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INTRODUCCION 

1 J Antecedentes 

SeleccL6n del ~ema gene~al. Por diversas razones, casi 

siempre vinculadas al tipo de trabajo que realizarnos fuera de 

la universidad, varios compañeros que cursábamos los primeros 

semestres de la carrera de sociología nos interesamos por re
lacionar progresivamente nuestos estudios con el estudio de 

los fenómenos educativos. Muy pronto, identificamos una nec~ 
sidad común¡ conocer la historia de la educaci6n en México. 

Pensamos entonces que un tema apasionante podría ser contri

buir a la realizaci6n de dicha historia desde una perspectiva 
marxista. Con esta decisi6n abrimos un seminario sobre educ~ 

ción cuu e:l p¡:op:5:::i~o d~ ~nnocer los enfoques de diversos 

teóricos marxistas sobre este fen6meno social y algunos tra

bajos ya realizados sobre la historia de la educaci6n en Méxi 
co*. No tuvo que pasar mucho tiempo para que nos percatáramos 

de la magnitud de la empresa que nos proponíamos: comprender 

a los teóricos marxista$ de l~ cducaci6n, hacer un análisis 

critico de los estudios ya realizados, identiificar algunas la 

(*J Así, durante los dos años de vida del Seminario estudia
rnos autores como Gramsci, Althusser, Bourdieu y Passeron, 
etc. Es necesario decir también aue entre el inicio de 
este trabajo y su terminación trañscurrieron varios años. 
A lo largo de este tiempo, nuestra temprana seguridad de 
tener en la mano una llave para decifrar la verdad hist~ 
rica (el materialismo-histórico) se fue matizando. 
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gunas y emprender una investigaci6n hist6rica •... Limitamos 

entonces nuestro objetivo al primer paso: conocer y analizar 

la bibliografía que ya existía sobre este terna. Estábamos 

concientes de que este trabajo carecía del atractivo te6rico 

que el primero prometía, pero nos anim6, por un lado, la se

guridad de contribuir a una tarea indispensable para toda in 

vestigaci6n hist6rica sobre el tema y, por otro lado, la pos! 

bilidad de participar nosotros m.i!:i1úüO e¡-. lo:is ct=:p:;:.z ~i~uien

tes. 

Así fue como finalmente precisamos el tema común a las 

tesis de cinco de los integrantes de este grupo. Con el obj~ 

to de darle mayor independencia posible a cada participante 

se convino que cada tesis sería realizada con el criterio del 
o de los realizadores, delimitándose únicamente el periodo 

que le correspondía abarcar y ciertas líneas metodol6gicas 

muy generales relativas a la recopilaci6n del material. 

Dcfi~i~~s tr~s ~r.andes periodos: 1521-

1910 (con un participante)*: 1910-1940 (con dos participantes) 

y 1940-1960 (con dos participantes) a partir de un criterio 

principalmente cuantitativo. Un estudio preliminar de los 

balances bibliográficos ya existentes nos permiti6 estimar 

que el número· de obras producida~ sobre educ~ci6n en M~xico 

entre 1521 y 1960 se distribuía en partes aproximadamente 

iguales en los intervalos siguientes: 1521-1910¡ 1910-1934; 

1934-1940; 1940-1950; 1950-1960. Sin embargo, la divisi6n 

del intervalo de 1910 a 1940 en dos nos pareció artificial y 

difícil de justificar mas allá del criterio cuantitativo. 

Coincidimos con los autores, por cierto numerosos, que consi

deran que el periodo revolucionario abarcó los años de 1910 a 

(*) El trabajo correspondiente a este periodo ya ha sido 
presentado como tesis de Licenciatura por Julio Rafael 
Ochoa Franco. 
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1940 porque a lo largo de éstos se crearon las bases del sis

tema pol~tico vigente hasta nuestros días. Es verdad que hay 

autores que insisten en la continuidad del desarrollo del sis 

tema capitalista, rechazando que durante aquellos años hubie

se habido transformaciones cualitativas de cualquier clase, 

pero incluso ellos realizan estudios sobre estos años para 

demostrar sus puntos de vista. 

Por otro l~ño 1 y esto es aún más pertinente en este caso, 

en un número considerable de estudios históricos que revisa

mos en la fase preliminar, aün de autores de distinto signo, 

se considera que el año de 1910 marc6 el inicio de concepcio

nes y acontecimientos fundamentales en el .1mbito educativo, 

cuya gestación se prolonga hasta el final de los treinta y el 

principio d'=! los cuarenta. 

Por estas razones decidimos finalmente no subdividir el 

periodo de 1910-1940 y trabajarlo entre dos personas conjunt~ 

mente. No obstante tenemos que hacer el obligado reconoci

miento de que aün sin esta subdivisión, la periodización que 

resulta es un tanto arbitraria como inevitablemente lo es 

cualquier segmentaci6n de la historia. 

2) Contenido y objetivos del presente trabajo 

El periodo que abarcamos en este trabajo es de 1910 a 

1940. 

Una parte del trabajo contiene un balance bibliográfico 

clasificado y comentado de obras escritas durante el periodo 

de 1910 a 1940 o que versan sobre ~l. Con éste balance hemos 

intentato contribuir a la realización de una tarea básica pa

ra la investigación en educación: la recopilación y clasific~ 

ci6n del material bibliográfico existente sobre el tema. Esp~ 

ramos poner a disposición de los investigadores un instrumen

to de trabajo complementario a los ya existentes que les fac! 

lite la localización y la evaluación de dichos materiales. 
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Por otro lado, a lo largo de la elaboraci6n de este ba

lance, pudimos constatar la existencia de un número consider~ 

ble de estudios hist6ricos sobre la educaci6n, especialmente 

sobre este periodo, realizados desde una gama también consid~ 

rable de enfoques te6ricos. Así mismo constatamos que, por 
lo menos en los balances revisados ·y en las bibliotecas visi-

tadas, no hay estudios sobre esta producci6n. Pensamos enbo!!, 

ces en la posibilidad de identificar y analizar las corrien-

tee te6~icas pr€s€n~e~ ~n dichas investigaciones. Este trab2_ 

jo dió lugar a la segunda parte de nuestra investigaci6n. Co~ 

sideramos que para el investigador en educación el tener ac
ceso a un análisis de las corrientes historiográficas consti

tuye un punto de partida para conocer la pluralidad de enfo

ques con los que este tema ha sido tratado. 

3) Pasos que se siguieron en la elaboraci6n de este trabajo 

E.e. b.i.la11c.e bi.bUog1Lií6.i.c.o. El balance consta de 689 fi-

chas bibliográficas, que corresponden básicamente a libros. 

La primera fase para su elaboraci6n consistió en una re

visión de los balances bibliográficos especializados ya exis

tentes a los que se tuvo acceso y que se consideran los más 

importantes, ~ Raber: el balance (sin título) elaborado en el 

Seminario de Historia Social,coordinado por Enrique Florezc~ 

no en 1975; "La educación nacional, proceso historiográfico" 

de Lydia Calzada; "Fuentes de la historia contemporánea de 

M!!xico" de Luis González y colaboradores; "La enseñanza media 

en México, 1900-1968" de María de Ibarrola; "Historia de la 

educación" de Josefina de Knauth; "Bibliografía selectiva. 
La educación en México 1910-1970" de Yolanda Mercader; "In
formaci6n Bibliográfica Pedag6gica" de la Secretaría de Edu

cación Pública; "Bibliografía comentada sobre la historia de 
l.a educaci6n en México" de Guill.ermo de l.a Peña y Col.; "Ba
lance y perspectivas de la historiografía social de México" 

de Guill.ermo de la Peña; 
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La información proporcionada por estos balances es en su 

conjunto bastante completa, aunque cabe señalar que no en to

dos se indica la biblioteca de procedencia de los libros ni 

se comentan los materiales. 

El paso siguiente fue complementarlos revisando los aceE 

vos bibliográficos de las principales bibliotecas de la ciu-

dad de México*. En cada biblioteca se localizaron, se ficha-

ron y se comentaron los libros aún no incluidos en alguno de 

los balances, y se corrigieron o aumentaron algunas fichas 

de los mismos. 

Posteriormente, organizar.:os y clasificamos el total de 

fichas recopiladas. Los temas para la clasificación se des-

prendieron de los materiales bibliográficos mismos. El deta

lle de la elaboración de las fichas asr como l·os temas de la 

clasificación se precisan en el capítulo I. 

agrupamos todas las obras que constituyen estudios históricos 

de la educaci6n en México en los años que van de 1910 a 1940. 

Enseguida hicimos una primera selección de 1.as obras en las 

que basaríamos el análisis historiográfico atendiendo princ~ 

palmente a dos criterios: su interpretación del acontecer 

educativo, en particular el tipo de relación que establecen 

entre educaci6n y sociedad, y la metodología de su investiga-

(*) Las bibliotecas visitadas fueron: la biblioteca Nacio
nal; la de El Colegio de México; la del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación; la del Centro de Estudios Educa 
tivos; la de la Asociación Nacional de Universidades e -
Institutos de Enseñanza superior; la del Departamento de 
Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de An
tropología e Historia; la de la Universidad Iberoameric~ 
na; la del Archivo de la Secretaría de Educación Públi
ca. 
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ci6n hist6rica. Al mismo tiempo procuraw.os incluir en la se

lecci6n, por un lado, obras de autores contemporáneos del pe

riodo estudiado y obras más recientes y, por otro lado, eser~ 

tares nacionales y escritores extranjeros. 

Esta selecci6n di6 lugar a la identificaci6n de cinco 

corrientes historiográficas, a saber: la corriente idealista 

y la corriente socialista con obras escritas por autores que 

fueron contemporáneos del periodo; la corriente desarrollis
ta y la corriente crítica, con obras relativamente recientes 

y las obras producidas por el Seminario de Historia de la Ed~ 

caci6n en México de El Colegio de México. Considerarnos que 

este último grupo no constituye propiamente una corriente hi~ 

toriográfica; los hemos incluido por ser el único grupo acad~ 

mico que se dedica en forma sistemática a la investigación en 

el área y que publica peri6dicarnente. 

Posteriormente hicimos una segunda selecci6n, esta vez 

forzada por la necesidad de limitar la extensi6n del trabajo. 

De cada corriente seleccionamos alrededor ü~ ~uátro ~utorc~, 

aquellos cuyo enfoque fue mas claramente ide~tificable. 

Reconocernos que tanto la inclusión de las obras en deteE 

minada corriente, corno la selecci6n misma de las obras repre

sentativas no dejan de ser un tanto arbitrarias. Por un lado, 

en el caso de varias obras el enfoque no es explícito y por 

otro lado, los enfoques son complejos y susceptibles de clas~ 
ficarse de distintas maneras, según el criterio que se utili

ce. 
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CAPITULO I 

CORRIENTES HISTORIOGRAFICAS DE LA EDUCACION EN MEXICO 

(1910 - 19401 



l. LA CORRIENTE IDEALISTA 

Las obras de algunos intelectuales mexicanos pertenecientes a 

la corriente de la filosofía idealista, constituyen una línea 

definida dentro de la producción de trabajos sobre historia 

dé la educaci6n en México en el periodo 1910-1940. Entre 

ellos están: Ezequiel A. Chávez, quien siendo un hombre del 

régimen porfirista, mantuvo una actitud crítica frente al po

sitivismo y fue capaz de adaptarse y, más aún, de impulsar 

las nuevas tendencias; José Vasconcelos, miembro del Ateneo 

de la Juventud -grupo que es identificado como la fuente int~ 

lectual de la filosofía idealista contemporánea en México; S~ 

muel Ramos quien pertenece a una generación posterior a la del 

Ateneo y es reconocido como el continuador de la obra filos6fi 

ca de este grupo; incluiremos también -aunque separado de los 

anteriores por no estar relacionado con el grupo del Ateneo-

ª Francisco Larroyo a quien considerarnos -en tanto historia-

dor de la educaci6n- el heredero de esta corriente más cer 

cano a nuestra época.* 

Antes de revisar los trabajos de estos intelectuales. so

bre historia de la educación y con el objeto de contextuarlos 

un ~ceo mejor, intentaremos esbozar las características de su 

pensamiento filos6fico. Nos centraremos en el movimiento fi

losófico impulsado por el Ateneo pues consideramos que este 

expresa los rasgos esenciales de la corriente idealista. 

(*) No incluimos a Justo Sierra quien.como Ezequiel A. Chávez 
asume, por lo menos en los últimos años del porfirismo. 
una actitud critica hacia el positivismo cuando este domi 
naba el ambiente cultural en México. Esta exclusión obede 
ce a que Justo Sierra muere en los inicios del periodo -
que nos ocupa en este trabajo. 
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Los Ateneistas: filosofía y orientaci6n ideol6gica 

La generaci6n de los ateneistas se formó en la escuela positi
vista impulsada durante el regimen de Porfirio Díaz y sera pr~ 

cisamente la oposici6n al positivismo el rasgo más caracterís
tico de este grupo. Esta oposici6n pasa, desde el punto de 

vista filos6fico, por la reivindicaci6n del pensamiento meta

físico caracterizado "como un ensayo para alcanzar una visi6n 

totalizadora el universo, con raíces Pn el sabe~ cicnt~ficoff 1 . 

Frente al determinismo darwiniano opondrán y defenderán 

el concepto de libre albedrío, la importancia de la responsa

bilidad humana como rectora de la conducta individual y social. 

Se empeñarán en desmistificar los alcances del saber científi

co y en integrarlo como una parte más en un amplio c=pectro de 

factores que constituyen todos el conocimiento del hombre. 

Rompen los estrechos márgenes de la filosofía oficial y 

adoptan a varios fil6sofos condenc>dos por el positivismo (Pl'a

t6n, Kant, Nietzsche, Bergson ••. ). Al mismo tiempo aparece 

con este grupo uua conciencia de la necesidad de definir, de 
construir "lo nacional" en todo:;; sus 6rdenes. Ante todo com

prender -dice Hénriquez Ureña- que las cuestiones sociales de 

México, sus problemas politices, econ6micos y jurídicos, son 

únicos en su carácter y no han de resolverse con la simple ~ü~ 

taciún de métodos extranjeros, así sean los ultraconservado

res de los Estados Unidos 6 los ultramodernos del Soviet Ru

so2. En efecto, a partir de los años ve.in tes, se verá flore.:. 

(1) Salmer6n , F. "Los fil6sofos mexicanos. del.siglo XX" en 
Estudios de historia de la filosofía en México, México, 
UNAM, p. 274. Para la descripci6n del pensamiento filoso
fico de los ateneistas nos basamos principalmente en éste 
ensayo. 

(2) Hénriquez Ureña P., "La Ravoluci6n y la cultura en Méxi
co", en Revista de Filosofía, Buenos Aires, Argentina, 
año XI, num. 1, 1925, pp. 125-132. 
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cer en México una búsqueda jntensa, creativa de las raíces, de 

la identidad nacional en el arte, en la filosofía y en la lit~ 

ratura. 

Unos años después se enfrentar~n también a la interpreta

ción ortodoxa (y simplificada en alto grado) del materialismo 

hiztérico* que e.rnpi-=z~ ~ ili fnndirsc en México desde princinios 

de siglo y alcanza su apogeo a partir de los treinta. Nueva

mente intentar~n reinvindicar los valores de "libre albedi::io" y 

de "responsabilidad individual" frente a la tesis de determi

nismo social. No se trata siempre de un rechazo categ6rico al 

socialismo, sino de un intento de conciliarsu propia postura 
h~~anista con las premisas de esta corriente. Antonio Caso, 

por ejemplo, i:\firma, hablando del socjalismo: " ••• quién lo ni~ 

ga de plano no es hombre de su época", pero manifiesta sus di

ferencias: dice, refiriendose al individualismo y al socialis

mo que "ambos representan actitudes egoístas, pues hay también 

un egoismo de la sociedad que reclama para si el derecho a su-
bordinar incondicionalmente a sus miembros". La vía es" ... ni 

individuo. ni comunidad, sino sociedad basada en la justicia 

en la unión moral de los hombres, respetuosa de los valores" 3 

Los idealistas y la educación 

La capacidad para la transformaci6n de la sociedad que atribu

yen a la educación es otro rasgo importante compartido por es

te grupo de intelectuales. Parten de la firme convicción de 

que el acceso a la cultura-cultura de occidente y cultura na-

(*) Ver más adelante la corriente socialista. 
(3) Caso A. La Persona humana y el Estado totalitario, México, 

UNAM, 1941, pp. 187-190 (citado por Salmeron F. ob. cit. 
p. 306). 
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cional cuya existencia está en el centro de sus preocupaciones 

-constituye una condici6n fundamental para lograr una forma de 

vida m§s digna del pueblo mexicano y para construir concomi-
tantemente, una identidad nacional. 

?or otro lado, si bien la definici6n de esta forma de vi
da y la consecuente funci6n de la educación, sa inccriben en 
los postu!adcs filos6ficos y sociales que comparten, su~ postu
ras individuales difieren según el acento que ponen en uno u 
otro aspecto. Así por ejemplo, para Antonio Caso -quián in
cursion6 'llenos que sus seguidores en el problema educativo- el 
problema de M€xico es básicamente una cuesti6n moral. Plantea 
a lo largo de su obra la necesidad de dar su lug~r a la est€t! 
ca sin contradecir los aportes de la ciencia. El problema más 
urgente es crear la conciencia de la colectividad mexicana. P~ 

ra Vasconcelos, los "mestizajes contradictorios" de los mexic~ 
nos y de los hispanoamericanos en general, podrían llegar a 
constituir una raza superior siemp.:a q~c el f"ctor espiritual 
contribuya a levantarlos 4 • El prop6sito de la educaci6n es 
ayudarnos a construirnos un destino, una identidad nacional 
que rescate los valores culturales y universales. Samuel Ra
mos hereda la preocupaci6n central de Antonio Caso acerca de 
la necesidad de lograr la integración de una conciencia nacio
nal. Afinnará con €1 que el problema de México e~ un proble
ma moral5 • Por otro lado, apelando la teoría sicológica de 

Adler, postula al complejo de inferioridad del mexicano cuyo 
origen ubica en la colonización. Para él, es la educaci6n la 
responsable de salvar a los mexicanos de este complejo y esta 

(4) Vasconcelos, J., La raza c6smica, vol II de Obras comple 
tas, M€xico, Colección Laurel, Libreros Mexicanos, 1958~ 

(5) Salmerón, F. ob. cit. p. 313. 
No obstante, Antonio Caso señala sus diferencias con la 
interpretación que Samuel Ramos hace de su pensamiento 
(versu ensayo "Samuel Ramos y yo", de 1917). 
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solo puede lograrse de acuerdo con una orientación ideal que 

debe construirse y debe apuntar hacia "el conocimiento de Mé
xico116. 

Finalmente, en los planteamientos sobre educación de Ez~ 

quiel A. Chávez, el carácter religioso cristiano es más acen

tuado y manifiesto. Con los intelectuales del Ateneo, luch6 

contra el positivismo y contra el materialismo. Defendió con 

ahinco la lib~Ltad de c~ze~anza, ~e opuso categoricamente al 

monopolio educativo del estado, pugnó por una orientación 

de la educación de corte humanista-cristiana, pero en su caso 

(y quizas tambián en el de Vasconcelos) se dejo sentir siempre 

la profunda convicción en la religión cristiana como una vía 

para acceder a ese estado espiritual superior que debe carac

terizar al hombre. 

Sus trabajos sobre historia de la educación en México 

E~~~~em0s Jn~ comentarioS que siguen en tres trabajos, seiec

cionados entre la amplia bibliografía de estos autores, por 

su carácter explícito de análisis histórico de la educación en 

M~xico en el periodo que nos ocupa. Estos son: Veinte años de 

educación en México de Samuel Ramos (Ramos, 1941); Las cuatro 
grandes crisis de la ed~cación en M~xico, de Ezequiel A. Ch~

vez (Chávez, E. 1948); y algunos capítulos de obras diversas 

de José Vasconcelos (Vasconcelos, J., 1943 y 1958). 

Entre muchos elementos que estos análisis comparten, el 

primero que salta a la vista es que no ocultan el hecho de que 
sus autores fueron en mayor o medida, juez y parte del proceso 

que estudiaban. En los tres casos sus ensayos parecen refle-

(6) Ramos, s., El Perfil del hombre y la cultura en México, 
México, a.e., 1935. 
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jar una imperiosa necesidad de dejar constancia de su postura 

ante el debatido problema del deber ser de la educaci6n en los 

años que van de 1920 a 1940. Esta postura no es sino un coro
lario de su concepci6n filos6fica y social esbozada más arriba. 
Ve.funosla de más ce.rea. 

EZEQUIEL A. CHAVEZ 

Su breve ensayo hist6rico "Las cuatro grandes crisis de 

la educaci6n en México" es translucido en lo que toca a su cr.!_ 

terio de análisis: en el hombre, dice el autor, hay dos tende~ 

cías antagónicas hacia sus pr5jimos "una lo lleva a ayudarlos, 

la otra a explotarlos, o aprovecharse de ellos". La educación 

se define entonces _cómo el acto social que ha de hacer preval~ 

cer una tendencia sobre la otra, que ha de fomentar en el hom

bre lo que lo caracteriza como tal, es decir, al espíritu hum~ 

no. 

L~~ g~&nGcs CLl8l~ de la educaciOn corresponden a las ~P2 

cas hist6ricas en las que la educación se desvió de estos fi-. . 
nes. Las dos primeras corresponden a la sociedad azteca y a 

la colonia debido a la explotación institucionalizada de un 

grupo social por otro. 

Posteriormente, el movimiento positivista que se gesta 

en europa a partir del siglo XVIII y penetra el ambiente cult~ 

ral mexicano en el siglo XIX, es el origen de la tercera gran 

crisis: la de la irreligi6n. Chávez exclama: "¿Qué presentan 

por otra parte al espiritu humano las ciencias si no las acom

pañan la religión y la metafísica? hechos, fenómenos, formulas 

verbales que en compendio anuncian repeticiones de hechos y 

que toman el nombre pomposo de leyes naturales, pero que al c~ 

bo no explican jamás ninguno de los hechos, sinoque simplemen
te repiten que ocurren tales y cuales hechos". Y más adelante 

advierte que "un peligro del aniquilamiento de la religi6n en 

la escuela es desprov~er al hombre, hoy más plástico que nunca, 

de defensas interiores psíquicas ( .•. ) volverlo pues materia-
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... ! 

lista ( ••. ) ya no creerá más que en los órganos de sus senti

·aos ( ... ) y es incapaz de influir en su comportamiento y en su 
vina ninguno de los vc>.lores más altos de la cultura". 

Esta crisis lleva a la siguiente, la del monopolio educa

tivo: la generaci6n formada por Gabino Barreda con una educa
ción que pone en duda los valores espirituales, llegará más 

tarde, 
de la 
crisis 

cuanUo ¿¡ cJ.los toque tomar decisj.ones, a 1os extremos. 

intransigencia. Las expresiones más graves de ~s~a 
ocurren en los años del 10 al 40 y son la irreligi6n y 

el monopolio educativo. Así, la cuarta gran crisis es "la del 
monopolio gubernamentaldeseducativoy del desmoramiento de las 

libertades individuales que trae consigo el de la sociedad" . 

Frente al monopolio educativo, reivindica el der~cho a la 
libertad de enseñanza y de vida. Cita a Fray Francisco Vitto

ria para afirmar que " ... la fé es libre ••• impartir la enseñan
za no debe ser propiedad exclusiva de nadie, y nadie puede 
-::-ad.::.= a ni'lni.<" la libertad que todo el mundo tiende de procurar 
que se abran paso las aspiraciones superiore:; _.,_" 

ue~ ::.l!!!a". 

~uevamente, la historia de la educaci6n es la historia 

de sus buenos y malos momentos en funci6n de la misión que se 
le atribuye, wisi6n que a su vez está sustentada en valores 
universales. La educación como medio para rescatar y de~arro

llar el carácter espiritual, metafísico del hombre es la con

vergencia más importante de Chávez con los ateneistas. Su 
abierta defensa de la necesidad de fomentar la fe cristiana 
(también presente en el Vasconcelos de años después de su ges
tión como secretario) lo diferencia de aquellos más preocupa
dos por construir una filosofía· nacional, humanista, liberal. 

JOSE VASCONCELOS 

Los ensayos sobre historia de José Vasconcelos, dispersos 

en diversos capítulos de su obra, son casi siempre relatos ap~ 
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sionados (y apasionantes) en los que muchas veces la historia 

parece teñirse con cierta ligereza a partir de sus inclinacio

nes personales. 

Define a la historia como el proceso que gradualmente "va 

liberando al hombre del impacto de la necesidad y va sometien

do la vida entera a las normas superiores del. sentimiento y de 

la fantasía" (ver: "Ley de los tres Estados",en Indología). El 
hombre pasa de "material guerrero" donde predomina la fuerza, 

a intelectual o político -prevaleula raz6n- y a espiritual o 
estético. Reencontramos en efecto, este proceso en sus inter

pretaciones de la historia de la educaci6n. Por ejemplo, en 

el capítulo "Educaci6n PO.blica" de lndolog!a hace un r.'.ipido r~ 

sumen de la evoluci6n de la educaci6n públ.ica en algunos pa!

ses de américa latina. En el caso de México, presenta una suc~ 

si6n de buenos y malos momentos para la educaci6n, desde la c~ 

lonia hasta los años treintas de nuestro siglo. Entre los pri
meros destacan: la labor educativa de los misioneros españoles 

durante la colonia, el periodo de Ju.'.irez (leyes de reforma, 

educaci6n primaria obligatoria) , la labor de Justo Sierra, -a 

pesar de Porfirio Díaz-, el breve periodo de Madero y los años 

de su propia gesti6n como secretario de educación. Entre los 

malos momentos est.'.in: la época de la república, época de "cau

dil.laje sangriento", de decadencia de la iglesia ••• , el perio

do de qobierno de Carranza, quien fue " .•• funesto para el. ramo 

de la educaci6n como para todos los otros de la administraci6n 

pública .•• " y los años posteriores a su gesti6n (1924 en ade
lante), años en los que otros ministros deformaron, recortaron, 

censuraron el trabajo por él iniciado. 

Esto es, la educaci6n es el recurso más importante con el 

que cuenta la naci6n para impulsar el. proceso hist6rico que 

culmina con el "estado espiritual y estético" y la historia 

de la educación ha evolucionado y ha retrocedido en función 

de si ha sido o no encaminada hacia esa meta. Así, por ejem-

plo, la educaci6n de orientación positivista, fuertemente cue~ 

tionada por varios de los miembros del. Ateneo, es vista aquí 

positivamente en la medida en que constituye un eslabón en es-
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ta evol.uci6n: "el. positivismo esta hoy superado, pero debemos 

agradecerl.e que nos l.ibrara en América del ca.ndor que sal.,. de 

l.a escolástica y que sin pasar por el laboratorio se estable
ce en la neoescolástica fenomenol6gica, creyendose instal.ado 

en la ciencia" 7 • 

Con respecto al. laicismo en l.a educaci6n manifiesta ma
yoL &i-rL.bigu~d~d e prudenc:Cn.. Intentai::g re1acionarlo con una 

crisis de la Iglesia (en la época de Juárez) o bi.en, méotizar-

1.o: " .•• el laicismo de nuestra enseñanza le quita qui.zas la 
más fuerte, la más fundamental, la más elevada de todas l.as 
inspiraciones humanas: la inspiraci6n religiosa y trascenden
tal, sin la cual no hay cultura ni hay arte ni hay poder. No 
podernos t<lr.lpoco, ni debemos abandonar el. laicismo para entre
garnos en manos de un sistema particular de religi6n, pero si 
debemos vigilar que nuestro laicjsmo no se trunque en hostili

dad y negaci6n de la idea religiosa •.. " Relaciona nuestro 
"atraso notorio" con el ateísmo estrecho que prevalece en es
tos tiempos, producto de la decadencia de la doctrina cat6li

ca, y contrasta este atraso con la fuerza de los Estados Uni
dos, a su vez vinculada a su "firme creencia en valores". 

Finalmente, en lo que toca al socialismo afirma: " ••• tam
poco se :::atisfacen las aspiraciones más profundas de la vida 
con ese socialismo materialista que para algunos constituye t~ 
do el ideal". Acepta. el. "buen socialismo humanitario y cien

tífico, aclarando, esta vez aludiendo a la educaci6n,que lo que 
se necesita no es solo bienestar, sino facilitar al alumno la 
enseñanza religlosa completamente libre, como se hace con la 

filosof!.a. 

Por otro lado, tanto en sus trabajos sobre historia como 

en sus trabajos autobiográficos, ofrece amplias y detalladas 

(7) Vasconcelos, J., De Robinson a Odeseo. 
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reseñas de las múltiples empresas educatjvas que se realizaron 

durante su gesti6n, de los fines que con ellas perseguía, de 
los innumerabl~s sucesos personales vinculados a su ideaci6n y 
a su realizaci6n. Este material, si bien no puede considerar
se como un trabajo sobre la historia de la educaci6n, constit~ 
ye una valiosísima informaci6n para los estudiosos del tema. 

SAMUEL RAMOS 

El análisis hist6rico de Samuel Ramos que analizaremos 
(Veinte años de educaci6n en México) comprende los años de 
1920 a 1940. Su preocupaci6n central, que es eje de su traba
jo, 'es la cuesti6n de la orientaci6n ideolégica de la política 

educativa: esta, dice el autor, no debe ser imitaci6n de ning~ 
na ideolog~a extranjera, debe ir en busca de la nacional, de 
lo mexicano. El carácter de mexicanidad debe ampliarse revi
viendo "el parentezco con los demás países de habla hispánica 
y haciendo del hispanoamericanismo una especie de patriotismo 
mayor". 

Comparte igualmente la convicci6n de que la escuela me

xj cana debe reivindicar a los hombres abriéndoles el acceso a 
la cultura, brindándoles ideas y convicciones firmes sobre la 
existencia, enseñándolos a vivir. Ya hemos dicho anteriorme~ 

te que la necesidad de enseñarlos a vivir· se relaciona, en su 

caso, con el complejo de inferioridad que postula en el mexi
cano (Ramos, S., 1935). 

Afirmando esta concepci6n del deber ser educativo, su 
trabajo destaca y opone dos momentos de la política educativa 
de este periodo: la gesti6n de Vasconcelos y la educaci6n so
cialista. Con respecto al primero afirma: "su plan es segur~ 
mente el más acertado, el más justo, el más mexicano de los 
planes que pueden promoverse". Su mayor virtud fue el haber 
sido nacionalista, el haberse basado "en una comprensi6n prn

funda de las necesidades del pueblo. mexicano.". 

24 



La politica educativa de los años siguientes es analizada 

por contraste con la de Vasconcelos: los aciertos fueron conti 

nuaci6n de dicha política, los errores fueron desviaciones. 

Durante la gesi6n de Calles afirma que el mérito consisti6 en 

materia educativa, en el perfeccionamiento de detalles técni

cos y administrativos, pero -señala- se abandono el impulso 

idealista. Caracteriza de ca6tica la política de los años si

guientes: "la falta de una autoridnd i. ntelect:ue.l y rncra.l en 1.a 

Secretaría de Educaci6n inicia la disgregaci6n de los diversos 

sectores de la educaci6n •.. " 

Finalmente, reprueba enérgicamente la implantaci6n de la 

educaci6n socialista en los años treintas. Sus promotores, 

afirma, abandonaron la política idealista y nacionolista de 

Vasconcelos en aras de politicas importadas. Actúan con desa

pego de nuestra cultura y en contradicci6n con la constituci6n. 

Los intereses educativos sucumben ante intereses políticos. 

La libertad de conciencia pretende ser arrebatada. 

Se explica la implantaci6n de la educaci6n socialista co

rno una "salida por el camino fácil" frente al vacio de pensa

miento engendrado por una crisis mundial, social y espiritual. 

Par otro lado, acusa la ausencia de signific~dc de "edu
caci6n socialista" para los mismos promotores de dicho término: 

"Las finalidades que la ley atribuye a la educaci6n socialista 

no contienen nada que tenga que ver con socialismo ••. la in

tensi6n de combatir el fanatismo religioso tiene en México a~ 

tecedentes que se remontan a la escuela liberal y positivista 

..• dar a los educandos una concepci6n racional y exacta del 

universo, es una finalidad de toda escuela •.. " 

Concluye que no puede haber educaci6n socialista, que lo 

que puede haber es una política socialista en la educaci6n y 
advierte que ésta no puede consigarse en ninguna ley. Propor-

ciona un ejemplo "por excelencia" de semejante política: la 

de Vasconcelos, por su intensi6n de "llevar la escuela a las 
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masas populares y darles los conocimientos necesarios para su 

e1evaci6n 11
• 

En resumen 

En el coraz6n de estos análisis hist6ricos de la educaci6n du

rante el periodo 1910-1940 tiene iugar un arduo debate ideol6-

gico que podríamos resumir enumerando algunos de sus principa

les motivos: ante el predominio que otorga el positivismo a 

la ciencia, pugnan por delimitar su área de ap1icaci6n y rein

vidicar el pensamiento metafísico; ante el materialismo hist6-

rico, oponen el concepto de libre albedrío, de responsabilidad 

individual¡ ante ambos, luchan por revalorar el carácter emi

nentemente espiritual del hombre; ante el mono~olio educativo 

del estado, exigen libertad de enseñanza¡ ante la implantación 

de la educaci6n socialista, hacen escuchar nuevamente uno de 

sus más caros principios: construir una identidad nacional ba

sada en un conocimiento profundo de M~xico y de Am~rica Latina. 

Sin duda, estos trabajos sobre historia de la educaci6n 

serán considerados por los historiadores modernos más bien co

mo documentos para la historia, por un lado documentos sobre 

las corrientes de pensamier.to que tuvieron (y tienen) una in

fluencia importante en el campo ~ducativo, y, por otro lado, 

testimonios del debate ideol6gico librado entre "idealistas y 

socialistas" en aquellos años. 

FRANCISCO LARROYO 

La obra sobre educaci6n escrita por este autor es abunda~ 

te. Nos referimos aquí princicalmente a su libro "Historia 

comparada de la educación en México" (Larroyo, 1947), porque 

~ste contiene la historia del periodo 1910-1940 que nos ocupa. 

Revisamos, no obstante otros trabajos del autor (La ciencia 
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de la educaci6n, 1949 y Sistema de la filosofra de la educa-

ci6n, 1977). en busca de concepciones más generales ~obre el 
fenómeno educativo. 

Un rasgo presente en toda su obra y por el cual lo hemos 
ubicado en l.:t corri.ente idealista, es la presencia explicita, 
tanto en su análisis histórico de la educación en México, co
mo en sus estudios diversos acerca de lo que ha sido y es el 

fen6meno educativo, del aspecto axiológico y ontológico del 
mismo. Esto es, su interpretación de la historia de la educa
ci6n esta explícitamente orientada por. los valores y los fines 
que el autor atribuye a la educación. En la introducción 
de vari<is de sus obras sobre educaci6n, la define como "el pr2 
ceso por obra del cual las nuevas generaciones se apropian de 
los bienes culturales de una comunidad". En "La ciencia de la 
educación" explicita las funciones que atribuye a este proceso: 
conservación, crecimiento y continuidad de la cultura. 

La educaci6n cumple (y se explica por) la función social 
de " .. . asimil.ación típica Üt:: ::iU..S iT1io?üJJ:;:o:; =. !~S !lO!:'!n:!S ";l or0~ 

naciones de la comunidad", gracias a lo cual la comunidad se 

conserva "constante .y uniformente en el cambio de generacio
nes11. 

Por otro lado, más alla de este importante rasgo comGn, 

el trabajo de Larroyo se distingue del de los otros autores 
de esta corriente en la manera de hacer la historia de la edu 
cación. Desde este punto de vista, ·este autor puede ser cons.!_ 
derado como uno de los pioneros de la historiograf!a moderna 
en México. En la instroducci6n de S'.l "Historia comparada de 

la educación ~n Mllxico" encontramos por.primera vez una expli
citaci6n del método con el cual pretende abordar su objeto de 
estudio (la historia). En este destacan las siguientes carac 
ter!sticas: 

27 



oelimitaci6n de los aspectos que, a criterio del autor 

componen el fen6meno educativo y de algunas relaciones 

entre ellos: la vida real de la educación, las teorlas 

pedagógicas y la polltica educativa. Aclara que no 

hay una relaci6n causal estric~a entre estos factores. 

Así, por ejemplo, afirma " ..• no pocas prescripciones j~ 

rldicas son violadas de continuo, sobre toJo cuando la 

legislaci6n educativa no toma en cuenta ni trata de 

comprender, para encauz~r la vida colectiva de un pue

blo, su carácter social, su ethos". 

Reconocimiento explicito de una relaci6n de mutua in

fluencia P.ntre la educaci.6n y otros componentes de la 

vida social. En particular, señala una relaci6n entre 
la Rducaci6n y la cultura, incluyendo en ésta última 
a la ciencia, el arte, la religi6n, la pollt~ca y la 

economía. No precisa el paso específico que acuerda 

a cada uno de estos iactoi:t:.s, rd .. l::.s formAs mediante 

las cuales se relacionan con la educaci6n, aunque a lo 

largo de su "Historia comparada ..• ", se manifiesta un 

predominio de la relación educaci6n-política, y, en el 

periodo 20-40, la relaci6n que se destaca es con la 

política sexenal. 

A partir de la.relaci6n entre educaci6n y cultura deriva 

el concepto de "unidades hist6ricas": "la educaci6n de cada 

época y lugar es una caracterls tica manid:estaci.6n de un estilo 

de vida; pertenece por necesidad a cierta unidad histórica cul 
tural". La uniclad hist6rica es "un conjunto de procesos orgá-

nicamente enlazados, un tejido compacto de quehaceres sociales, 
grupos de hechos que exhiben a primera vista una intima traba
z6n genética". 

Enfatiza el carácter "concreto" de estas unidades en el 

sentido de queest~n compuestas por hechos relacionados entre 
si; reinvindica la importancia de los sucesos particulares 
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en la interpretación histórica: "Sin el conocimiento del suce

so concreto, el fen6meno colectivo se vuelve árido e infecun

do". Por otro lado, explica que frente a las fuentes el hist2 

riador hace una labor interpretativa, crítica, tanto en la se

lecci6n corno en el juicio acerca de su validez, acerca de su 

significado y de su importancia. No obstante, se manifiesta 

en sus aseveraciones un acento de objetividad y cientificidad: 

"el historiador ha de seleccionar, para exponerlos, aquellus 

[hechos) que de manera más completa y pl~stica puedan suminis

trar una fiel imagen del pasado". 

Finalmente, establece una periodización de la historia de 

la educación en México en seis "unidades históricas" que son: 

1) La educación en los pueblos precortesianos 

2) La época de la educaci6n confesional 

3) El periodo de la enseñanza libre 

4) La pedagogía de la reforma 

5) La corriente revoiucionaria u~ la ~¿dagogí~ =oc~al 
(1910-1940) 

6) La etapa de la educación al servicio de la unidad na
cional (1940 en adelante) 

Esta periodizaci6n gigue de cerca los cambios de índole polí

tico que atravezó el país desde la colonia hasta la ~echa, au~ 

que no obstante, se manifiesta el propósito de caracterizar 

lo educativo en cada periodo. 

Revisemos ahora su historia del periodo que nos ocupa: 

1910-1940. Divide el estudio en los capítulos siguientes: 

1) El proceso político y social de la revolución 

2) La enseñanza rural 
3) la enseñanza técnica 

4) la enseñanza universitaria 

5) La recepción de la pedagogía contemporánea y sus 
resonancias en las instituciones educativas 

6) La política educativa revolucionaria 
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Esta divisi6n es consecuente con los factores ya mencion~ 

dos que componen el fenómeno educativo (relación con la unidad 

histórica, vida real de la educación, teorías pedagógicas, po
lítica educativa) • En general, el tono del análisis se disti~ 
gue un poco de los anteriore$, por un lado por ser menos apa
cionado (la figura y la obra de Jos6 Vasconcelos, por ejemplo, 

no serñ exaltada; la escuela socialista será también reprob~ 
da, pero de una manera más velada), y por otro lüdo, pcr la 
recopilaci6n sistem~t~ca de datos (instituciones, funcionarios, 
iniciativas oficiales, leyes, reglamentos, etc.). De hecho, 
la vida real de la educaci6n que suponemos descrita principal 
m~nte en los capítulos 2, 3, y 4 se refiere fundamentalmente a 
l.as iniciativas del estado en materia educativa, rel.'3tañas mll
chas de las veces en tono oficialista, es decir, avalando los 
logros e incl.uyendo l~rgds enumeraciones de datos como l.os an

tes dichos. Adopta, si, una postura crítica de cuando en cua~ 
do, pero l.as más de las veces, esta crítica es la misma que el 
estado se aplic6 a si mismo, por ejemplo, señala el frac a.so 
relativo de la Escuel.a Rural Mexicana al no haber logrado 
reincorporar a sus eqres,.t'ios ;:.l campo ••. 

En el capítul.o relativo a la pedagogía, destaca las ideas 
pedagógicas que tuvieron alguna influencia en la elaboración 
de metodologías didácticas y de planes de estudio durante el 
periodo, sin ocultar ciel'.:i:o europeocedrismo: " ... la teoría pe
dagOgica en México, al iniciarse la revoluci6n, había evolucio 
nado lo suficiente para poder entender y asimilar las nuevas 
corrientes pedag6gir.as que circulaban por europa ... " 

Finalmente, el análisis de la política educativa, si bien 
sigue centrado en la enumeraci6n de iniciativas oficiales, se 
distingue por incluir algunos casos de oposici6n a la política 
educativa por parte de los mismos c1rculos gobernantes, o de 
algunos sectores de la sociedad civil como la iglesia y las 
a.sociaciones de padres de familia, y por tomar partido de una 
manera más mani.fiesta. Por ejemplo, critica la excesiva tal~ 
rancia con l.a que Vasconcelos aplico el artículo 3o. en lo t2 
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cante al laicismo, acusa a Bassols de ser "tan intolerante en 

la izquierda como la inquisici6n en la derecha"; con respecto 

al álgido tema de la educaci6n socialista, retoma la interpre

taci6n oficial con la que se justificó esta orientaci6n: la 

insuficiencia del laicismo; por otro lado, incluye algunas li

neas en las que relaciona este hecho (la educaci6n socialista) 
con la fuerza creciente del movimiento obrero. No obstante, 
m~s adelante termina por expresar su <l-esap:::-ob.:..ci6n a dicho 
"socialismo" cuando dice, hablando de los años cuarentas, que 

ya no se trat6 de luchas de clases sino de colaboraci6n de 

clases "quedando a salvo los ideales de la constituci6n de co~ 

taminaciones de carácter ex6tico totalitatio". 

Añadamos por Gltimo que ~ste e= uno de los textos más 

utilizados en las escuelas normales del pa!s, desde que se 

edit6 por primera vez (1947). 
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2. LA CORRIENTE SOCIALISTA 

La educaci6n social.ista fue el. motivo y el argwt1ento de V"'-!:iOs 
escritos hist6ricos hechos por al.gunos estudiosos de 1.a ~poca 

(fines de los años 30). Estos personajes presentan su visi6n 

de acuerdo a la actividad que desarroll.aban, lo que los unifi
c6 fue su pertenencia a una corriente de pensamiento que inte~ 

taba ser una interpretación marxista de la historia social. y 

educativa del. país y que pugnaba, además, por el est~bl.eci
miento de una educaci6n que fuera "socialista". 

La posición de estos estudiosos es bastante radical en el 

uso de 1.a teoría marxista a 1.a que convierten en dogma; marxi~ 
mo ortodoxo que en el discurso ¡1..;ga .::1 r~dic:al i ~mo. 

El iniciador, y principal representante de esta corriente 

fue Vicente Lombardo Toledano quien influy6 de manera definit~ 

va a estos escritores. 

La ideología de Lombardo coincidía con el pensamiento 

marxista de los años 1~20 y 1930 pero, al. mismo tiempo, la re-

1.igi6n tenía un peso fundamental. Su pensamiento era una esp~ 
cie de moral. socialista. 

Para él. era fundamental. el apoyo de las masas al. Estado, 

cuya obra civil.izadora debía abarcar todos los aspectos de la 
vida social. Pero eran las masas organizadas las que podían 

trabajar para beneficio del. país no los individuos. Había que 

enseñarl.es a organizarse: organización cívica, que era la org~ 
nizaci6n sindical; organización económica, que era 1.a coopera-
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tiva, y organizaci6n rural, que era el partido político (Krau

se, 1985). 

Siguiendo la moda de numerosos grupos intelectuales y po

líticos del mundo occidental,afirmaba, apoyándose en la crisis 

de 1929 en E.U., que la destrucción del capitalismo era inmi

nente y que el socialismo serra la consecuencia inevitable de 

esa destrucción. Para facilitar el adecuamiento del socialis

mo el régimen podra contribuir a que el cambio se realizara 

sin desórdenes ni áestrucción. (Kraus~, 1985i. 

Y sólo a través de la educación se lograba enseñar a obr~ 

ros, patrones y estudiantes a organizarse y, con ello, contri

buir a la destrucción del capitalismo. 

La escuela con orientación socialista sería l~ resoluci6n 

de mayor trascendencia del Estado Mexicano. "La transformación 

del régimen social quedaba asegurada si las nuevas generacio

nes se formaban en el conocimiento de los vicios del régimen y 

en la consecución de que su felicidad dependía de la felicidad 

de l.;:.:: :n~~=s 11 • 1 

En realidad no se proponra un cambio real y profundo de 

modos de producción capitalista a uno socialista gobernado 

por el proletariado. "En el fondo, para Lombardo el socialis

mo era la prolongación y extensi6n del. capitaiismo da Estü. ...... 

do". 2 

Estas tesis políticas y económicas subyacen a los plan

teamientos educativos de varios autores contemporáneos de Lo~ 

bardo Toledano. 

1) Krause, Enrique, Cu~dillos culturales de la revolución me
xicana, México, 55.glo XXI, ed., 1985 pp. 322. 

2) Bartra, Roger, "¿Lombardo o Revueltas?" en Nexos n11m. 
año p. 13. 
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En este texto se expondrán las líneas generales que con

tribuyen a la obra de tres autores representativos de esta co

rriente de pensamiento: La educación socialista en México, 

de Alberto Bremauntz (Bremauntz, 1936); Historia general de la 

educaci6n en México, de Luis Chávez Orozco, (Chávez O., 1940), 

y una propuesta de escuela socialista: Detalles de la educa

ci6n socializt¡¡ L•mlantables en México, de Luis G. Monz6n 

(Monzón, 1936). 

A pesar de que las dos primeras obras abordan la historia 

de la educaci6n de una manera diferente y con un sentido dife

rente, -Bremantz lo hace para justificar la reforma al artícu

lo tercero, Chávez o. intenta hacer una historia-, su interpr~ 

taci6n se encuentra dentro ñe la misma corriente de pensamien

to, además de que a~bas coinciden en considera~ ~ la tducación 

socialista como la culminación del proceso hist6rico de la ed~ 

caci6n en México. 

La obra de Monz6n a que nos referimos no es un estudio 

hist6rico, sin embargo es importante incluirla porque P~~~ ~~

tvL, por una parte, pertenece a la misma corriente de pensa

miento quG los autores anteriores y, por otra parte, en su 

obra presenta una propuesta un poco más con=reta de educación 

socialista, cosa que los otros autores lo hacen de una manera 

bastante general. 

Sus estudios sobre la historia de la educaci6n del país 

son presentados como si los hechos sociales y educativos se 

hubieran dado s6lo para dar lugar a la educaci6n socialista. 

Pareciera que hacer historia es, para ellos, el pretexto para 

justificar la implantaci6n de la educaci6n sccialista. 
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Su concepci6n de educaci6n y de historia 

Consideran que cada sistema econ6mico-social-político crea su 

propio sistema educativo que corresponda a las necesidades de 

producción y reproducción de dicho sistema. Esto significa 

que la educación como parte de la "superestructura", estli de

terminada por las condiciones económicas de cada momento his

tórico, es decir.por la "estructura". 

La historia de la escuela mexicana es entonces una "se

rie lógica, dialéctica, que ha respondido siempre a las condi: 

cienes sociales vigentes en un momendo dado ... " (Chlivez o. 

1940) • 

Siendo la educa~i6n parte del régimen económico y social 

de un país, el Estado tiene que hacer uso de ella para mante

ner su continuidad, por lo que es este Estado al que corres

ponde definir una filosofía que oriente el proceso educativo 

de acuerdo a los fines que éste persiga. 

Si el país tiene un sistema capitalista suena contradict~ 

rio que se quiera implantar una educaci6n propia para un país 

socialista; sobre todo si se ha afirmado que es lo económico, 

la estructura lo que va a determinar el sistema educativo. Pe

ro manejan de tal m.a...~era l.:i historia que justirican plenamente 

la necesidad de su implantación y sin alterar, por supuesto, 

el régimen imperante. 

Consideraciones históricas 

La educaci6n, como parte del proceso social, debe ser analiza

da al interior de éste, así lo hacen los autores, para ello 

hacen una periodización que se ubica dentro del criterio del 
materialismo histórico. en términos generales esta periodiza

ción es: 
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Periodo prehispánico 

Periodo feudal 

Periodo precapitalista 

Periodo capitalista 

este ultimo periodo se inicia a partir de 1910, con la Revol_g 

ción Mexicana, y es en este íiltimo donde profundizan más y lo 

presentan como el antecedente lógico de la ndnc;,c-:i6n >"O.".:i<;li2'_ 

ta. 

La Revolución, que en sus inicios fue una revoluci6n 

"democrático-burguesa", no permaneció inmóvil, al contrario, 

fue transformándose paulatinamente orientándose hacia la 

"doctrina y finalidades del socialismo". 

Si bien, en términos generales, es este el planteamiento 

de Bremauntz y de Chávez o., hay una ligera diferencia en su 

concepci6n del proceso revolucionario y de los logros de éste. 

Para Breniauntz los logres obtenidos con la revolución 

como son: la transformación de la propiedad privada mediante 

la desaparición de los latifundios, la formación de los eji

dos, el movimiento obrero y la formación de sindicatos son h~ 

chas que "demuestran el deseo manifiesto ª"' t:r.,.nsformar el r~ 

gimen de propiedad privada en México" como un proceso revolu

cionario que culminará con el socialismo. 

Para Chávez O. el proceso revolucionario es "la liquida

ción del feudalismo" y la incorporación del país al capitali.e_ 

mo vía la industrialización, "un mayor crecimiento del prole

tariado y mayor participación de la mujer en las actividades 

de la producción". 

La Revolución, que en sus inicios es una "revoluci6n 

burguesa-democrática simplemente", se transforma en una Revo

lución burguesa-democrática popular" porque en ella intervie

nen los sectores populares con demandas propias. 
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La transformaci6n de la sociedad se logra porque "las su 

perestructuras en sus distintos aspectos, cada vez son más p~ 

netradas del esp:í.ritu de la nueva €poca" representadas por 

los sectores progresistas tanto de la clase dominante como de 

la clase explotada y "así se va creando por el funcionamiento 

de las fuerzas sociales, los elementos que integrarán mas ta~ 
de una situaci6n revolucionaria c;ida vez mas inmediata •.. " 

(Chiívez O., 1940). 

Chiívez o. es mas cuidadoso en el tratamiento que ha.ce 

del movimiento revolucionario y sus logros; no lo utiliza, 

como lo hace Bremauntz, para demostrar la contundencia de la, 

transformaci6n que se dar§. en el futuro. 

El texto de Bremauntz es, por su parte, una defensa de 

la propuesta a la reforma del articulo tercero para implantar 

la educaci6n socialista. Por ese lado todos los argumentos 

que presenta son manejados de tal forma que lleven a la justi 

ficación plena de dicha reforma. 

De cualquier forma / ambos ven a la h.itit:.Ori¡¡ e ~as biPn 

toman de la historia de la educación los hechos que sustenten 

mejor sus argumentos de defensa de la educaci6n socialista. 

Los sistemas educativos anteriores a la educaci6n socialista, 

especialmente la educación laica, son considerados como "ce
rrados" y "no-científicos" comparados con la nueva eéiuoaci6n 
que si es "científica". 

La educaci6n laica es la que se había implantado como 

logro de la revolución. El Congreso del Constituyente de 

1917 establece esta escuela que sera "combativa" y "antirre

ligiosa" pero según Bremauntz "sólo resolvía uno de los pro

blemas atacados por la revoluci6n en su programa, o sea el 

de la desfanatización de las masas y el alejamiento del clero 

de las escuelas". 
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Por otro lado, ésta no era la educación que querían los 

elementos más progresistas del Congreso Constituyente, según 

Ch:ivez O. ellos pugnaban por una educaci6n "afirmativa vital", 

(no explica lo que esto significa) . No lograron establecer 

esta escuela por "el raquítico desarrollo de una clase social 

más despojada de prejuicios en su conciencia social y más ap~ 

gada a las instituciones nuevas, veraces, científicas". 

Esto quiere decir que el pueblo, aún con el antecedente 

de J->;;hior l lcvado a cabo una revoluci6n, no tenía la capacidad 

de aceptar y asimilar una educación más "radical", la única 

que funcionaba era, entonces, la escuela laica. 

La escuela rural, de la que habla Bremauntz, que fue una 

respuesta a las aspiraciones de los revolucionarios campesinos 

y a la qup. considera como uno "de los m§.s importantes antece

dentes de la Educaci6n Socialista", que logr6 establecer "el 

criterio de una escuela clasista" y que logr6 además adaptar 

el tipo de educaci6n práctica necesaria en el medio rural; 

fue uno de los casos aislados donde la escuela cumplía con las 

funciones requeridas. 

Educación socialista 

Era l~ P.ducación laica que había degenerado en educación "neu

tral" y "liberal", en el sentido de dejar a las escuelas y a 

los padres de familia en libertad para educar a los alumnos 

de la manera que consideraran más adecuada, la que dominaba 

y ésta "no podía dar ninguna orientación concreta, acorde, 

con las nuevas aspiraciones sociales" (Bremaunt:<>, 19431 • 

Estas ºnuevas aspiraciones sociales" son: que la sociedad 

pugne por una nueva educación acorde al proceso hist6rico. Lo 

que ellos manifiestan es que la "superestructura", que está 

siendo renovada, por medio de la educación va a renovar a su 

vez y paulatinamente a la "estructura". 
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Chávez o. lo dice de esta forma "las superestructuras en 
sus distintos aspectos, cada vez más son penetradas del espí
ritu de la nueva época, y en los países atrasados, como en el 
caso de México, la penetración de los sectores progresistasse 
hace cada vez más notable, aumentando su influencia con la 
alianza que se produce con porciones progresistas de las cla

ses nutridas por formas atrasadas de la técnica y de las rela-
ciones econ6micas. Asi se van creando por el funcionamiento 

de las fuerzas sociales, los elementoc que in~egrarán más taE 
de una situación revolucionaria cada vez más inmediata ••. " 

Brernauntz considc4a que el país está inmerso en un proc~ 
so que tiende a la socializaci6n de los medios de producci6n, 
la doctrina de este proceso es el "Socialismo Científico" "y 

a él nos referimos en nuestro proyecto (de reforma al articulo 
tercero), interpretado y aplicado en sus fundamentos filosófi
cos, de acuerdo con las necesidades de nuestro medio, con las 
características de nuestra poblaci6n y con las aspiraciones de 

la Revolución Mexicana •.• " 

La escuela socialista es entonces una respuesta a los r~ 
querirnientos snciales del momento, es necesaria porque la di
námica social ha rebasado ya l.:;. C.dc.:uela existente. 

Sin embargo, la escuela propuesta por los tres autores 
se distingue de la vigente anicamente en los objetivos más 
remotos y generales, referidos casi siempre al ámbito rnor~l e 
ideol6gico; "prep<1rar ;al. huevo ti!?o de hombre devoto del 
proletariado ••• prepa~ar hombre con mentalidad materialista .. 
. la escuela debe ser organizada bajo forma socializada •..• 

el programa de trabajo debe tener un contenido integrado •.• " 
etc. (Monzón, 1936). 

De cualquier forma, ellos insisten en que la escuela so

cialista es el medio para preparar a la juventud y a la niñez 

para que ellos logren "la transforrnoci6n de las relaciones de 
producción" y alcancen la nueva sociedad socialista. 
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Pero este logro va a ser progresivo, no puede ser inmedi~ 
to porque "el régimen de nuestra Rep(iblica es y ha sido demo-
crático, semi-burgués" (Bremauntz, 1943). Porque, aclaran más, 

al referirse a la Escuela Socialista no se est~n refiriendo a 
una "auténtica escuela socia lis ta" como en l<i URSS. 

Enfatizan en que va a ser al Estado al que corresponde 
establecer los lineamientos que debe seguir la educación. Va 
a ser a éste al· que corre~ponda tener el control absoluto de 
la educación y sobre la filosofía que orient~ el proceso edg 

cativo. 

Por supuesto que nunca dicen de que manera se va a lle
gar al socialismo sin alterar el orden social existente y sin 
alterar el poder del Estado con todas sus instituciones. 

Es una constante esta contr~dicci6n: por un lado la edu
caci6n socialista ~ue intenta un cambio de régimen social; 
por otro lado, ésta no contradice al régimen actual y única
mente se limita a hacer las reformas pertinentes que el Est~ 
do dicte. 

Esta contradicr.iQn sólo se da en el discurso, en la rea
lida~ !a educación sociaíista fue esto dltimo, es decir, una 
renovaci6n de algunos aspectos formativos que ya se real.iza
ban en forma más o menos espontánea, en toda la P.Gpública, 
desde los años veinte. 

Algunas propuestas concretas para la escuela socialista 

La "escuela del trabajo", a través de la cual los estudiantes 
podrían comprender la lucha de clases y eJ. lugar primordial 
que ocupan las masas en esta lucha, podrían comprender tfu~

bién el lugar que ellos como es~udiantes ocupan dentro de la 
sociedad. Con esta toma de conciencia lograrían "llevar ade-
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lante la luché'. por destuir un estado de cosas en que impera la 

injusticia" (Chávez o., 1940). 

Los conocimientos deberían tener siempre una aplicaci6n 

práctica y deberían coadyuvar tanto al desarrollo de la cien

cia socialista como al mejoramiento de la eficiencia del tra-

bajo. Es decir, convertirla en un instrumeni.:.o pi:uU.ucLlvu. 

Los programas deberían ser flexibles y permitir la ade

cuaci6n a las necesidades regionales. 

En resumen 

Su manera de abordar la historia de la educaci6n es un tanto 

mañosa pues si bien la presentan como parte integrante del pr~ 

ceso social y hacen toda una periodizaci6n con intenci6n de 

ra son mencionados por ellos como por ejemplo toda la labor 

educativa que se realizó durante los años 20; las campañas 

para llevD.r la educación a todo el pa!s por medio de las misi~ 

nes culturales; etc. fueron hechos importantes y que era impoE 

tante señalar pues forman parte de la historia de la educación. 

Hacen uso de la teoría marxista para convertir a la edu

cación en "científica". Para sus estudios hist6ricos la util;h 

zan de una menera esquemática sin tomar en cuenta la realidad 

social que es su verdadero objeto de estudio. Quizá por esto 

la escuela socialista prometía, por un lado, participar en el 

proceso de socializaci6n del país, cuando, por otro, el país 

se preparaba para dar los pasos más definitivos en la consol!_ 

daci6n de un sistema capitalista. Parece 16gico que, a pesar 

de las buenas intenciones de incorporar al pueblo, especial

mente a los obreros, a una educaci6n para ellos, a una educa

ción productiva, incompatibles con un sistema social capita

lista, ésta no fuera llevada a cabo. 
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3. LA CORRIENTE DESARROLLISTA 

Los textos que incluimos en esta corriente son: EducC>.ci6~ y 

radicalismo en_México (1931-1934) d~ John Britton, e Histo

ria de la educaci6n pública en México de varios autores coor

dinados por Fernando Solana. Estos textos se caracterizan 

por concebir a la sociedad mexicana posrevolucionaria como 

una sociedad en tránsito de "sociedad tradicional" a una 

"sociedad en proceso de modernizaci6n". 

Según esta concepci6n "el proceso de desarrollo es con

cebido como el acercamiento de Latinoamérica al modelo ofre

cido por las sociedades: capitalistas desarrolladas ..•• El 

desarrollo es el tránsito de las primeras, es decir, el sub
desarrolJt;:t, ~ l.:..:; .se:yuncias:• 1 11 El subdesarrollo significa 

ascender en un sistema de estratificaci6n, que permite esa 

movilidad porque adquiere la configuraci6n de un sistema de 

clases y no de castas, para ocupar posiciones cada vez más 
altas, pero cuyo rango y atributos ya se encuentran defini

doc por las que actualmente las ocupan" 2 

Existen tres importantes procesos en esta transformaci6n 

que son: el desarrollo econ6mico, la modernizaci6n social y 

la modernizaci6n política. 

(1) Solari, Aldo, et. al. Teoria, acci6n social y desarro
llo en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1976, 
p. 180. 

(2) Ibidem, p. 183 

42 



l. El desarrollo econ6mico, que se caracteriza por un 

cambio estructural de la economía que se acerque c~ 

da vez mas a la de los pa!ses desarrollados. Aquí 

la educación juega un papel primordial illllpliando la 

enseñanza profesional e introduciendo el espíritu de 

eficiencia. (Lipset, 19 6 7 J • 

2. La modernizaci6n social, que requiere la transforma

ci6n de las relaciones sociales con una movilizaci6n 

social de la poblaci6n, una creciente urbanización y 

concentración demogr~fica, etc. 

El incorporar una serie de valores modernos en los 

programas educativos puede influir directamente en 

los valores de la sociedad e indirectamente ayuda a 

modificar la estructura del empleo "mediante el au

mento del número de personas capacitadas para las 

diversas profesiones "modernas" y la elevación del 

status correspondiente a los empleos que necesita 

una economía en desarrollo" 3 . 

3· La modernizaci6n política requiere una transforma~ 
ci6n estructural de las relaciones de poder que con

duce a la organizaci6n racional del Estado; al cam

bio de las élites en el poder -provocando la presi6n 
de las otras élites que buscan aumentar su poder po

lítico-, y la moderniaaci6n de las instituciones y 

"estructuras políticas innovadoras" 4 . 

(3) Lipset, S.M. "Elites, educaci6n.y funci6n.empresarial 
en America Latina" en Elites y desarrollo en América 
Latina, Argentina, Editorial Paid6s, 1967, p. 61 

(4) Ibidem, p. 149 
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' 1 

Estos tres procesos se encuentran presentes en los an&li 

sis que hacen del periodo los textos antes citados. El único 

autor que da una definici6n explicita de modernizaci6n es Bri 

tton. Para él la modernizaci6n "posee un sentido amplio que 

incluye una serie complicada de cambios políticos, sociales, 

econ6micos e intelectuales. En términos sociales, la moderni 

zaci6n es un movimiento que se ~leja de un estilo de vida ru

ral, agrícola, con estratos sociales, carente de técnica, 
con orientación religiosa, hacia uno urbano, indust:::-i;::¡l, pop_!:! 

lar o una =ccieuaa de masas que entiende la tecnología occi

dental y los valores seglares ••. ". En el resto de los ensa

yos no est~ claramente definida esta teoría, pero se hace 

manifiesta en sus interpretaciones. Existe una pequeña dif~ 

rencia de opiniones entre los dos textos en cuanto al momen~ 

to en que el país entra en el proceso de desarrollo. Para 

Britton el proceso de modernizaci6n en el país se inicia en 

la década de los treinta, ya que los años posteriores a la 

revoluci6n armada, es decir la década de los años veinte, 

periodo de reconstrucci6n, coincidió con la crisis económica 

mundial de 1929, y esta situación no permitió al país dP.~a

rrollarse como s1> es:;::cr~bc. ct.l estal.l.ar la revolución de 1910. 

Una manera de recuperar los ideales de la Revolución y de 

llevarlos a cabo era aplicando la doctrina marxista en las 

políticas educativas para "llevar mas lejos la modernizaci6n 

del país". 

Para los autores de la Historia de la Educación Pública 
el país entra a este proceso con el gobierno de Manuel Avila 

Camacho en 1940. Según advierten en el pr6logo, el cambio 
de significado que se quiso dar a la educación a partir de 

la revolución "pretendió clarificar" los objetivos de ésta 
que aún no tenían una definci6n precisa. "Pero durante el 

gobierno del General Avila Camacho, Jaime Torres Bodet, Se
cretario de Educaci6n Pdblica, logr6 superar la crisis y dar 

expresi6n cabal a los ideales educativos mexicanos •.• ", al 
mismo tiempo que la "Unidad Nacional y la industrializaci6n 
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fueron las metas del sexenio que se iniciaba y para lograrlas 

era necesario buscar una política de equilibrio que permitie

ra establecer un nuevo modelo de desarrollo capitalista, ca

paz de asegurar el crecimiento econ6mico del país y al mismo 

tiempo de poner las bases que constituirían una alternativa 

económico social de los subsiguientez gobiernos" (Sotelo 

Inclán, 1982). 

Por otro lado, las obras aquí revisadas son más narrati

vas que analíticas con gran abundancia de datos, de fechas, 

de acontecimientos, con largos enlistados de sucesos, crea

ciones y desapariciones de instituciones, de estadísticas, 

etc. En ambos textos es el gobierno el que da a la educación 

el sentido y orientaci6n necesario para el desarrollo de la 

náci6n. Estos análisis se centran, por tanto, en las políti

cas educativas gubernamentales. 

EDUCACION Y RADICALISMO EN MEXICO 

El estudio de Britton se fundamenta, como se dijo antes, en 

la modernizaci6n del país como eje central. Los elementos que 

entran en juego en la modernización son la ideología radical 

que adoptaron los funcionarios 911bernamentales, y el desarro

llo institucional que facilita la modernizaci6n. 

Britton analiza a la Secretaría de Educaci6n Pública 

como instituci6n haciendo un estudio detallado de la labor 

que ésta desarrolla en el medio rural y urbano, y describe 

con lujo de detalle la labor de las escuelas de educaci6n me-

dia y técnica. El énfasis que da a este tipo de educación 

responde a que, de acuerdo a la teoría del desarrollo, un 

país en este proceso tiene un crecimiento mayor de estas in~ 

tituciones en las ciudades. Según él "en los veintes la se

cretaría se preocup6 principalmente por la educación en el 

campo y se di6 a la tarea de construir una red de escuelas 

rurales federales. En los treintas tuvo que atender los pro-

45 



blemas de sindicalización de los maestros, la educación indu~ 

trial y urbana, y la necesidad de unificar los sistemas esco

lares, estatales y nacionales. Estos cambios reflejaron de 

manera muy clara las tendencias generales del país hacia la 
urbanización y modernización industrial". 

La Secretaría de Educación Pública como "instituci6n 

ideo1.6gica del Estado" debía crear un programa educativo que 

resolviera las necesidades de la 9oblación tanto rur"'J c:::;:n;:; 

urbana parAJ de n~~ ~~no~a, unificar al país. La adopción 

del radicalismo por los funcionarios del gobierno, particulaE 
mente por los de dicha Secretaría, era una manera, según el 

autor, de acelerar el proceso hacia la modernización; afirma: 

"la Secretaría de Educaci6n Pública era una insti tuci6n de 

vanguardia que trataba de fomentar un cambio rápido en una s~ 

ciedad para la curil erü diiícil ajustarse a alteraciones rad~ 

cales a sus estructuras y creencias". Además de que "el go

bierno mexicano había pensado que sería apropiado utilizar 

las escuelas públicas como catalizadores del cambio social, 

lo cual quedó demostrado con la laicización de la educación 
privada, la propuesta de ,,,. e~ucü~lún sexual y la adopción 

u.,l socialismo como teoría oficial". 

Britton señala que la propagaci6n de las ideas marxistas 

se inicia con Bassols como secretario de la Secretaría de Ed~ 

caci6n Pt'iblica y son el. ü.r.L.,cedente de la "educación sociali§. 

ta" del periodo de Cárdenas. Especialmente en educaci6n ru
ral, el autor observa que ésta tenía una orientación marxista 

cuya meta era el futuro y estaba "sujeta a experimentaci6n 

antes de su aplicaci6n en el México de :los años treinta". 

Explica que en el periodo de 1928 a 1934 la situación 

del poder político del país era incierta y que una consecue~ 

cia de ello fue que la "élite revolucionaria fue incapaz de 

dotar a la secretaría de una ideología consistente". En los 

años que van de 1931 a 1934 fungió como secretario de educa

ción Narciso Bassols al que Britton atribuye gran parte de 
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las !'."eforrnas y cambios en educación; de él afirma: "siendo 

hombre de convicciones firmes, Bassols utilizó todos los re

cursos a su alcance para poner en práctica sus ideales". 

Bassols es el eje del estudio de Britton, él es el mediador 

entre la Secretaría de Educaci6n Pública y los sindicatos 
de maestros, los padres de familia, las escuelas, la iglesia, 

etc .•.. "Bassols era el personaje central en la expansi6n 

relativamente ordenada del gobierno mexicano en una nueva e~ 

fera de operaci6n". Y a través de sus posiciones y actos el. 

autor va dando una imagén de la situaci6n política e ideol6-

gica de ese periodo. 

Los esfuerzos de Bassols, como hombre del sistema, fue

ron siempre dirigidos a la modernizaci6n de la educaci6n, "su 

meta última para la educaci6n era la unidad nacional con base 

en una mezcla de colectivismo marxista e indígena en combina

ci6n con la tecnología occidental". Sin embargo, un error de 

este secretario señalado por el autor fue el haber relegado 

a un lugar secundario la educaci6n indígena; la "hip6tesis 

implícita" era que los indígenas eran una minoría de pobla

ci6n; como contracorriente surgió un movimiento que se opo

nía a esta política y que fue el antecedente del indigenismo 

que floreció en la época de Cárdenas. 

Con respecto a las reformas promovidas por Eassols y 

que según el autor fueron antecedente de la educaci6n socia

lista, afirma que no se puede confirmar que haya sido impua~ 
t<:: desde la cumbre del PNR que en ese momento era dominado 

por Elías Calles. También señala que aún cuando Cárdenas 

posiblemente no estuvo de acuerdo con dicha reforma sus acti

tudes fueron de apoyo y que tal vez por el estado confuso 
del liderazgo, "la educaci6n socialista sufrió tambi~n la au

sencia de una definici6n aceptada". Esto provocó, añade el 

autor, que su aplicación práctica tuviera serios problemas, 

especialmente con una gran parte de los maestros que "no só

lo no estaba preparada para ofrecer el adoctrinamiento soci~ 

lista sino que también se oponían a las teorías marxistas o 
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a cualquier ideología de iz;uierda". El resultado de esta 

imposici6n pedag6gica fue la confusi6n y el desorden en las 

actividades educativas nornales y el paulatino fracaso de es

ta corriente pedag6gica. 

Posteriormente el autor analiza las reacciones en contra 

de la reforma· educativa. Identifica a los autores de esta 

protesta social en los grupos conservadores de la clase alta 

y media, también en las masas U:A:ba.nil.z y :::u.re.les ']ne aunque, 

actuaban separadamente, compartían un mismo enemigo: "las 

i~e"'s socialistas de políticos y educadores izquierdistas". 

No profundiza más en este análisis de la reacci6n de los 

sectores de la sociedad; hace un breve estudio de la sindica

lizaci6n de los maestros pero no analiza su situaci6n social, 

ni su labor como actores inportantes en este proceso. Se li

mi t8 a presentar las protestas y los movimientos en contra 

de las políticas educativas ¡>ar los "grupos conservadores", y 

la conclusi6n a la que llega es que de cualquier manera, a p~ 

sar de la oposici6n tan fuerte de las políticas educativas 

del Estado por estos sectores de la sociedad, tanto la co

rriente radical como la conservadora, en su pugna, se relaci~ 

naban con el proceso total de la modernización de MGxi~u. 

HISTORIA DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO 

Este texto redne ensayos de varios autores, cada ensayo trata 

un tema, y se organizan siguiendo un orden cronol6gico de 

acontecimientos. Esta obra abarca de 1876 a 1980. 

Los ensayos que se han revisado son los que abarcan, 

aproximadamente, el periodo de nuestro trabajo. Estos son: 

"Justo Sierra y la obra educativa del porfiriato, 1901-1911" 

de Luis Alvarez Barret; "La revoluci6n mexicana y la educa

ción popular" de Leonardo Gómez Navas; "La crc::ici6n de 1"1 S~ 

cretaría de Educaci6n Pdblica" de Jos~ E. Iturriaga; "La po-
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lítica educativa de José Vasconcelos" de Alvaro Matute; "La 

escuela que surge de la revolución" de Raúl Mejía Zúfiiga, y 

"La educaci6n socialista" de Jesds Sotelo Inclán. 

Intentan pres~ntar "una historia panorámica de la educa

ción en México" y el periodo de su investigación se inicia en 

1876 porque es cuando surge la educación pública en el país. 

Por tales razones, afirman los autores, esta obra enfoca fun

damentalmente sus puntos de vista al campo de la educación 

pública y hace Í.'nCMiniÁ P-n lni:;; ;;s;nPr.t-nc:. inc:.t-it-nr.inn~1Pc:. v .-1.,c. - ' - - . " ... ----·- --·--------------- .. --
administraci6n pública, las circunstancias económicas y so

ciales que han condicionado la gestión tanto de los jefes de 

Estado como de los ministros de Educación Pública. 

Hacen incapié en la importancia de estudiar e investigar 

la historia 1 poniendo especial ~nfasis en el progreso y desa

rrollo del país. El estudiar la historia de la educación, di 

ce Solana en la introducción, es particularmente útil para c2 

nocer c6mo surgieron las ideas que orientarían y darían con

ciencia a la nación mexicana, y cómo se fue constituyendo el 

sistema que habría de encargarse de su conformación cultural 

y educativa. 

Pero tal vez a lo que más importancia da F. solana a 

a la educaci6;• como factor decisivo del desarrollo del páís y 

al conocimiento ñe sn historia como funda'nento para su plane~ 

ci6n con proyección al futuro mediato e inmediato. Es decir, 

que el Estado tenga la capacidad de prevenir las demandas y 

las innovaciones futuras en educación que irán al ritmo del 

desarrollo del país. "y para tomar de manera más informada 

las grandes decisiones que van constituyendo, en el devenir, 

su futuro". En las proyecciones que el autor hace en este 

texto sefiala que el sistema educativo deberá estar "abierto 

a la.experimentación, la evaluación rigurosa, la búsqueda de 

mayores y más variadas formas de educación". 
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Siendo el factor común de los estudios aquí revisados 

el progreso y desarrollo del país, sus enfoques van a ir di

rectamente al análisis de las políticas educativas y a las 

acciones de los gobiernos de este periodo hist6rico. 

Durante el porfiriato, según narra Alvarez Barret el 

país estab:!. in..Tt!.c::-:::;o en un "f-=uJ.allsmo tardío" al igual que ~+. 

resto de Hispanoamérica, aunque ésta era "una estructura in

dispensable para el progreso industrial de la éPOca, si bien 

es cierto que en violenta contradicción con la doctrina polí

tica de la democracia burguesa. Es la fábrica barata de mat~ 

rias primas e insumos que alimentan el prodigioso desarrollo 

da las grandes potencias industriales y mercantiles". 

Para Alvarez Barret en este periodo se dá la consolida

ción de la clase burguesa, el paso de la "casta" de hacenda

dos a los dueños de fábricas, accionistas de bancos, empres~ 

rios de minas o concesionarios de explotaciones forestales ... 

Justo Sierra, afirma, es uno de los portavoces de este 

proceso áe cambio. En educación "contó con el apoyo del di~ 

tador para mantenerse a cierta distancia de la política mili 

tante. Sostuvo el contenido liberal de la educación pública 

y el uso de libros de texto de clara ideología liberal •.. " • 

El ensayo de Leonardo Gómez Navas narra su versión del 

proceso revolucionario y el origen y formación de la "educa-

ción popular" . Tanto este autor como el anterior critican 

severamente la política educativa del porfiriato de la que 

considenan tuvo serias limitaciones, ya que únicamente pres

tó atención a la educación urbana; con el triunfo de la rev~ 

lución los gobiernos tuvieron que hacer un esfuerzo supe

rior para superar esta limitación y llevar la educación a t~ 

do el pueblo. G6m,;,2 Navas considera al régimen porfirista, 

especialmente en educación, como una interrupci6n de los lo

gros de los gobiernos anteriores y, a la revoluci6n, como la 

recuperación de dichos logros a través del Estado el cual 
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"debe orientar y dirigir la educaci6n pública, como represen

tante .de la sociedad" .. 

El tema que trata José Iturriaga es el de la creación de 

la Secretaría de Educación Pública; este ensayo es más ágil 

que los anteriores, y no hay aquí una narraci6n cronológica 

de sucesos, como en los anteriores. Expone las razones por 

las que se crea dicha s~cretarra, la situaci6n cco~órnic~ po

sitiva en el momento de su creaci6n, lo cual facilitó su la-

bor. El autor reconoce que los logros obtenidos por las ins-

tituciones de esa época fueron gracias al pueblo, con un cos

to social muy alto. 

La labor de vasconcelos en educaci6n es tratada por Alv.e_ 

ro Matute. Explica la situación política del periodo y hace 

un recuento de la obra de Vasconcelos, de su ascendencia int~ 

lectual y de los motivos que tuvo para actuar como lo hizo: 

"José Vasconcelos tenía una idea clara de la misión que debía 

desempeñar la Secretaría a su cargo. Para él, el proceso ed~ 

cativo era algo totalmente articulado, de manera que la acti

vidad en ese sentido estuviera dirigida a todos los sectores 

de la sociedad y en cada uno de ellos se realizase un fín. E§. 

te era un nacionalismo que integrase las herencias indígenas 

e hispana, fundidas en un solo concepto que sirviese como sí~ 

bolo de identidad". 

Raúl Mejía Zúñiga estudia "la escuela que surge de la 

Revoluci6n". De las escuelas que describe en la que más pro-

fundiza es en la escuela rural: "la Escuela Rural es el eje 

sobre el cual gira el sistema educativo de la Revolución, mi§_ 

mo que conduce al pueblo mexicano hacia su realizaci6n". Para 

este autor el presidente Calles es el que "edifica la nueva 

estructura nacional sobre la base de la educación". 

El último ensayo revisado es el de Jesús Sotelo Inclán 

sobre "la educación socialista". Este tiene la misma estruc-

tura que los anteriores. Es una reseña de acontecimientos a 
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lo largo de un amplio periodo: la independencia (como antec~ 

dente) y los años comprendidos entre Calles y Avila Caroacho 

inclusive. Finalmente solo resume muy brevemente cierto 

acontecimiento de índole político. Sobre la educaci6n socia

lista opina: uLa.6 .i.l"L,¿_c.,.¿i::_.t.l.t.•a6 6oc.i.a.2..i.b:ta.h &e. i.11.c.uba.1tort no de.!!: 

~"-º de. La ta1te.a e.ducatlu~ alno de. la. polL~lca, e.n l!.e.laci6n 

:::::! ~i' p.'téx.i.mc1. 6•<ce.<1lótt ,~.'l.e.6.lde.ncla.l. El campo e.acogido pa.1!.a 

la.1tz.a.1!.La6 6ue.l!.01t loa cong1te.60.6 e.<.~ud.<.a11;r;.<..ieo, <iUC ~::;ufr.n f.c.!; 

llne.a.m.L.e.nto<. de.l Je.6e. ,\láx.imo de. La Re.vo.luclón". En su gobie_E 

no Cárdenas, libre de la presi6n del maximato que había impu~ 

sado la educaci6n socialista antirreligiosa, encaus6 a la ed~ 

caci6n con un carácter menos "radical" apoyado por su secret~ 

rio de educaci6n Gonzálo Vázquez Vela el que ap1ic6 una "pol.f. 

tica mesurada" id6nea a los prop6sitos de Cárdt:nas. Señala 

que la creaci6n del Instituto Politécnico Nacional fue produ~ 

to de la preocupaci6n del régimen cardenista ''.por el trabajo 

y la técnica para el progreso del país" y fue el resulta'1o de 

una serie de esfuerzos e instituciones que fueron los antece

dentes de su estructuraci6n, .. tue uua cra~=i.6!"! en verdad opof_ 

tuna que respondió a los propósitos de Cárdenas en favor del 

sector popular y del progreso nacional ••. ". 

Seg<in el autor en este periodo culminan muchas de las 

"aspiraciones profundas de la Revoluci6n Mexicana"; y el pe

riodo de Avila Camacho continüa con esta "moderaci6n en las 

reformas sociales que el propio Cárdenas había empezado a 

realizar". Este periodo tenía como metas la industrializa

ci6n y la "Unidad Nacional", para lograrlas el gobierno bus

c6 una política que asegurara el desarrollo capitalista del 

país. 

En resumen 

Resulta bastante claro que en estos análisis se-estudia el 

proceso educativo nacional como una función -por cierto con

tinua (sin cambios cualitativos imporantes a partir de la 
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Revoiuci6n)- dei proceso de modernización del pars. No&pare-

ce que Britton en su estudio logra ser m~s explicativo que 

los otros autores que revisamos, en quienes se deja sentir a 

veces un tono oficialista, justificador. Con respecto a és

tos ültímos cabe señalar también que 1as fuentes a las que 

acuden son, en su mayorra secundarias. 
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4. LA CORRIENTE CRITICA (MARXISTA) 

A) Escritores Nacicn~lP~ 

En los últimos veinte años algunos estudiosos de las ciencias 

sociales en México se han interesado por analizar la historia 

de la educaci6n en nuestro país y, más precisamente, la histo

ria de la política educativa del estado, a partir de la teoría 

marxista. El origen de eE=ta corriente czt5 vinculado con la 

crisis social y política del sesenta y ocho, crisis que puso 

en evidencia la existencia de serios problemas en el desarro

llo de las universidades y de la educaci6n pública (entre mu

chos otros) y llev6 a un cuestionamiento del modelo desarro

llista con el cual se habían explicado y justif:ic;irln t:r"-'.di-=io

nalmente las decisiones y las acciones del estado en el campo 

educativo. Los intelectuales tendieron a radicalizarse y 

abrieron nuevas perspectivas téoricas para el análisis de los 

fenómenos sociales del país. 

Los estudios sobre historia de la educaci6n en México 

producidos por estos intelectuales suelen diferenciarse entre 

sí, entre otras cosas .• por la variable relación que establecen 

entre los fen6menos de la educación y otros factores sociales, 

en particular el económico. Si bien en todos ellos se expli-

cita la importancia de lo econ6mico en la explicaci6n de los 

fénomenos educativos, en algunos, por ejemplo, se les conside

ra como reflejos directos y pasivos ñe los factores económi

cos, en otros_ como agentes activos cuya funci6n es asegurar 

la reproducci6n de las condiciones ideológicas necesarias para 

la reproducci6n del régimen social (apelando al concepto 

Althusseriano de aparato ideológico del estado) , otros más 

intentan analizarlos en tanto medios fundamentales para la 
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conquista de la hegemonía ideol6gica {apelando esta vez al co~ 

cepto gramsciano de hegemonía). Con esto, s6lo señalamos some

ramente algunas tendencias. En los últimos años, los enfoques 
con los que se analizan los fen6menos educativos -en esta co
rriente que llamaremos crítica- se han sofisticado, y diversi

ficado considerablemente. 

Entre estOb di~e~sns estudios, analizaremos aqui dnicame~ 

te dos: "Educaci6n y desarrollo" de Manuel Pér.:z Rocha (Pére¡: 
Rocha, 1983) y "Estado, educaci6n y hegemonía en México" de 
Salvador Della Rocca (Martínez Della Roca, 1983). 

Hemos seleccionado estas dos obras por constituir estu
dios que abarcan el ~riodo 1910-1940 completo (y más alla). 
Casi todos los demás trabajos se centran en aspectos más espe
cíficos o en períodos más cortos. Es necesario decir, quizá 
más en este caso que en otros, que las obras seleccionadas no 
son representativas de toda la corriente. Séñalan únicamente 

una óe ~us ~endencias. 

El enfoque de los trabajos, planteado por los autores 

Los dos autores definen su análisis como marxista, Manuel Pé
rez: Rocha mauif.icsta su desacuerdo con la concepci6n Al.thusse
riana que define la escuela como aparato ideolGgicc del Esta

do. Tacha a esta concepci6n de "pesimista", al. igual que a 
todos aquellos que atribuyen a la_escuela un ~oder -negativo
determinante. Todas las condiciones necesarias para la repr~ 
ducci6n, afirma, están presentes en la fábrica. Por otro lado, 

critica a la "izquierda sensata" por sostener una concepci6n 
determinista mecánica al considerar que la revoluci6n no pasa 
por 1-a universidad y que, por lo tanto, estudiantes y maestros 
deben dedicarse únicamente a elevar su preparaci6n científica. 
Cita nuevamente a Marx para recordar que las capas medias pue
den, en un momento dado, volverse revolucionarias, y a Engels 
para afirmar que lo econ6mico es determinante "en la última 
instancia, más no lo único determinante". 
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Martínez Della Rocca, por su parte, caracteriza su an&l.i

sis corno graracsiano. Afirma él también oponerse a las concc!J

ciones ''reduccionistas e instrumentaristas'' derivadas del mar

xismo -incluyendo a la de Al thusser- pero en su caso preten

de destacar la importancia de la educaci6n en el proceso de 

consolidación del Estado en tanto "complejo de actividades 

prácticas y teóricas con las cuales la clase dirig~nte no solo 
justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el 

consenso activo de los gobernados" (Grarnsci) . Con respecto a 

la función de la educación en esteproceso precisa, citando a 

Gramsci, que "la escuela como función positiva y los tribuna

les como función represiva y negativa, son las actividades es 
tatales más importantes ... ". 

Con estos planteamientos se propone analizar "el papel 

primordial de la educaci6n en la construcción del estado bur

gues rnexican~ en su consolidaci6n y metamorfosis en Estado ed~ 

cador: el Estado Moderno"*. 

Vayam0s ~hora a sus interpretaciones particulares sobre 

la política educativa del Estado durante el periodo 1910-1940. 

MANUEL PEREZ ROCHA 

E~ educac~on~~mo. E~ ~l trabajo de éste autor, los años com-

prendidos entre 1910 y 1940 no constituyen un periodo con 

características específicas en la historia de la educaci6n en 

México. Estan comprendidos en un periodo mucho más amplio que 

se inicia con la guerra de la Independencia. Este momento se

ñala parn el auLor el ascenso de la burguesía al poder; en loa 

afios cincuentas del siglo pasado "la burguesía ~iberal se con-

(*) Cabe señalar que a lo largo de su trabajo con frecuencia 
no se referir<r directamente a la obra de G~ansci sino a la 
de uno de sus intérpretes (Juan Carlos Portanteiro) . 
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solida en el poder y el capitalismo se establece corno modo de 

producci6n dominante". Este proceso es visto como un continuo 

unifo:r:rre y a su vez da lugar a otro proceso igualmente uniforme 

en el ámbito de la política educativa: desde la independencia 

hasta 1940 y más allá, la esencia de la política educativa ha 

sido el ser educacionista. es decir, el considerar, o afirmar, 

que la educaci6n juega un papel trascendental en el cambio ha

cia una sociedad más justa. Todos. "centralistas, federalis

listas, conservadores, liberales, in~electuales <l~l A~cnco, 

científicos", por encima de sus diferencias, comparten un gran 

e infundado optimismo, con respecto al poder transformador de 

la educaci6n. El sustento de estas afirmaciones, además de la 

consideraci6n de entrada acerca de las condiciones ideol6gicas 

necesarias para el desarrollo del capitalismo en México, lo 

proporcionan en gran nümero de citas de discur:;os da intelec

tuales y funcionarios a lo largo de todo el periodo considera

do (1810 en adelante): José María Luis Mora, Benito Juárez, 

en quienes reconoce que su filosofía educacionista estaba 

orientada a arrancar al clero el control de la educaci6n; Ga-

Ahuja. Dedica enseguida algunas páginas para situar el origen 

del educacionisrno en el pensamiento liberal de los utópicos 

europeos del siglo XVI y .posteriormente, en la ilustraci6n Eu

ropea. 

Destaca, finalmente, la deforrnací6n de los hechos que es

ta ideología educacionista encierra, contrastando aquellas pro 

mesas de reivindicaci6n social a través de la educaci6n con 

datos actuales -doscientos años después- en los que puede 

leerse que "la educaci6n burguesa beneficia a los estrados m~ 

dios y elevados". Esta filosofía educacionista cumple una fu)l 

ci6n precisa: "legitimar la posici6n de mando a que aspiraba 

la burguesía lib<=ral, alentar esperanzas de progreso en to

das las clases, justificar diferencias de clase en virtud de 

que el privilegio sería resultado del esfuerzo personal", y 

esta función era necesaria: " ..• el educacionisrno, junto con 

el principio rector de la libre concurrencia, la igualdad y 
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y la libertad, constituye la ideología necesaria para el desa

rrollo del capital y la legitimizaci6n de la dominaci6n burqu~ 

sa". 

La contradicción fundamental del educacionsimo -señala

es la pretenci6n de que un hombre que vive en el mal eduque 

para el bien. Subyace la necesidad de camb~~r la estructura 

social. Citando a Shuchodolsky afirma: "solo resulta eficaz 

la e<lu~aci6tt g~c tranRfnrroa a los hombres mediante la transfoE 

maci6n de sus relaciones reales de la vida y mediante el cam

bio de las formas determinadas de producci6n que afecta el 

orden social". 

La educación ~ociati~~a. En contraste, fue precisamente el h~ 

ber asu.ttidc la premisa anterior lo que distingue, para Pérez 

Rocha, a la educaci6n socialista de los años treinta. Esta 

aparece como excepci6n o paréntesis de diez años en este am

plio periodo de predominio del educacionisrno y es, de hecho, 

analizada en un capítulo aparte. 

A diferencia de otros estudios sobre estos aúüs do 1~ ~~ 

cación en México, incluyendo a varios realizados por intelectua 

les de izquierda como el de Martínez Della Rocca que veremos 

más adelante, el de Pérez Rocha defiende la autent=;.cidad del pr~ 

yecto soci.;<lista, P-n el sentido de que éste no constituye "un 

proyecto ilusorio aislado, un fantasma, un enredo ideológico~ 

ni un recurso de legitimización del poder, sino "una parte im

portante de un amplio movimiento hacia el socialismo". En este 
sentido, el análisis de la educac&ón socialista de este autor 

se acerca mucho al de Brernauntz*, a quien por cierto cita con 

frecuencia. 

ciones. 

Dedicará un capítulo para demostrar estas afirma-

(*) Ver la corriente socialista. 
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Señala, en primer lugar, que los promotores del proyecto 

estaban concientes de que la educacicSn por sí misma no podía 

provocar los cambios estructurales que la sociedad requería p~ 

ra ir al socialismo. Selecciona algunos fragmentos de discur

sos pronunciados en la época (de Bassols, Lázaro C~rdenas, 

Ignacio García Tellez .•. ) para mostrar que en todos ellos se 

destaca la necesidad de urgentes cambios de índole económico 

para transformar la sociedad; mediante la educación únic;:imente 

se prete~día contribuir a la realizaci6n de dichos C&übios, 
formando técnica e ideol.6gicamente c. 1:::.:::: ni1,,,vas generaciones. 

Reconoce que l.a concepci6n que tenían al.gunos promotores 
y defensores del. proyecto acerca del socialismo era ingenua, 

pero justifica ésta carencia por el escaza desarrollo del mat~ 

ri~lisrno hist6rico¡ por los pocos años transcurridos desde la 

revolución armada y porque las clases :::;aciales apenas empeza

ban a definirse y a definir sus relaciones con el estado. En 

cambio, se propone mostrar que la aspiraci6n a una sociedad s2 
cialista tenía en México imporantes antecedentes. Recoge num~ 

rosas declaraciones, particularmente de congresos de trabajad2 

res a lo largo de l.os año,, q;:c ~·=~ de 1850 a 1940; desde Beni

to Juárez quien se interes6 -dice el autor- en Proudhon y 

Saint-Simon, hasta el primer Congreso General de Obreros y C~ 

pesinos de M~xico (1934), en el que se declar6 el prop6sito de 

"luchar. por la desaparici6n del r~gimen capitalista". Con el u-
ye: "Las ideas socialistas están presentes; desde hace mucho en 

las l.uchas del pueblo mexicano y en muchas de sus organizacio

nes esta plasmado el propósito de construir el socialismo". 

De igual manera y esto también es inusual, se propone sa

car a la luz los numerosos antecedentes de la educaci6n socia-

1.ista en México. Entre ellos están: la Escuela del Rayo y del 

Socialismo de Rhodakanasky, en Chalco, fundada bajo la influen

cia del movimiento agrario anarquista en el siglo pasado; las 
misiones culturales de los años veintes, en las que "los maes

tros fueron adoptando posiciones cada vez más radicales"; las 

·ideas pedagógicas de John Dewey, en particular, el "aprender 
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haciendo", que, interpretadas por los maestros, se acercaban, 

a "cierta clase de socialismo"; la escuela racionalista funda

da por José de la Luz Mena en Yucatán en l 922: "para estos ra

cionalistas, sus concepciones aplicadas en el campo de lo so

cial, en el campo de lo político, no podían traducirse sino en 

el socialismo •.. "; menciona, por Gltimo, expresiones de apoyo 

al pro~lecto en los primeros años de la d~cada de los treintas 

de la CROM, de Lázaro Cárdenas y de algunos congresos de tra

bajadores celebrados en esos años. 

La oposición al proyecto aparece únicamente en el debate 

Caso-Lombardo en la universidad nacional, debate que -afirma 

el autor- fue ganado por los socialistas aunque después la de

recha se apropi6 de la universidad. Concluye: " ••• la escuela 
socialista, lejos de haber sido una extravagancia, fue una de 

las conquistas más avanzadas de las clases trabajadoras". 

¿Qué condiciones hicieron posible esta conquista? El au
tor destaca: 

Lct crl::;.i.::; Ut:!l t:::Üuccs.clonlsmo Ut:!b.i.üo a ::;u Íéi.li:.a. de: rc:~u!_ 

tados y a 1a rcvaloraci6~ de los f acto=cs arnbientaies 

(familia, sociedad} en la formación de los individuos. 

El empuje de las organizacion~s de trabajadores, fort~ 

lecidas a principios de los treintas. 

La crisis del capitalismo (1929) y el ejemplo que, en 

contraste, ofrecía la URSS. 

La imposibilidad de los Estados Unidos para actuar 

contra los movimientos revo~ucionarios de otros países. 

La debilidad de la burguesía mexicana. 
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Con respecto a aquello en que se materia1iz6 el proyecto 

de la educaci6n socialista, menciona únicamente la prioridad 

otorgada a la educación técnica, cuyo objetivo significa -dice, 

retomando una declaración de la época- no solo la emancipa

ción espiritual de obreros y campesinos, sino la única posibi
lidad de que alguna vez las organizaciones mismas de los trab~ 

jadores puedan, por su propio esfuerzo dirigir las empresas". 

La interrupci6n de esta política educativa, desde los úl

timos años del gobierno de Cárdenas se explica por una conflue~ 

cia de circuntancias: la violenta reacci6n que conjuntamente 

organizaran el medio rural, el clero, los caciques y los terr~ 
tenientes, la divisi6n de la izquierda, la burocratizaci6n de± 

STERM y las derrotas del proletariado mundial. 

f.t 5.lrt-t.e<>.i.-6. El modelo a partir del cual el autor explica J.a 

política educativa del estado a lo largo del periodo 1820-1940 

consta de dos alternativas sumamente poJ.arizadas: o bien se 

trata de una política impuesta desde arriba, cuya funci6n nPr.~ 

c;aria e:; ley·i~ui.t.ar e.l orden de cosas que conviene a un régimen 

capitalista en desarrollo, o bien se trata de una política que 

responde a una auténtica demanda de las masas y cuya funci6n 

es contribuir al establecimiento de un régimen socialista. 

La primera explicací6n corresponde a prácticamente todo 

el periodo considerado por encima de sus variables caracterís

ticas sociales y políticas. 

La segunda explicaci6n corresponde s6lo.a la decena de 

los treintas de este siglo. El gran peso otorgado a la subor

dinaai6n de la educación a las exigencias del capitalismo en 
el primer caso, se reduce a cero en el segundo, 

Esta polarizaci6n manifiesta una ausencia frecuente en 
varios de los trabajos de esta corriente: la interacción entre 

el estado y la sociedad. En un extremo se presenta un estado 

monolítico, homogéneo, que decide y actúa por encima de la so-
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ciedad, y en el otro sectores sociales que logran conquistas 

"puras", en las que el estado no interviene en el absoluto. 

La diferencia polarizada entre estas dos alternativas se 

refleja también, naturalmente, en la manera de seleccionar los 

hechos que respaldan a ambas interpretaciones: en el caso de 

la educaci6n socialista se manifiesta un esfuerzo mayor por 

rastrear sus posibles antecedent:.es en Mt;:x.i...::o, las ~ondi;::io~cz 

coyunturales que la hicieron posible, así como aquellas que 

truncaron su continuidad. En el caso del "educacionismo" en 

cambio, s6lo se incluyen fragmentos de_ discursos de funciona

rios del Estado (un Estad? capitalista, genérico, sin importa~ 
tes diferencias cualitativas entre 1820 y 1940) para mostrar 

que dicha ideología ha sido dominante y que constituye una fUE 
ci6n necesaria del capitalismo. 

SALVADOR MARTINEZ DELLA ROCCA 

Martinez Della Rocca diferencia, en los años que van de 1920 

a 1940* dos etapas revolucionarias: una.comprende desde el 

derrocamiento de Madero hasta el t~iunfo de los constituciona

listas, y la otra, de éste a 1940, término del gobierno de CáE 
denas y -para el autor- t~rmino ciel proceso de C.:4m.bioc !:'e".tolu-

cionarios. Caracteriza e1 movimiento de la primera etapa como 

una revolución "nacional-popular" o "desde abajo", por la par-

(*) El análisis de la política educativa de estos años esta 
precedido, en la obra· de Martínez Della Rocca, por un es 
tudio somero de lo que él llamo "los.antecedentes", esto 
es, del proyecto liberal desarrollado entre 1824 a 1910. 
Distingue tres periodos: la anargtiía (1924-1857), la re
forma (1854-1867) y el porfiriato (1876-1910). Destaca 
la funci6n de la educaci6n como medio del grupo liberal 
en su lucha contra e1 clero y contra los conservadores 
por conquistar la hegemanía ideo16gica necesaria para a 
su vez conquistar el poder. 
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ticipaci6n independiente y fundamental de los campesinos y en 

menor medida, de los obreros. Este movimiento -dice el autor

fue derrotado por los constitucionalistas, quienes, a partir 

de 1917 inician una "revolución desde arriba". El primer mov_i 

miento -subraya el autor- tuvo una influencia decisiva sobre 

el segundo. Desde Carranza mismo, aunque más particularmente 

desde Obregón, los gobiernos de esta segunda etapa se vieron 

obligados a "recoger las demandas básicas de las masas" y a 

impulsar desde arriba "un proceso serio da t=-.::r:sformacioncs 

lo suficientemente importantes como para mantener a las mismas 

en cierto estado de oasividad". 

La necesidad de obtener un mínimo de consenso social -6 

más precisamente, de lograr una "hegemanía ideol.6gica" por PªE. 
te de la facci6n que asume el poder en esta segunda etapa, es 

planteada por el autor como eje de su análisis de la pol.ítica 

educativa de 1920 a 1940. 

Este análisis distingue -aunque no explícitamente- cuatro 

momentos: ios años o~ 1920 .:: 1924 corrP.spondientes a la ges

tión de Vasconcelos; l.os últimos años de los veintes y los pri 

meros de los treintas, caracterizados por una crisis de legiti 

midad del estado y unü radicalización en la política educati
va; la educaci6n socialista, consecuencia.de dicha radicaliza

ci6n y el. periodo presidencial de Cd.Ldenas. P..ev·isemos sus 

principales argumentos: 

1920-1924. El autor destaca la importancia de la labor de Va~ 

concelos, en particular, la creaci6n de la SEP, la campaña de 
alfabetización y la creación de un Sistema Nacional de Escue

las Rurales. Expone suscintamente l.os fines CJ\le algunos de 

los protagonistas de esta obra se propusieron! en particular: 
garantizar la integración nacional y la democracia a través de 

la cultura. ofrece fragmentos de discursos de funcionarios 
de la época, y datos que dan cuenta de la concreción del pro

yecto. 
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La importancia de esta obra en la interpretación del au

tor, se deriva de (y se explica por) la necesidad prioritaria 

para el estado de consolidar en los primeros años posteriores 

a la lucha armada su proyecto económico y particularmente, su 

proyecto ideológico. La educaci6n constituye uno de los medios 

~ás efica~~~: -~cgún el autor- para proseguir la lucha ideol6-

gica contra el clero y para difundir la concepción del mundo 

de la dinastía sonorense ya que, obviamente, ésta intenta 
"no sólo eregirse en grupo social dominante, sino transformar

se en la dirección ideol6gica intelectual y moral de la na

ción". Así, el papel de Vasconcelos fue el de un "emisario" 
de un estado que "procede de acuerdo a un plan racional en el 

que asume el método de interpelaci6n de las masas desde arr~ 

ba para legitimar proyectos estables previamente definidos". 

Su misi6n, añade, es la de convencer al país de la necesidad 

de que el estado asuma el monopolio de la educación. 

La importancia que se otorgó a la educación rural desde 

estos primeros años se explica porque esta es "la piedra angu

lar' para lograr la hegemonía .ideo16gica: los caitipesinos pelea

ron por tierra y Vasconcelos sostiene que. "solo la cultura pu~ 
de <Jarantizar l.a integraci6n nacional y la democracia". En 

este punto se cifra -sostiene el autor- el problema esencial 

de la gesti6n del país y de la hegemonía de la fac~i6n domi
nante. Así, la escuela rural es un "instrumento esencial para 

construir una voluntad colectiva que legitime la edificación 

del nuevo sistema hegemónico ... ". 

F-lne& de lo& ve-ltt.te&, p1t-lnc-lp-lo& de lo& .t1r.e_.i_11.ta. Con esta mi.e_ 

ma interpretación destaca y explica algunos sucesos con los 

que caracteriza la política educativa de estos años: la guerra 
cristera, los movimientos agraristas, la depresión del 29 pro

vocan una crisis severa de la legitimidad del estado, crisis 

que lo Íleva, entre otras cosas a radicalizar su política edu

cativa y, en particular, a intensificar la lucha ideológica 
contra la iglesia .. con el fin de recobrar legitimidad. 
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En consecuencia, se dá un renovado impulso al sistema de 

escuelas rurales, a~nque con una orientación que el autor di

ferencia de la que prevaleció con Vasconcelos: para Bassols 

la educación debía subordinarse a la necesidad de realizar 

cambios económicos. ~ás que difundir la cultura, su función 

debía ser la capacitación técnica de obreros y campesinos para 

su desarrollo econ6mico. 

Al analizar este periodo, el autor 

separa -implicitarnente- los motivos que dan lugar al estableci 

miento de la educación socialista, de lo que constituyó la po

lítica educativa de Cárdenas. 

Con respecto a la educación socialista, considera que es

ta forma parte de la radicalización de la política estatal co~ 

tra el clero, propiciada por la crisis antes mencionada. Sitúa 

el origen de la orientación socialista en la derrotada revolu

ción "nacional-popular" y en la atmósfera internacional produ

cida por la revolución rusa y comparte con otros autores la hi 
pótesis de que esta -::rientación respondió a un "vacío" en la 

política educativa que debía ser llenado. 

señala el hech~ de que las interpretaciones del tér::tino 

"socialista" eran diversas, radicales para algunos como Rafael 

Ramírez para quien significaba un camino hacia el comunismo, 

y moderadas para otros, sobre todo para_ los_ funcionarios de a_! 

to nivel quienes la definían con términos más suaves corno "ma

yor participación en el producto del trabajo •.. nueva organiz~ 

ción colectiva ... " etc. 

Considera que estas diferencias fueron la causa de la po

lémica social suscitada en torno al proyecto de educación so

cialista y, así mismo, ve en el famoso debate caso-Lombardo 

la intervenci6n de dos únicos bandos: "los que_ apoyaban la edu 

cación socialista y la reacción positivista y clerical que el 

proceso revolucionario venía barriendo". 
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No obstante, por encima de estos puntos de vista, y no 

siempre en consonancia con ellos, su interpretaci6n vuelve a 

poner en primer plano la funci6n "legitimadora" de dicha polí

tica: "para el grupo militar en el poder, promover la educa

ci6n socialista representa fortalecer un aparato hegem6nico 

que sea capaz de dc~viar hacia el clero la responsabilidad del 

Estado del no cumplimiento del reparto de tierra, que pueda 

crear expectativas en el sector rural de que el reparto solo 

se lograría a través de la escuela socié:tl.i.sta, '"] como ésta 

iniciativa es del Estado, éste se presenta ante las masas· cam

pesinas como un Estado que verdaderamente representa sus inte-
reses. El maestro y el sistema educativo rural se tranforman 
así en un instrumento insustituible de legitimación y consenso, 

es decir de hegemonía". 

Nuevamente, como en el caso del análisis de la política 

educativa de los veintes, el concepto de hegemonía tiende a 

reducirse a una idea de distracci6n, de encubrimiento. La edu 

caci6n funciona como una pantalla que.pretende impedir ver la 

real.idad 1 la falta de trd11sr0zm¿:=ic~e= ~r.nn6micas. etc. No se 

destaca una relación sustancial entre los intereses, los valo

res, la ideología de aquellos antes quie~es el estado quiere 
obtener un consenso y las acciones emprendidas por el estado 

para lograrlo. 

Más adelante, cuando analiza la po1ítica_educativa de C~E 
denas (en un capítulo separado, bajo el título de_"Educaci6n, 

hegemonía y populismo 1924-1940), esta connot~ci6n se desvane

ce y en su lugar adquiere peso la idea .de una recuperaci6n 
de los intereses reales de obreros y campesinos. El debilita

miento del Estado a principios de los treinta~ lleva a Cárde

nas ya no a utilizar a la educaci6n como medio de legitimizar 

en el sentido de distraer, sino como un medio para apoyar 

verdaderas reformas que a su vez le permitirán.recuperar la 

hegemon1:a: "Cárdenas entiende perfectamente que la hegemonía 

no solo es cultura 1, también es económica". El periodo de 
Cárdenas es reconocido por el autor como el más rico en trans-
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formaciones sociales. En éste, el papel de los maestros rura-

les -"corno correas de trans:nisi6n entre las masas y el estado" 

se define de una nueva manera: les maestros se constituyen en 

intelectuales orgánicos del campo necesarios, imprescindibles 

para apoyar al campesino en su lucha por la tierra. cárdenas 

no contó para ello con un PRI, comenta el autor, pero si con 

un sistema cduc.::ti·.:o. De otrR ~~ner~: ~ñade. no se explica-

rían los 18 millones de hectáreas repartidas. 

Destaca también el impulso que se di6 a la educaci6n téc

nica corno consecuencia de la necesidad de industrializar el 

país y concluye que "ambos sistemas, técnico y rural de profu_!! 

do car~cter n.:tcional.ista ~· popular / son un instrumento clave 

durante el cardenisrno en la•conforrnaci6n tanto de un patr6n de 

acumul.ación como de un medio hegemónico". 

Los dos trabajos que hemos revisado analizan la politica educ~ 

tiva del estado a partir de la funci6n que_previamente asignan 

a ésta: contribuir al desarrollo del capitalismo en México. Ba 
jo los términos 11 educacionism~", "legitimaci6nº 6 "hegenornía", 

en ambos casos los sucesos educativos que componen el periodo 

1910-1940 se explican como acciones preconcebidas de un estado 

capitalista -o en vías de serlo- cuya finalidad es justificar

se frente a la sociedad. En e1 análisis de Martínez Della 

Rocca hay, en·.ciertos momentos, un intento de incluir en su 

interpretación de las decisiones y de las acciones del Estado, 

la col::'.relaci6n de fuezas entre diversos sectores de la socie
dad (hace referencia a la presi6n ejercida por los "derrota

dos" de la revoluci6n y a la lucha contra el clero) . No obs

tante, el matiz predominante en amtas interpretaciones, parti

cularmente en lo que se refiere a los años.veintes, es el de 
una política educativa que funciona corno pantalla y que impide 

ver 1-a falta de transformaciones sociales y económicas recla
madas por las clases trabajadoras. En este sentido, parece 
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que ninguno de los dos autores logr6 escapar a la concepción 

reduccionista 6 instrumentalista de la educaci6n que cuestio

nan en sus respectivas introducciones. Sin embargo, ambos 

análisis se flexibilizan en el caso de los años treintas. Con 

respecto al establecimiento de la educaci6n socialista sus 

puntos de vista se oponen momentáneamente: Pérez Rocha intenta 

demostrar que este breve periodo de la política educativa ese~ 

pa a la rnanipulaci6n del estado y constituye una auténtica 

conquista socictl del pueblo mexicano. Martínez Della Rocca, 

en cambio, mantiene la interpretaci6n que aplic6 a los veintes; 

la educaci6n socialista constituy6 un~ ~~~iobr: tlei ~~t~d~ pü

ra recobrar legitimidad. Pero, en lo que se refiere a la fun

ci6n de la educación durante el régimen de Cárdenas ambos 

coinciden en que el estado prioriza la necesidad de cambios 
económicos que favorezcan a los trabajadores y orienta su pol..f 

tica educativa en ese sentido, aunque para uno esto represent6 

un recurso necesario al que acude el estado para lograr l~ 

hegemonía y para el otro represent6una conquista de las clases 
trabajadoras. 

Esta tendencia un tanto esquematizadora (polarizaciones 

que sug±eren en ciertos momentos a un estado maquiavélico. a~ 

sencia de interacciones entre esta~o y sociedad civil Estado 

sin fisuras, monolítico; centraci6n en la política del gobieE 

no federal -dando por supuesto que esta política fue uniforme 

en toda la República) puede estar también en ~elación a la pr~ 

tenci6n, ambiciosa1 de analizar periodos hist6ricos excc~:i.·:¡:

mente amplios. También a esto puede deberse.el hecho de que en 
ambos estudios el recurso a fuentes primarias es notoriamente 

escaza*. 

(*) Prácticamente toda la información histórica que incluyen 
estos trabajos (sobre todo en el trabajo de Pérez Rocha) 
proviene de otros estudios. En ambos.casos las referen-. 
cias más frecuentes son a John BriLton, David Raby, Jose 
fina V~zquez de Koauth, Adolfo Gilly, Krauze; Guadalupe -
Monroy, Arnaldo C6rdova y Joaquín Blanco entre otros. 
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B) Escritores Extranjeros 

El acontecer educativo en México durante los años posteriores 

a la lucha armada (1920-1940) ha llamado el interés de nume-

rosos historiadores y científicos sociales extranjeros, princi 

palmence norteamericanos. Hemos seleccionado aquí dos traba

jos relativamente recientes que hantenido una amplia difusi6n 

en nuestro país (están traducidos al español) y que abordan 

la historia de la educación con enfoques bastante distintos, 

a pesar de compartir ciertas premisas generales por las cuales. 

de hPchc, los ubicamos en la corriente crítica. Estos traba

jos son: "Estado, clases sociales y Educación en Méxic.:o" de 

Mary Eay Vaughan (Vau-ghan, 1982) y "Educaci6n y revoluci6n so

cial en México (1921-1940)" de David Raby (Raby, 1974). 

Ambos autores toman efectivamente distancia con respecto 

a las interpretaciones que han descrito a la educaci6n como un 

medio privilegiado de cambios econ6micos y sociales o que 1~ 

consideran como funci6n de un preceso lineal de desarrollo. 

Plantean de entrada la necesaria subordinaci6n de la educación 

a factores de índole económico. Sin embargo, esta subordina

ci6n adquiere un carácter muy distinto en cada trabajo: es re

lativa en ei caso de Raby y bastant~ L~gi~~ en el ~~~n de 

Vaughan. Para el primero "aunque en t~rrninos generales parece 

claro que la educaci6n en cualquier sociedad está destinada a 

servir a los intereses de la clase dc.~inant7, en una situaci6n 

flui.da el carácter del sistema educativo puede cambiar muy 

rápidamente, y ésta puede ser la explicación· de la nat.ur•llcza 

especial de la educación rural mexicana". Mary Kay vaughan, 

en cambio, intentará destacar la funci6n de la escuela en tan

to aparato ideológico del Estado (en el sentido de Althusser), 

esto es destacar~ al contrario de Raby,aquello que contribu~ 

y6 al proceso de consolidaci6n de un estado capitalista. 

Otras diferencias importantes entre estos d~s_estudios se des

prenden de los distintos aspectos que se proponen abordar: Ra

by intenta "contribuir a la historia social y política del país 

en épocas recientes tomando a los maestros rurales como grupo 
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profesional y examinar.do su participación en los asuntos loca

les y regionales" para lo cual realizará una investigación his 

t6rica en Michoacán y en Mérida. Vaughan por su parte, se pr~ 

pone "comprender la relaci6n que existe entre el crecimiento 

del estado mexicano, el crecimiento capital.ista en forma depe~ 

diente y el desarrollo del aparato educacional" y advierte que 

su estudio se concentrará en el pensamiento de algunos gestores 

claves, según aparece expresado en sus escritos y discursos y 

en la relación entre éstos y los planes de estudio, programas, 

textos -:-1.abc-==.tlc::; ••. 0 • 

MARY KAY VAUGHAN 

La autora define su análisis como marxista y hace las siguien

tes precisiones~ lo$ finales d~l siglo XIX y los principios 
del XX, corresponden en México al crecimiento de un capitalis

mo dependiente; la revolución de ~9!0 es parte de un proceso 

hist6rico de integración del Estado en este sistema capitalis~ 

ta (es una revoluci6n "pequeña burguesa subordinadora del obr~ 

ro y del campesino''). .E!stP /S11f;;-.sis en l.::. :;cr:t.inuidaU U.t:::l pro

ceso de consolidación de un sistema capitalista se encuentra 

también en el estudio de Pérez Rocha y, como él, Vaughan infi~ 

re también una continuidad en el proceso educativo. L<i educa

ción será estudiada como "área" de actividad del Estado, y más 

preci sa.1nen.te como "ü.p<lrato iUfdológico del es~ado'' cuyas princi

pales funciones en la sociedad moderna son reproducir las rel~ 

cianea de producción -que en la sociedad capitalista subordi

nan la mano ... de obra al capital- e incremen~ar la capacidad prE_ 

ducrivade la sociedad. La continuidad plante~da por Vaughan 

radica en que antes y después de la revoluci6n_de 1910, aque

llas son las funciones del sistema educativo en México~ " •.. en 

esencia las metas de los educadores porfiristas y revoluciona

rios eran similares: eliminar las estructuras y valores preca

pitalistas para permitir un mayor desarrollo de las fuerzas 

productivas de la naci6n dentro del esquema ca~italista; consi 

derar la unidad nacional para mantener el orden social •.• ". 
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No obstante, y ya que hemos comparado el trabajo de 

Vaugh~n con el de Pérez Rocha, señalemos que también se dife

rencian envarios aspectos importantes: en primer lugar, Vaughan 

delimita más que Rocha aquello que se propone estudiar: se re

fiere únicamente al periodo 1880-1928 y aborda básicamente la 

función ideológica de la educación explicitando las fuentes 

a las que acude ("el pensamiento de algunos gestores claves 

expresado en escritos, discursos ... ") Otra diferencia aún más 

significativa se expresa en el propósito de Va•~ghan de enfcc;ir 

aspectos particulares del proceso educativo para dar sustento 

a sus hipótesis generales; su trabajo incluye un análisis de 

l~ idGolcg!a ~xpreBaüa en los libros de texto y en la corrien

te pedagógica impulsada en aquellos años, un análisis del pa

pel que se tendia a otorgar a la mujer en el perfil del estu

diante de la escuela vocacional, del manejo de ciertos valores 

sociales corno el de "familia integrada", incluye también, lo 

cual es raro encontrar en estos trabajos -un análisis del im

portante rno~iiuiellto.cultúral de los años veintes. La atenci6n 

prestada a estos aspectos particulares del.proceso educativo 

hacen que el trabajo de Vaughan sea más rico y menos esquernát~ 

co que el de Pérez Rocha en lo que se refiere a los años 

1910-1924. 

Por otro lado, volviendo al cómo enfoca.estos aspectos, 

tanto los generales como los particulares, reencontramos sist~ 

máticamente la preeminencia de la funci~~ ideol6gica de la ed~ 

caci6n como reproductora de las relaciones sociales. Veamos 

a1guncs ejemplos: reconoce que el impulso.da~o a la educaci6n, 

especialmente a la rural, durante los años v7intes fue impor

tante y afirma incluso que éste constituia una respuesta a una 

demanda de las masas. pero el hecho de _que el Estado llevara a 

cabo esta empresa se explica porque, además d7 servir a la in

tegración nacional, las reformas comprometidas" ... no amenaza

ban las relaciones de propiedad existentes .•• y ayudaban al 

gobierno federal a asegurar apoyo y a e~ercer control social". 

con respecto a la pedagogía de la acción i.mpulsa<'la el:" aquellos 

años, plantea que constituye una aplicación mecánica de una 

doctrina pedagógica que se desarrolló en los Estados Unidos 
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con el fin de "instituir y desarraigar las formas de socializ~ 

ci6n ya existentes que se consideraban contrarias al incren1en

to del capital". Asocia la adopción de esta doctrina con el 

carácter dependiente del capitalismo en México: " ... dado que 

los políticos mexicanos afrontaron con reservas la tarea de m~ 

dernizar y aumentar la producción promoviendo una economía na

cionalmente controlada en forma más fi:cme, l.:> enseñan7.a derivó, 

debido a la misma estructura económica, hacia los métodos y 

Lt:ürfas c:::tad0un inP.nscs sobre la enseñanza"; en el capítulo 

"Ideología de la educación vocacional" afirma: "En un esquema 
capitalista como el que había elegido el Estado mexicano, la 

educación técnica contribuía a la acumulación de capital con 

la preparación de una fuerza laboral cada vez más especializa

da, pero actuando como freno para el desarrollo de la concien

cia y de .. l.:. organización, ya que el enfoque puramente técnico 

y mercantilista de la enseñanza articula una ideología que ge

nera la subordinación de la mano de obra al capital, quebrando 

la solaridad humana ... "; veamos,como.último ejemplo, su inter

pretación del énfasis puesto por el estado en la revaloraci6n 

nP la familia integral: " ... los reformadores burgueses de Méxi 

co y de dondequiera vieron en la revitalizaci6n de la unidad 

familiar privada, un elemento primordial para la organización 

jerarquizada, tanto a nivel comunal como en los lugares de tr~ 

bajo... la vida famiJ.iar aparecía a nenudo como una alternativa 

moral nccczaria aJ aparente caos y a la insalubridad de la vi

da de la clase obrera, es decir: óantinas, niños sin atención, 

gente en las calles. Debajo del barniz moral estaban las con
sideraciones de base, económicas y políticas: la rehabilita

ción de la familia como unidad privada podía actuar como cat~ 

lizador en la formación de una fuerza de trabajo saludable, 
flexible y disciplinaria". 

Este es, en general, el tono del trabajo: incursiona más 

que otros en aspectos particulares de la educación y, por otro 
lado, sus interpretaciones están siempre orientadas por aque

lla función general que atribuye a la educación, es decir, ha

ce una lectura de la historia de la educación a partir de las 
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intenciones hipotéticas de un estado cuya finalidad es posibi

litar el desarrollo del capitalismo en México. Sin duda esta 

lectura logra evidenciar características, motivaciones, contr~ 

dicciones del proceso que suelen ocultarse en las interpreta
ciones tradicionales (oficialistas o desarrollistas); su pene

trante análisis de los libros de texto es un buen ejemplo en 

este sentido. Sin embargo, al igual que en el caso de los dos 

trabajos anteriores, vuelve a dibujor::::c -por ausencia de ejem

plos en contrario- una sociedad civil sumamente pasiva, manip~ 

lada sin r.esistencia por un estado altamente previsor. El mie 
rno estado aparece nuevamente corno monolítico, sin pugnas ni ne

gociaciones internas. En aparente contradicci6n con ésto, la 

autora plantea al inicio de su trabajo la existencia de cierta 

heterogeneidad ideo16gica en la burocracia de la educaci6n de 

los años veintes y, en consecuencia, 1a existencia de "una 

susceptibilidad a las presiones tanto de la clase poseedora c2 

como de las fuerzas populares organiz.ac¿as ! especialmente obre

ras y campesinas". También, en las conclusiones afirma que 

subray6 la continuidad educacional ent~e los sistemas porfi

riano y posrevolucionario aunque también tiene en cuenta "el 

factor de que hubo una revoluci6n socíal_en México y c6mo la 

enseñanza y la pedagogía se vieron afectadas_ pruru.-..::c..-. • .::n~c 

por la movilizaci6n política, por los intereses en conflicto y 

por las demandas de las clases sociales en la Revoluci6n Mexi
cana". Sin embargo 1 estos reconocimiehtos no_ se reflejan en 

sus ¡.n<l_lisis especificas. Más bien_ parece que decidi6 -quizá 

a titulo de análisis- probar la hip6tesis Althusseriana inicial 

acerca de la funci6n de la escuela como_aparato ideol6gico del 
Estado, y destac6 del complejo fen6mena__ educativo, los ele

mentos que sostendrían dicha hip6tesis. 

Señalemos por ültimo que junto a las categorías explica

tivas de "desarrollo del capitalismo dependiente" y "reprodu-9_ 

ci6n de las condiciones sociales", la autora incluye con fre

cuencia la categoría de "modernizaci6n_de la ~?ciedad". Por 
ejemplo, refiriendose a las condiciones creadas por el gobier

no porfiriano para favorecer la acumulaci6n privada de capita~ 
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dice: "estas condiciones incluían el proyecto de un sistema 

de enseñanza pública que aspiraba a la modernizaci6n de los va 

lores y usos deptro de un esquema capitalista ... "; refiriéndo

se esta vez a los primeros gobiernos de la revoluci6n, afirma: 

"la educaci6n pasó a ser la tarea burocrática miis importante 

del estado central porque cumplía funciones de integración na-

cional, ~demás de b=ind~r p=cpur~ci6n y v~lc=es p~a la mode~-

nizaci6n". Estos son s6lo algunos ej ernplos. La utilización de 

esta categoría nos llama la atención porque, por lo general, 

tiene una connotaci6n de desarrollo lineal, natural y positivo 

hacia el modelo de sociedad occidental industrializada. Aunque 

en el texto de Vaughan el término "modernización" parece usar

se como equivalente de "desarrollo de un sistema capitalista" 

no deja de imprimir al sentido de este proceso un carácter de 

linearidad y deseabilidad. 

DAVID RABY 

Hemos mencionado ya algunas características metodológicas del 

estudio de este autor: por un laao estuáia un aspecto especíi~ 

co dentro de la historia de la educación -la historia de la 

participación magisterial en el proceso de transfonnaciones s~ 

ciales durante los años de 1921 a 1940-, por o~ro lado se in

teresa por la historia regional, lo que implica un cambio im

portante de perspectiva con respecto a la mayoría de los trab~ 

jos que aquí hemos estudiado y que tienden a basarse exclusiv~ 

mente en la política del gobierno central. La utilizaci6n co~ 

plementaria de la historia oral manifiesta también su decisión 

de rescatar lo particular en el aniilisis de un amplio fenómeno 

social, con frecuencia muy esquematizado. 

Estas características metodológicas son coherentes con su 

concepción acerca de la relación entre educación y sociedad. 

Raby intentará reestablecer el diálogo entre las condiciones 

estructurales y la participación de la sociedad civil en el 

proceso de cambios sociales. Al igual que todos los ~~nudio

sos de izquierda, retiene dos consideraciones básicas: 1) los 
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fen6menos educativos en tanto procesos sociales s6lo pueden co~ 

prenderse a partir de su relación con otros factores sociales, 

econ6micos y políticos principalmente y 2) la educación por si 

sola no es un instrumento de cambios estructurales. Pero, en 

cambio, subrayará el importante papel que esta puede desempe

ñar en ese sentido cuando precisamente forma parte de un proc~ 

so global de transformaciones econ6micas. 

Eut.r~noti ahora en tiU and.liois: en los óos primeros capit.!:!, 

los de la obra que revisamos aquí, hace un análisis general de 

la educación y de su contexto social y político, centrándose 

más en la educación rural y distinguiendo dos subperiodos: los 

años que van de 1921 a 1931 y los años de 1930 a 1940 que co-

rresponden al proyecto de la educación socialista. En los 

otros seis capí.tlllas aborda diversos aspectos de la relación 

de los roa.estros rurales con la sociedad, centrándose esta vez 

en los años del gobierno de Cárdenas. A lo largo del texto se 

explica esta subperiodizaci6n: para Raby hay una diferencia i~ 

portante entre la política educativa del gobierno de Cárdenas 

y la ñ~ ln~ nnhi~rnnq ;:tni-"°"rinT"AC:: ~7 S.c::t-::io ..,...~,:¡; ,-..=. '°'"" ....,ne. 
--- --- ""-·-------- --,·--------- -l. -- --- ------ --- ~--

cio- el 

caso del primero los sucesos educa~ivos se realizaron en un 

contexto de importantes transformaciones sociales, lo cual no 

ocurre -según el autor- en los gobiernos anteriores. Esta di

ferencia tendrá consecuencias significat.i_..v~s en el.papel que 

desemp~iian lo~ mc:tt::!t>Í:..L'úti (t::n t:::::d:.t::! punto coincide con ·Pérez Ro-

cha). 

Con respecto a los años de 1920 a 1924 correspond~entes a 

la gestión de Vasconcelos, Raby insistirá en la necesaria limi 

taci6n de las acciones educativas emprendidas, debido a la au

sencia de transformaciones económicas signif lcativas. Identi 

fica al gobierno de Obreg6n (y más adelante al de Calles) como 

conservadores y a la ideología de Vasconcelos como idealista 

y liberal. Al igual que otros historiadores críticos, deja 

ver la posibilidad de que la educación haya sido.en alguna me

dida objeto de manipulación del estado (el '?ual .concede en es

te terreno pero no, por ejemplo, en el agrario). No obstante, 
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destaca también el hecho de que la empresa fue de tal magnitud 

y realizada con tal imaginación que logró algunos resultados 

positivos, sobre todo en lo que respecta a la ideaci6n de sls 

temas de escuelas rurales. Señala igualmente que esta empresa 

educativa constituy6 una respuesta a una demanda popular real 

y que las escuelas, más alla del signo bajo el cual fueron 

creadas, tendieron a adaptarse a las comunidades. 

Con re$pecto a los afiQS sigu~entee {1931-19~0} 1 el autor 

considera que las transformaciones sociales y econ6micas fue

ron suficientemente significativas para constituir una coyun

tura que hizo posible una verdadera participaci6n del magiste

rio rural en dichas transformaciones. Señala, no obstante, que 

detras del establecimiento de la educaci6n socialista hubo mo-

tivos no manifiestos, creaci6n de organizaciones de paja, in
tervenciones oportunistas (como la de Calles) ••.• señala tam

bién que la concepci6n de socialismo era confusa, lo cual atri 

buye principalmente al hecho de que, a final de cuentas, la 

socialización de los medios de producci6n no entraba -y no po-

día entrar- en los planes del gobierno. Considera que la con-

tradicci6n básica del proyecto de educación socialista era 

pretender desarrollarse en una sociedad burguesa, cosa que mu-. 

chas de sus protagonistas ignoraban (pensaban que se había ini 

ciado el proceso de destrucci6n del régimen burgués). Así mis 

mor planteñ: en véir:i.as ocacionf?s que la idea de socialismo se 

vi6 muchas veces deformada por su relaci6n con un anticlerica-

lismo a ultranza. Pero, al mismo tiempo, insiste en que este 

proyecto no se reduce de ninguna manera a una manipulación del 

estado, ni fue impuesto, ni fue ideado solo.por intelectuales 

radicalizados. Al igual que Pérez Rocha, destaca algunos ante 

cedentes de este proyecto en la sociedad mexicana (como la es

cuela racionalista) y lo relaciona con la fuerza creciente de 

las organizaciones de izquierda. En un ensayo sobre la educa-

ci6n socialista, afirma: "sin duda el trayecto era ideológico, 

es decir, correspondía en última instancia a una visi6n falsa 

de la realidad, pero era también ideológico en el sentido más 

positivo de esta palabra, es decir, que sirvió como un instru-
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mento político en una coyuntura crítica y su funci6n, como 

instrumento político del cardenismo fue progresista, de orga

nizaci6n y de combate a favor de un programa de reformas pop~ 

lares 11
•

1 Con respecto a la contradicci6n inherente al pro-

yecto de educaci6n socialista -que menciona arriba- afirma 

también que "si bien no era posible ir al socialismo, si era 

posible disminuir sensiblemente la presi6n del campesinado 

sin rebasar los límites del capitalismo". Considera que en 

última instancia el proyecto fracas6 (fue cancelado) pero que 

produjo algunos beneficios, como el que muchos maestros se 

convencieran de" que era necesario el trabajo comunitario e 

identificarse más estrechamente con la vida y las luchas de 

los campesinos". 

Después de esta introducci6n, hace un estudio más prof~ 

do del papel que jug6 el magisterio rural, principalmente du-

rante los años del gobierno de Cárdenas. Aborda los siguien-

tes ternas: los sindicatos de maestros su re1aci6n con otros 
sindicatos y su papel en la política nacional; la relaci6n de 

los ~aestros con los ca.~pesinos, en particular en torno al 

problema agrario; los diversos tipos de oposici6n al desempe

ño de los maestros rurales; la relación de los maestros con 

la política local de Michoacán y de Mérida. 

En estos capítulos desarrolla más ampliamente su tesis 

acerca de la importancia de la participaci6n del magisterio 

en las transformaciones sociales durante los años treintas, 

aunque mantiene la posici6n cr!tica que hemos podido percibir 

ya en los capítulos anteriores. De una manera muy resumida, 

estos son algunos de sus planteamientos finales: 

(1) Raby, D. "La educaci6n socialista en México" en Ideolo
gía Educativa de la Revolución Mexicana, México, Univer 
sidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1984 
p. 78. 
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La actividad de los maestros rurales era básicamente 

de tres tipos: por un lado, era educador en el sentido 

amplio de la palabra", es decir, incluyendo su labor 

como capacitador agrícola y como asesor en otros múl

tiples asuntos extraescolares, era agente cultural 

que propagaba normasz hábitos, una nueva idcolcg~a 
etc. y era un agitador social y político, empezando 

por la orientaci6n legal que brindaba a los campesi

nos en su lucha por la tierra (aclara que éste no era 

el caso de todos los maestros rurales, pero si de un 

namero significativo de ellos) • 

Con respecto a la. oposi.ci6n social al desempeño del 

maestro rural, señala que intervenían diversos eleme~ 

tos no siempre posibles de distinguir. Destaca, no 

obstante, dos causas: la más importante es la existe~ 
cia de numerosos intereses creados que se veían afec

tados por el apoyo que los maestros daban a los camp~ 

sinos, principalmente los intereses de los terrate-
11l~ui::t::::> y de algunos políticos locales. (.;onsictera 

que es probable que en varios casos, los conflictos 

religiosos hayan sido fomentados por los defensores 
de estos intereses. El grado de violencia que alcan

zaron estos conflictos llevan al autor a afirmar que 

en el campo se libraba una "verdadera guerra de cla

ses". La otra causa de la oposici6n a la tarea de 

los maestros -la cual considera menos general- es una 

"resistencia popular ante los cambios impuestos desde 

arriba" 1 cambios de los cuales los maestros eran 

agentes. En relaci6n con esto, en varias ocasiones 
se refiere a la actitud "doctrinaria' y "pequeño bur

guesa" adoptada por varios maestros en contra de la 

religi6n. La defensa de ésta ?Or p~=te de los campe
sinos pudo haber sido también -dice el autor- una foE 

ma de rechazar una penetraci6n intrusa a su cultura. 
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Cerramos este breve comentario sobre el trabajo de Raby 

citando un párrafo de su libro en el que sintetiza con inocu! 

table entusiasmo y librado por un momento de la cautela pre

sente en el resto de la obra, el papel desempeñado por los 
maestros en el campo durante los años del gobierno de Cárde

nas: "El experimento de la educación socialista ni fue ni po

día ser verdaderamente socialista, pero expres6 una filosofía 

radicalmente nueva que alentó al maestro a verse como un ser

vidor público de las masas en la tr;:in1;forn1ación de J..a socie

dad, y como un catalizador social que estimulaba el surgimie~ 

to de las aspiraciones populares de cambio y de progreso. La 

escuela rural, en su mejor forma mediante sus íntimas ligas 

con la comunidad, su esp~ritu de innovaci6n, su combinaci6n 

de actividades físicas, académicas y culturales, su promoción 
de la iniciativa personal. y de la confianza ·en sí mis1nos én

tre niños y adultos, y su interés por los valores cooperati

vos y comunitarios, fue una instituci6n educativa en el sent! 
do más completo de la palabra, que permitía aprender colecti

vamente mediante la propia actividad y que estimulaba el des~ 

rrollo de la potencialidad creadora ••.• Por ello la ~~nte 

u<= muchas comunidades rurales pudo ponerse de pie, controlar 

su propia vida, convertirse en sujeto_yno ser me~o objeto de 

la historia ••• " 

Como numerosos autores., Raby cons:i.dera gue el ai=&O de 

1940 marca el final de una experiencia social Gnica en la hi~ 

toria de México. Explica que a partir de los Gltimos años de 

la década de los treintas, Cárdenas se ve obligado a limitar 

en varios campos, incluyendo el educativo, el proceso empre~ 
dido de reformas económicas y sociales. Bajo el régimen de 

Avila Camacho cobra nueva vigencia la consigna de orden inst! 
tucional; la participación social y política de maestros será 

progresivamente reprimida. 
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5. Seminario de Historia.Social de la Educaci6n en México 
de El Colegio de México 

El grupo de historiadores que pertenecen al Seminario Historia 

de la Educaci6n de El Colegio de México es, hasta ahora, el 

único grupo académico que se ha dedicado a la investigaci6n 

sistemática de la historia de la educación en el país. 

Los prop~sitos de este grupo son, según explican en algu

nos textos, realizar una tarea relegada a un papel secundario 

y que tiene una gran importancia. 

Las uL:Lo5 q~= ~e r~vj_saron son: de Josefina Vázquez, ~

cionalisrno y educaci6n en México, "Historia de 1a educación" 

en ~istoria Mexicana de Victoria Lerner, La educaci6n socialis• 

~· e "Historia de la reforma educativa 1933-1945" en Historia 
Mexicana; de Francisco Arce, "En busca de una educaci6n revol~ 

cionaria: de 1924-1934 .;n r:ns.:::;:os sobre historia de la educa
ci6n en México. 

Josefina Vázquez señala que la educaci6n y su proceso his 

t6rico " ... está presente como tarea política, pero el tema ha 

sido relegado como tarea intelectual y s6lo algunos de los 

grandes pensadores han reflexionado profundamente al respecto" 

(Vázquez, 1960). Señala Qdemás, que, comparativamente con 

otras ramas, se ha escrito poco a pesar de ser motivo de cons

tante preocupaci6n social. El principal problema es "la ca.:-en 
cia de historiadores en esta tarea que no puede llevarse a ca

bo sólo con maestros •.• " (Vázquez, 19~6). Además de que es 
imperativo el emprender la tarea de una obra general. 

so 



Con la creación de este seminario intentarán hacer una 

"historia general de la historia de la educaci6n en México" y 

por este medio llenar un vacío en la investigación de este te
ma pues, segtín el1os, los estt1dios real ize.dos hasta ahora se 

han limitado a ha!C'er "un simple recuento de la fundación de 

instituciones, las estadísticas del educando, la descripción 

de programas de estudio, las ideas pedagógicas predominantes 

y las leyes que regían el funcionamiento del sistema educati
vo111. 

Otro propósito del seminario es "enfrentar el tema dentro 

del marco de la historia social y cultural." pues uno de los vi_ 

cios mas importantes de lé' historia de la educación es, según 

Victoria Lerner, "el hecho que ha estudiado de modo formal, 
sin intentar relacionarla con los sucesos económicos y socia-

les de la cual depende". (Lerner, 1979-2). 

Aun cuando los textos abordan la historia de la educación 

de una manera diferente y con distinta periodización tienen va 

rias coincidencias básicas. Conciben a la educación como un 

instrumento político a la que el Estado va a dar el sentido y 
la finalidad que convenga a sus intereses pa~a mantener el si~ 
tema imperante y para darle una cohesión y un sentido comunit~ 

rio a todos los grupos sociales que forman e1 país. " ... la 

educación ha sido- •. un instrumento que el go~ierno ha utiliza
do para modelar la conciencia colectiva de un país y despertar 

la lealtad de sus habitantes hé'.cia el Estado-Naci6n ... " (Váz
quez, 1975). 

Los cambios, las reformas,etcétera en la educación depen

den de la política del gobierno en funciones: " ... los derrote-

(1) Vázquez, Josefina, et. al., Ensayos sobre historia de la 
educaci6n en México, México, El Colegio de M~xico, 1981, 
p. l. 
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ros de la enseñanza los deciden los políticos-desoyéndose.a p~ 

dagogos y profesionistas- porque es un instrumento suyo para 

mantenerse en el poder y legitimar su posici6n ... " (Lerner, 

1979-1). 

Estas obras son amplias reseñas de los juegos políticos 

de grupos en pugna que utilizan a la educaci6n para beneficio 

dP- sus intereses. Consideran que estas pugnas, que se refle

jan en diversas posturas ante el sistema educativo son en rea

idad pugnas por el poder y la educaci6n viene siendo un prete~ 

to. 

"En las polémicas educativas, los protagonistas estuvieron 

en general más preocupados por definir una doctrina y combatir 

otra, que por mejorar realmente los métodos y las instituciones 

educativas .•. " (Arce, 1981). Además de que "no se toma en 
cuenta la realidad del país -sus necesidades, los maestros y 

escuelas con que cuenta, la indigencia de los alumnos- sino 

que forma parte de las estrategias políticas e ideol6gicas de 

cada nuevo grupo que entra a gobernar ... " (Lerner, 1971-1). 

Las posiciones encontradas de los diferentes grupos polí

ticos, las polémicas, etcétera son el tema principal de estos 
estudios: Victoria Lerner hace una descripci6n exhaustiva de 

los diferentes grupos que apoyaban o que se oponían a .la edu

caci~n socialista; relata hechos, da.fechas, declaraciones, 

describe mani~éstaciones populares, etc. EJ ensayo de Franci~ 
co Arce presenta las políticas educativas del gobierno de Ca

lles y del periodo denominado Maxirnato, y analiza el ·dominio 

que el Estado va lograftdo sobre la enseñanza, hecho que el au
tor considera fundamental dentro "de la trama educativa de la 

época". En los textos de Josefina Vázq~ez, .las posiciones po
líticas y las polémicas son identificadas en el análisis que 

hac~ de los libros de texto de Historia de_México, ah~ se ev~ 

dencian las facciones en pugna y sus tendencias representadas 

por los autores de los libros de texto. 
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Los autores señal.an que pese a las pugnas y a las pol€mi

cas, para todcs estos grupos ~a finalidad de la educación era 

servir a los propóo;i tos de modernización del pa!s; que a par

tir de la RAvoluci6n se intenta dar un nuevo sentido a la edu

cación, un sentido acorde con las ideas de modernidad y demo
cracia, posible ahora que 'ésta le da "al Estado la fuerza y 

los medios legales para un monopolio educativo, •• " (Vlázquez, 
1975}: con Calles se pretendía " .•• hacer que la educación se 

convirtiera en un i.nstrumento del progreso y del desarrollo 

económico ••• " (Arce, 1981). Esto !l'ismo sucede con la edu-
caci6n socialista en e1 cardenismo que "como sus prc=<lc<=esoras, 

tenia una meta real bSsica; hacer una escuela afin a la Revo-
1uci6n ••• " (Lerner, 1979-1}. 

A1 mismo tic.~po resal.tan que uno de los principales erro

res de l.os gobiernos fue que pensaran q~e con 1as refonnas, 

con 1as declaraciones, con los decretos, etc. magicamente 1a 
enseñanza funcio~aría ,- " •. , s~ camb~aro~ _los textos, se pub1ic~ 
ron fo11etos sobre la reformñ_, pero se continuó An gran parte 
enseñando lo ~ismo" (V5zquez, 1975). Generalmente se improvi

saba: "los libros de texto, ¡¡¡:::dos de enseñar, se pretende in

cluso modificar de buenas a primeras a los vit:jos maestros.;." 
(Lerner, 1979-1). 

Pero despu~s de todo, 1os investigadores reconocen que 

la educación cump1~a con el papel ~ue_requer!a 1a situación 

hist.órica de1 pais, en el.lo jugaban un .pape1 básico, junto con 

1as políticas educativas, los maestros, los programas, 1os li
bros de texto. 

Los maestros, a partir de la revolución, ganan un recono
cimiento popular sobresaliente que se mantiene .. durante el 

periodo cardenista¡ para J. Vázquez, este sector "era el linico 

que había alcanzado la confianza del pueblo, sabía de sus des
dichas y además contaba con el respeto de los militares ... " 

(Vázquez, 1975) . ; además "eran un factor básico para la impla!!_ 

taci6n de la nueva educación". "Este rol politice del educa-
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dor tuve ventajas, particularmente lo convirtió en una ayuda 

eficaz para realizar la reforma agraria en el país, pero tuvo 

también sus desventajas, porque le hiz~ abandonar su trabajo 

docente e invadir muchas veces las atribuciones de otros fun

cionarios, originando choques algunas veces cruentos ... " (LeE 
ner, 1979-1). 

Los libros de texto de historia evidenciaban las posicio

nes ideológicas y políticas de sus autores aunque "los autores 

de texto P-staban de acuerdo en que la historia debía cumplir 

dcz fin=.lid~dc::;: l.::4 in:;trücci6n cf.vica y t:=l t::~i:.!mulo patrióti-

co. Tradicionalistas y oficialistas estaban de acuerdo en que 

esas eran las funciones que debía cumplir la enseñanza de la 

historia •.• " (Vázquez, 1975). 

Respecto a los programas, proyectos y métodos: "los muchos 

debates sobre l~ oriantüci6n de la educaciGn r~volucionaria 1 si 

bien no encarnaron en programas educativos r.oherentes, sí des

pertaron una inquietud por las cuestiones sociales en la gran 

masa de la población ... " (Arce, 1981). 

"Las distintas ideas educativas:; c;nP. ~lJ.r"'Ji~ron ~!'"! la tléc~

da de los años veinte fueron exponentes importantes de lo quP. 

se consideró como el pensamiento radical; abarcaban al mismo 

tiempo nuevas ideas pedagógicas, utopías sociales y una críti

ca en contra de ciertas políticas gubernamentales. ; . " (Arce, 

1981). 

A pesar de que_intentan_presentar los hechos de una mane

ra objetiva se filtra la interpret~ci6n personal de cada autor. 

Un ejemplo claro podría ser_el caso de los textos de Vázquez y 

de Lerner que coinciden en el periodo 1934-1940: se observa 
la diferencia de interpretaciones frente a los mismos hechos, 

éstos son: la creación de la Universidad Obrera en 1934 y la 

creación del Instituto Politécnico Nacional en 1937. 
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El origen de la Universidad Obrera, para Lerner "fue una 

venganza, como no se habia logrado imponer el socialismo en 

la aut6noma, se fantase6 desde 1934 ~por lo menes- con hacer

lo en otra parte ••• " (Lerner, 1979-1). 

Para Vázquez "esta universidad pretendia llenar un papel 

de significaci6n para el proletariado ••• Es decir, no tenia el 

car~cter ~impla de ~xtensión de 1a cultura del pueblo, como 
la Universidad Popular fundada por el grupo del Ateneo de la 

Juventud ••. aunque las dos deseaban despertar en las clases 

obreras las aspiraciones de una rei vindicaci6n social" (Váz

quez, 1975). 

La creaci6n del Instltuto Polit~cnico Nacional segtln ci

ta Lerner: una "represalia contra. la Universidad se puede con 
siderar también la creací6n del Instituto Politécnico Nacio

nal (IPN) . Fue cardinal su funci6n que se le asign6 de prep~ 

rar los t€cnicos que el pais necesitaba ... • (Lerner, 1979-1). 

Para Vázquez: "la expresi6n de la preocupaci6n del r~gi

men para llevar la tarea de preparar los técnicos que el país 

necesitaba y que para entonces resultaba ob~io que la Universi 

dad no podria formar, lo constituy6 la fundaci6n del Instituto . . . 

Polit~cnico Nacional en 1937 ••• " ivázquez, 1975). 

Con esta diferencia de interpretaciones se puede decir 

que Lerner considera que las acciones del gobierno son inde

pendientes de la realidad social; de la interpretaci6n de Váz

quez se nota que 1.las políticas educativas del estado se fund!! 

mentan en una necesidad social. 

Estas son obras bastante documentadas, algunos de lns 

autores señalan que inclusive presentan aspectos desconocidos 

de la historia de la educaci6n ~n México, resultado del mate 
rial acumulado y de las discusiones al interior de dicho semi_ 
n~rio. Pero a pesar de los prop6sitos de éste, las investig!! 
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cienes, a1 menos ias revisadas aqu~, son historias de la po1~ 

tica educativa en diferentes periodos. Esta es el eje alrede 

dar de1 cual se invo1ucran diversos grupos, intereses, ~te., 

1a situación econ6mica y social general de1 país queda a1 mar 

gen, 1a mencionan para dar mayor peso a los acontecimientos 

educativos, pero su importancia se mantiene secundaria. 

Básicaine1itc n~rr.:!tivas • con abundancia de da tos pero 

ninguno de los autores logra encontrar "el porqué de los cam

bios y las permanencias y el sentido profundo que cada r<>forma 
ha intentado o pretendido tener" 2 como lo declaran en la pre

sentación de uno de los textos. 

Es importante señal~r que este seminario ha logrado una 

recopilación exhaustiva de documentos, que facilitan el cono

cimiento de los acontecimientos educativos y por consiguiente 

los estudios mas profundos de e1los. 

(2) Ibid. p. 1· 
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CAPITULO II 

RP..L...n.NcE !:!IBLIOGRAJ:'lCO 



NOTA PRELIMINAR 

Las obras que componen este balance bibliográfico provienen 

tanto de los balances ya existentes que fueron revisados, co

mo de los acervos de las bibliotecas visitadas. Fue nuestro 

propósito incluir únicamente libros debido a la necesidad de 

limitar la extensión del presente trabajo. Sin embargo, dec! 

dimos no excluir otro tipo de publicaciones (revistas, folle

tos, artículos, etc.) que ya venían incluidos en algunos de 

los balances que revisamos. 

A continuaci6n describimos la forma en que clasificamos 

l~~ vbzas y ld iniormacicin que proporcionamos de cada una de 

éstas. 

La clasificación 

Todas las obras, incluyendo las que se obtuvieron de los ba

lances, fueron clasificadas por el tipo de obra, por el tema 

que abordan, por el periodo que abarcan y por la regi6n a la 

que se refieren. 

1) Tipo de obra: el conjunto de materiales bibliográfi

cos recopilados fue dividido en dos grandes clases: 

por un lado, lo~ que son estudios históricos, socia

les o políticos de la educación en México durante 

el periodo 1910-1940 y, por el otro lado, los que no 

lo son y que casi siempre constituyen documentos pa

ra el estudio de la historia. Los primeros están 

señalados con las siglas ND (no documento) y los se-
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gundos con las siglas so (si documento). Las obras cla-

sificadas como "no documento" 

vididas en: 

(NO) están a su vez subdi 

Estudios hist6ricos, sociales 6 políticos (NO-H) 

Biografías y relatos personales (NO-P) 

Recopilaciones (N'D-R) 

Cr6nicas y descripciones de sucesos aislados (NO-D) 

Bibliografías (ND-Bl 

2) Terna: corno ya dijimos antes, los ternas para la clasifica

ci6n se extrajeron del contenido rn~smo de las obras. La 

lista que se obtuvo fue la siguiente: 

Ge1!e.-..ae ( g): incluimos en esta clase obras q•.!e trat;:,.n 

una gran diversidad de ternas, y obras que contienen 

análisis de la política educativa o análisis globales. 

Por ejemplo: Informes de dependencias gubernamentales, 

estudios hist6ricos de la educaci6n que no se centran 

en un tema especifico, memorias de congresos, etc. 

Idea• ~obhe ea educa.cL6n en M~xLco (L): opiniones, 

concepciones, afirmaciones sobre el deber ser de la 

educaci6n en México. 

Ped.a.gog.[.a. 1j didác;t;Lc:a. ( x): propuestas pedag6gicas, r~ 

couiendaciones prácticas, congresos, rniscelá'.neas de pe

dagogía, libros de texto, etc. 

Eacueea~ (z): descripci6n de escuelas 6 tipos de es

cuelas, planes y programas de estudio, reglamentos, 

etc. 

Le9La.e.a.c.l611 (l): leyes, decretos, estatutos, etc. 

Educa.cL6n huha.l (h): incluye a la educaci6n indígena 

Educ.a.c.i..StL -té.cn.i.c..a (;t.J: todo lo r.e.ferP.nte a ..... 

Educa.c-i.6n med.i.a y <1upehi.o,-.. (r.1): todo lo referente a ... 

Educa.c-i.6n phLma.h-i.a. (p); Todo lo referente a ... 
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Educa.c.C.6n notr.ma.l (tt): Todo lo referente a ... 

Sectr.e.ta.tr..<:a. de Educ.a.c..C.611. Púbt-i.ca. (6 J: incluye también 

lo relativo a la Secretaría de Instrucci6n Pública y 
Bellas Artes 

E!> .ta.d.i6.t-i.c.a. ( e.) 

Como puede verse, los temas no son todos de la misma ca

tegoría. Algunos, por ejemplo indican el nivel escolar, 

otros la rama particular de la educaci6n en la que se 

inscribe la obra, etc. Por ello, en la mayoría de los 

casos, se asign6 a cada obra más de un tema. Por ejem-

ple, si se trata de una cbr~ sob:c rcglw~cntación del 

sistema de primarias rurales, estará clasificada así: 

[SD/l;p;r/ ••• 

3) Periodo: en los casos en los que fue posible, se indica 

el oeriodo que abarca la obra o la fecha en la que suce

de el asunto tratado. 

4) Región: también en los casos en que fue posible, se in

cluy6 la región sobre la que trata la obra 6, en el caso 

de sucescc ai=ladcz 6 inztitucioncc, la región a la que 

éstos pertenecen. Consideramos que este dato es impor

tante para efectos de clasificación, sobre todo en el 

caso de estudios hist6ricos. 

~l final del capítulo se presenta toda la bibliografía 

ordenada por tipo, por tema y por región. 

La información que se proporciona para cada obra 

Por cada obra incluida intentamos proporcionar nueve datos: 

nombre del autor, título, lugar, editorial, fecha, número de 

páginas, bibliotecas en las que se puede localizar, clasifi-

cación por tema y comentario. Lamentablemente en muchos casos 

91 



no fue posible conseguir los nuevos datos. Para el fichado de 
los libros revisados por nosotros seguimos el modelo m§s usual~ 

A continuaci6n precisamos las modalidades que usamos. 

1) Nombre del autor: en los casos en los que en la obra 

no se indica el nombre de un autor, se escribi6 el 

nombre de la instituci6n y en su defecto se escribi6 
11 an6nirno". En todas las obras que contiene~ t!nicé.t!u~!!: 

te leyes, decretos, reglamentos, estatutos, etc. ofi

ciales se escribi6, en el espacio reservado al nombre 

del autor: "Leyes, decretos, etc." 

2) Título: en general se tom6 de la primera p~gina 6, en 

su defecto, de la portada. Solo en caso de títulos 

muy extensos, éstos fueron ligeramente mutilados. 

3) Lugar de edici6n: en los casos en los que no está se

fialado en la obra, se indica con las siglas s.l. (sin 
lugar). 

4) Editorial: se transcribi6 el nombre de la editorial 6 

en su defecto de la imprentai en los casos en que no 
se da ninguno de los dos se escribi6 s.e. (sin editc

rial). 

5) Fecha: se tom6 del colofón de la obra. Si la obra 
no venía fechada, se indicó la ausencia con las si
glas s.f. (sin fecha). 

(*) En algunos casos de obras localizadas primero en los ba
lances y después en alguna biblioteca se procedió a reha 
cer la ficha. Cuando éstas obras no se localizaron, se
resoetaron los datos propuestos en el balance en cues
ti6ñ. 

92 



6) Número de páginas: si además üe los números arábigos, la 

obra tiene números romanos escribimos este número prime

ro, separado de los arábigos mediante un gui6n; cuando 

el libro no está paginado se indic6 así: s.p. (sin pagi

nación}: cuando una obra tiene varias paginaciones se p~ 

sieron las siglas d.p. (diversas paginaciones); cuando 

se trató de un artículo 6 en general de una parte de una 

publicación más amplia se usó la abreviatura pp. y t.n s~ 

guida los números que indican donde empieza y donde ter

mina el texto en cuestión. 

7) Bibliotecas: entre corchetes seguido de los datos ante

riores, aparecen las siglas de -la biblioteca 6 bibliote

cas donde se puede localizar 1-a obra descrita. Muchas 

de las obras tomadas de los balances carecían de este d~ 

to; en algunos casos nos fue posible obtenerlo y en otros 

no, en cuyo caso dejamos en bl.anco el espacio correspon

diente. 

8) Clasificación: en el renglón siguiente a los datos ante

riores y precedida por un corchete, aparece la clasific~ 

ci6n: se indica primero el tipo de obra¡ no documento 

(ND) 6 documento (SO); en caso de ser no documento se e~ 

pecifica a qué subdivisi6n pertenece (ejemplo: [ND-H}; 

separado por una diagonal, aparec'en después los temas 

que trata la obra según nuestra clasificaci6n, (ejemplo: 

[ND-H/l;p;r/). 

Después de los temas y separado de éstos por una diago

nal, se indica el periodo. Cuándo no fue posible deter

minar este dato, se pusieron puntos suspensivos en el 1~ 

gar correspondiente. Cuando la obra abarca un periodo 

más amplio que el que aquí nos interesa, lo indicamos 

con la letra "g" (general) . Ejemplos: 

[ND-H/l;p;r/1925-1935/; [ND-H/l;p;r/ ... /; [ND-H/l;p;r/g/ 
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Después del periodo, y separado de éste por una diagonal 

se indica la regi6n. Cuando no fue posible determinar 

este dato se pusieron puntos suspensivos en el lugar co

rrespondiente. Ejemplo: [ND-H/l;p;r/1925-1935/Mich./; 

[SD/p/ •.. /Chih./; (ND-B/g/g/ •.• /. 

Después del dato anterior (regi6n), y separado de ~ste 

por una diagonal, aparece el número progresivo de la fi

cha. Las fichas estan ordenadas alfabéticamente y nume

radas en ese orden. 

En resumen, precedida por un corchete, aparecen los cin

co datos de la clasificaci6n ordenados de la siguiente 

manera: 1 2 3 4 5 
[tipo/tema/periodo/regi6n/número progresivo. 

91 Comentario: el comentario de las obr.as revisadas por no

sotros se escribió a partir de una lectura de la intro

ducción, del pr6logo, del índice y eventualmente de alg~ 

nas partes de la obra. Su objetivo es s6lo aclarar el 

citas textuales para dar cuenta del enfoque del autor. 

Infor:naci6n complem~ntaria 

Cuando la obra consta de varios voldmenes, el número de 

éstos se indica despu~s del título, entre paréntesis. 

Cuando la obra forma parte de una colección de varios 

volúmenes, se dan los datos que precisan el volúmen del 

que se trata después de la fecha de edición. 

La presencia de cuadros, gráficas, tablas, ilustraciones 

6 mapas, se indica con esas mismas palabras, después del 

número de p§.ginasi "Ilustraciones" se abrevia "ilus". 
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BALANCE BIBLIOGRAF!CO 

AGUILAR, Gilberto, F.: El barrio estudiantil de M~xico; Méxi
co, Editorial Latino, 1951, 35 p. [BM) 

[ND-D/z;m/ ••. /D.F. /001 

Breve historia novelada sobre la antigua escuela de San Idel
fonso. Menciona personajes que contribuyeron a la fundaci6n 
de la Universidad y méis tarde a la del Colegio de San IdelfoE_ 
so. 

AGUILAR.Pérez, Julio: Política educativa al servicio de Méxi
co; . análisis ontol6gico del oensamiento educñtj_,.•o me
;dcc.n<Y. HGxico, s.e., 1963;· 22s p. [BNJ 

(ND-H/i/g/ ••. /002 

AGUILAR Pérez, Julio: Política Educativa de Méx~~2-:. México. 
· s .. e ... 1964., .s.p. [ . •• J 

[ND-,H/g/g/ ... /003 

l.borda el proceso de desarrollo de la política educativa a 
través de las diferentes bases de la Historia de México. 

Abarca desde los tiempos prehispánicos hasta la época contem
poránea. Trabajo que realiza en base de las figuras más re
presentativas del &mbito educativo nacional, y, en el análi
sis de las tendencias político-pedagógicas imperantes en cada 
periodo. 
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AGUILLON Guzmám, Miguel: 
co. ~ralapa, Ver. 
Tis p. [ ... J 

La enseñanza antirreligiosa en Méxi
Ediciones Antorcha, s. A., 1934, 

[SD/i; l /1932/ ... /004 

Ponencia presentada por Aguil16n Guzmán ante el Congreso Pe
dag6gico celebrado en Jalapa, Ver., durante julio y agosto 
de 1932. En ésta, el autor propone la reforma del artículo 
3o. constituciuuc;..l, 11 on :::1 ~entid~ ñeque sustituya la ense
ftanza laica por la antirreligiosa". 

Hace una crítica a los errores de la Revoluci6n de 1910. Pos
teriormente refiere el problema religioso a la enseftanza en 
la que propone la reforma "radical" del artículo 3o. Consti
tucional. Critica la actitud de la Iglesia. 

El autor hace una síntesis hist6rica de la religiosidad del 
pueblo mexicano, d.asdo la época prehispánica; lo hace en for
ma crítica y un tanto exagerada. 

AGUIRRE Beltr~n, Gonzálo (compilador): Antología de Moisés 
Sáenz. México, Editorial Oasis, s. A., 1970, 155 p. 
[CIS-INAttj 

[ND-P/i;l/g/ ... /005 

Temas: "El genio de la escuela rural"; la integraci6n de Mé
xico por medio de la educación; el programa educativo inicia 
do por Vasconcelos. en el afto de 1920; el funcionamiento del
sistema educativo fedcra1; ias eRcuelas rurales; los maestros 
rurales; los maestros misioneros~ el desarrollo del programa 
de educación; la socialización de los adultos. 

AGUIRRE Santoscoy, Ramiro: Historia sociol6qica de la educa
ci6n. México, SEP, 1963, 257 p. [BDIH] 

[ND-H/g/g/ ... /006 

Relata la evoluci6n educativa de México, atendiendo a sus 
orígenes y abarcando: l. la Colonia; 2. la Independencia; 
3. la Reforma; 4. el Porfiriato; 5. la Revoluci6n y post
revo1uci6n, hasta 1960. 
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ALBA, Pedro de: Trayectoria de la.Secretar~a de Educación. 
De Justo Sierra a vasconcelos. México, SEP, 1944, 
32 p. [BN) 

[ND-H/s;i;x/1910-1924/ ... /007 

Temas: la desaparición de la Secretaria de Instrucci6n Pú
blica y Bellas Artes) 1a constituci6n de 1917: la creaci6n 
da la Secr8taría üe Educación Pública; los maestros rurales; 
la ideología educativa de Vaconcelos. 

ALEGRIA, Paula:.La.educaci6n en M~xico antes y después de 
la Conquista. México, 1936, Editorial Cultura, 
284 p. [BN, CNTE] 

[SD/g/ •.• 1936/ ... /008 

Breve ensayo hist6rico sobre educación en México: alude so
meramente a la educación preshispánica y desarrolla princi
palmente el terna de la educaci6n durante la Conquista. 

ALVAREZ Barret,.Luis: La obra Educativa de las revoluciones 
de México. México, s.e., 1963, s.p. [ .•. J 

[ND-H/g/g/ ... /009 

Estudio de la politica educativa de México con respecto a la 
administraci6n gubernamental. 
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ALVAREZ, F. Manuel: Consideraciones y datos sobre la enseñan
za técnica en México y en el extranJero. México, Secre 
taría de Gobernaci6n, Direcci6n de Talleres Gráficos, 
1920, 72 p. [BCM, BN, HN) 

[ND-H/t/1890-1911/ ... /010 

Contiene: cuestiones propuestas ante el Congreso Nacional de 
Maestros; estado que guard~ la enseñanza popular en el Distr~ 
to Federal; la enseñanza obligatoria; la Escuela Norma~; Con
greso de Educaci6n 1911; trabajos manuales en el Estado de J~ 
liccc; tr~nstornos en los cursos escolares; enseñanza de adul 
tos en el Distrito Federal; nec~sid~dcs de ~ducar a los invá~ 
lidos; la educaci6n popular en manos del ayuntamiento; supre
si6n del Ministerio de Instrucci6n Pública; independencia de 
los estados respecto a educaci6n popular; la cuesti6n técnica 
ante el congreso de maestros; opinión de Sierra sobre la in
fluencia de Francia en nuestra enseñanza; Escuela de Artes y 
Oficios; creaci6n de la Subsecretaría de Instrucci6n Pública; 
programa de 1902 para las escuelas primarias superiores. 

ALVEAR Acevedo,Carlos: La Educación.y la Ley:. la Legislación 
en Materia Educativa en el M~xico Independiente. Méxi
co, s.e., 1963, s.p. [ .•. ) 

[ND-H/1/1810-1960/ •.. /011 

'"'"" c=ite!:"ic:> unilateral y conservador, estudia la legislaci6n 
mexicana y el pensamiento ectucal:.ivo da:;;dc la 5 n.iciaci6n de 1a 
independencia hasta nuestros días. A transmonte de su posi
ci6n ideo16gica y partidarista, su estudio es hist6ricarnente 
uno de los más acabados en materia legal sobre la educación. 

AMORES, G. Roberto: Derecho de el.ase, 3v. , México, D. A. P.P. , 
1939, 5 p. [E.N.S.] 

[SD/x/1939/ .•. /012 

ANILANDERSON, R.: "Como aumentar la asistencia escolar"; en: 
El Maestro Rural. México, 15 diciembre 1934, tomo 5, 
ni'iñí. 12, pp. 9-10. [B.I.] 

[SD/z/1934/ .•. /013 

ANONIMO: El problema educacional. México, 1940, s.e., 190 p. 
[BNJ 

[SD/i/ ... / ..• /014 

El texto analiza, de manera general, diferentes formas de edu 
caci6n; incluye: el naturalismo escolar; el laicismo y la ed~ 
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caci6n laica; la educación socialista,prese'-=ando un apartado 
con el caso de México; el materialismo dialéctico y del mate
rialismo hist6rico, haciendo crítica de éstos y considerándo
los confusos y contradictorios; el ateísmo =roletario, en el 
que se refiere al comunismo como antirreligi6n. 

Presenta un a defensa a la religión y al progreso. Es más 
bien una obra general que se refiere a cor~~entc= educativas 
sin hablar de situaciones concretas, exceptc en el caso de 
la educaci6n socialista en México. 

{Reoul Lit intere¡;o.nto p~::-.::. • .. re:: las t='C-S i~i;:.r;~s: c:onscrvadoras 
contra la reforma educativa) • 

ANONIMO: El sistema de escuelas rurales en !-léxico. México, o. 
F., Talleres Gráficos de la Nación, 1927, 358 p. [B.Nl 

[SD/r/1927/ ... /015 

ANONIMO: En torno de una generaci6n: glosa de 1929. México, 
Ediciones "Una Generación", 1949. 70 =. [U.A.] 

]SD/ .•• /1929/ ... /016 

A.NON ¡¡...io : .::E,., .. ,_· '-';;.';:;u.::"°c.:l=-a=5-=l'"a=i.::c:;.:a;:;s:;_.::t:;.:c::.;:;,."'·.::t.:::::::;.:::::;_.._Y-=d::.;::::::;.~;:;-.::.::.::r:-::;-e=~.::~;;:~:;.:s=.. 
1948, s.p. [ ... ] 

[ND-R/i;l/1824-1917/ ... /017 

Esta obra representa un esfuerzo por recopilar el ideario edu 
cativo de los liberales más destacados de México, a partir de 
1824 hasta los primeros años del siglo XX, hace revisión de 
las. activid~dc~ políticas e ideol6~ic~~ conectadas con el 
aspecto educativo de Gómez Farías, Mora, Ramírez, Ocarnpo, Juá 
rez, Barreda y si·erra. Se insertan adem:is, las sesiones cele 
bradas en los constituyentes de 1824 y 1916-1917. -

ANONIMO: "Las escuelas artículo 123", en: El Maestro Rural. 
México, 15 diciembre, 1934, tomo 5, nl:ím. 12, 24 p. 
[B.I.] 

[SD/?;r/1934/ ... /018 

ANONIMO: "Lo que ha pasado con las escuelas :;-;_¡dimentarias. 
Qué debemos hacer" en: Boletín de la r..:niversidad. Orga 
no del Departamento Universitario y Bellas Artes. MéxI 
co, Departamento Universitario y Bellas Artes, agosto 
de 1921, IV época, t. :rrr. núm. 6, en. 330-333. [HN] 
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[SD/z;p;r:/ ... / ... /019 

Resultados de las escuelas rudimentarias; las causas de su 
fracaso; algunas proposiciones para su mejorruniento. 

ANONIMO: "Los derechos del niñoindolatino", en: El Maestro 
Rural. México. 15 diciembre 1934, tomo 5, núm. 12, 
pp. 23-27 [B.T. B.I.] . 

[SD/i/1934/ •.• /020 

ANONIMO: Manual para el uso de los alumnos de la octava cla
~· México, Escuela Tipográfica Salesiana, 1921, 254 
p. [BN] 

[SD/x/ ... / ••• /021 

Contiene la "historia sagrada", curso de gramática y curso 
de aritmética. 

ANONIMO: "New education in Mexico", en: Social Education, 
Caerwfordsville, Indiana, Dec. 1939, v.3, s.o. [E.N] 

[ND-H/g/1920-193~/ ... /022 

ANONIMO: Rural circuits and worker's education fer Mexico. 
Haptamva, Southern Workman, Mar. 1929, v. 58, 108 p. 
[U.A.] 

[SD/p;r/1920 - 1929/ •.• /023 

ANONIMO: "The library in México"• en: Mexican Life, México, 
D. F., Nov. 1940, v. 16, m1m. 11, pp. 31 y 60-62 
[P.A. U.] 

[ND-B/g/1940/ ... /024 

ANTIGUA Librería Robredo: Catálogo de libros de texto 1941: 
Primaria, secundaria, preparatoria, escuelas superio
res, obras de consulta. México, Antigua Librería Ro
bredo, 1941, 80 p. [HN] 

[ND-B/x/1941/ ... /025 
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ANUARIOS Escolares de la Secretaría de Instrucci6n Pública y 
Bellas Artes: Educación Primaria 1910-1911. México. 
Tipografía Econ6mica,· 1910, 466 p. [CIS-I~AH] 

. [SD/l/ ... /D.F,/026 

Contiene la ley de educación primaria para el Distrito Fede
ral y Territorios Federales expedida el 15 de agosto de 1908, 
programas e instrucciones metodol6gicas generales, instructl 
vos para enseñanza primaria especial, lista de textos, presu 
puetos, construcción de edificios escolares, edificios de -
propiedad federal y directorio. 

ARIAS Navarro, Santiago: Las Misiones Culturales. México, 
1934, Editorial Tipográfica Enrique García, 63 p. 
[BN] 

[SD/r /1934/ •.. /027 

"Las misiones, más que agentes de instrucción, lo son de alta 
educaci6n espiritual. Si los grupos similares de ayer, quita 
ron un Dios cruel para poner otro igual, hoy, nuestras falan= 
ges trabajan para hacer añicos a todos los dioses de la cruel 
dad y a todas las religiones explotadoras de la ignorancia y
del temor". (El autor). 

El autor, misionero en el Estado de Michoacán, durante el go
bierno estatal de Lázaro Cárdenas, emprende la "dura labor" 
de demostrar el alto valor de este trabajo tan criticado por 
11 contrarrevolucionarios 11

• 

Ubica el trabajo de los misioneros dentro de las circunstan
cias sociales, económicas y políticas del momento. Describe 
su objetivo; sus dificultades; critica los errores internos 
y los de aquellos miembros del gobierno que han obstaculizado 
su desarrollo, (Como el señor Mesa). con la creaci6n de la 
escuela Regional Mexicana. 

ARNAIZ, Arturo, et. al.: Homenaje a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, s.e., 1934, s.p. ( ... ] 

[SD/m/1934/ ... /028 

ARROYO .de.la Parra: Hacia una escuela normal socialista 
1936-1937. Estado de Hidalgo. México, Talleres Lino
tipográficos del Estado, 1938, 30 p. [BH] 

[SD/n/1936-1937/ ... /029 

Serie de conferencias sobre la reforma de la escuela normal, 
basadas en los principios del socialismo. 
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ASOCIACION Nacional pro-libertad de enseñanza: La educaci6n 
sexual y la educación socialista puestas al desnudo. 
México, s.e., 1934, s.p. [ .•. ] 

. [SD/l-i/1930-1934/ .•. /030 

Analiza la educaci6n socialista enfocándola desde la perspec 
tiva política del clero y del sector tradicionalista de la -
sociedad mexicana. Obra con un criterio unilateral que ata
ca violentamente el monopolio de la educaci6n por el Estado 
~· su tendencia socializante. Cla'lla por la derogaci6n de la 
reforma del artículo 3o. ll934i, !?O.L u>.<::. cfectiv" libertad 
de la enseñanza. 

ATKINSON, Carrol: Historia de la Educaci6n. Barcelona, 1966, 
Martínez Roca, 490 p. [C.N.T.E.] 

[ND-H/g/g/ •.• /031 

E1 texto relata acontecimientos que "h.an i.nfluido 11 a l.a edu
caci6n en América desde la época colonial. 

También hace un resumen hist6rico de la educaci6n en los pue 
blos antiguos de todo el mundo y su evoluci6n a lo largo de
la historia hasta la actualidad. 

En la parte que dedica a México (pp. 462-475) desarrolla bre 
·.-c:;:c~te. l" historia de la educación desde la época prehis--
pánica. Se extiende un poco más en La explicaci6~ g~e hec~ 
del periodo que va de 1910 a 1958 aproximadamente, y que de
nomina "época democrática". 

Esta reseña sobre México abarca hasta 1963 aproximadamente. 
Es un resumen muy breve pero muy completo y bien documentado. 

ATTOLINI, José: Las finanzas de la Universidad a través del 
¡·eHrº· México, La Nacional de Economía, 1951, 91 p. 

[ND-H/m;e/g/ ..• /032 

Describe la vida financiera de la universidad, desde la Real 
y Pontificia Universidad de México 1551 - hasta la Universi
dad Nacional Aut6noma de México 1951. 

Los principales tesoreros. El presupuesto, los salarios de 
los catedr~ticos desde su función de ingresos, egresos (car
gos). 

Contiene gráficas para la comprensi6n de cual ha sido la me
jor época en materia financiera para la Universidad. 
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AUGUSTO, Jorge: Críticas de la reforma del artículo tercero. 
México, s.e·., 1936, 48 p. [B.N.] 

[SD/l/1936/ ... /033 

AVILA Gariba~ José: El método de la jornada aoljcada a la 
escuela primaria. México, Talleres Gráficos de la Se
cretaría de Educaci6n Pública, 1948,'185 p. [CIS
INAH] 

[SD/x/ ••. / ••. /0 34 

Temas: los derechos del niño; el origen del método de jorna
das: sus ventajas y desventajas: el plan n"'Jt()nt el método 
Decroly; el método Montessori; el plan Jena; la jornada de la 
Independencia Econ6mica de México. Trata también sobre la 
cuarta etapa de la campaña contra el analfabetismo. 

AVILA Garibay,José: La escuela Francisco I. Madero y la edu
caci6n en México. México, Cooperativa de Talleres Grá
ficos de la Naci6n 1940. 240 p., fotografías. [CIS
INAHJ 

[ND-H/z/1911-1.940 ... /035 

Describe las etapas por las que ha pasado la escuela Francis
co I. Madero. 

l. 1911-1920 funciona como centro educacional de obreros. 
2. 1921-1934 se funda una especie de ciudad de niños pobres. 

~l~idado~ u~ la sociedad, La importancia de tal proyecto 
y el interés demostrado por las personalidades de actual 
t:iempo. 

3. 1935-1940 se transforma su organizaci6n y se convierte en 
un internado nacional, cuvas oremuras econ6rnicas lo h;:ice 
pasar por momentos difíciles,'hasta conseguir la ayuda 
del Sr. Presidente Cárdenas y obtener excelentes resulta
dos en la obr~ emprendida. 

AVILES, A.M.: Informe rendido al c. Gobernador del estado 
Lic. Gustavo Espinosa Míreles por el profesor A.l-l. Avi
l~s. director de la Escuela Normal de Coahuila. Salti
llo, Coah., Imprenta Nueva Hnos., 1919, 15 p. [CIS
INAH] 

[SO/z/ .•. /Coah/036 

Breve informe que trata del registro de inscripciones abier
tas el lo. de marzo de 1918, de los Kindergartens, de las e~ 
cuelas primarias, anexas a la normal, de la Escuela Normal, 
de las bibliotecas, de los exámenes escritos y de los exáme
nes profesionales. 
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---· 
AVILES, Gildardo F.: El prQ del libro mexica~~. Articules de 

crítica, comunicaciones oficiales de qobernadores, di
rectores generales y presidentes municipales. Cartas 
~hesiones de particulares en favor de la.adopci6n 
en las escuelas primarias de libros de texto.naciona
les er eñados unos de a uellos documentos comenta
dos otros y reunidos todos. M xico, Imprenta Prance-
s a, 1919 , 9 6 p. [ BNM) 

[SD/x/ ••. / ••• /037 

Protesta por la prioridad dada a libros de ~exto extranje~os 
con menosprecio de los nacionales. 

AVITIA, Arzapalo Alfonso: La reforma educativa en México, y 
la sucesi6n presidencial. México. s.e., 1939, s.p. 
[ ••• J 

[SD/i,l/1933-1939/ ••• /038 

Informaci6n sobre la tendencia radical socialista en la pol~ 
tica educativa del país. 

AYAL~ Leopoldo: Escuela y patria. (Alocuciones). México, 1932, 
Imprenta Manuel Le6n Sánchez, S. A. [B~] 

[ND-R/i/1917-1930/ .. , /Cl.'.l9 

Es la recopilaci6n de una serje dG pláticas y conferencias, 
que el autor tuvo e~ dlierentes ocasiones con maestros o 
alurnnns, desde 1917 a 1930. Todas referidas a temas de edu
caci6n o de sucesos educativos del momento. 

BALLESTEROS, Antonio: Cómo se oraaniza la coooeraci6n en la 
escuela primaria. México, 1940, EDIAPSA, s. A. 152 p. 
[RNJ 

[SD/Z/ ••• / ••• /040 

El autor intenta examinar la cooperaci6n en forma general, 
sus fundamentos, las cooperativas escolares, la cooperaci6n 
entre la escuela y la familia y la cooperación entre los • 
maestros. 
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BARBOSA, Heldt Antonio: Cien años en la educaci6n en México. 
México, Editorial PAX, 1972. 317 p. [BN] 

[ND-H/g/g/ ... /041 

Trata de los sucesos en la educaci6n pública, desde la etapa 
del liberalismo, hasta la Revolución. Inicia en 1867 con la 
labor del Licenciado Antonio Martinez de Castro, como secre
tario de Justicia e Instrucci6n Pública del presidente Benito 
Juárez, hasta la actuaci6n del Licenciado Agustín Yáñez. co
mo ~ccrctario de la S.E.?. en el gobierno del Licenciado Díaz 
Ordáz en 1970. 

Se hace un estudio de las labores realizadas por cada dirigen 
te dA RS~~ ministe~~~, p=c=cnt~ datos ~s~ad!sticos para explT 
car mejor los factores positivos y negativos de la labor de -
los ministros; da a conocer el presupuesto anual con que con
taba el ramo educativo. Da el dato exacto del tiempo que du
ró cada secretario en su puesto. 

BAR-Lewaw M.I.: José Vasconcelos, vida y obra. Prólogo de 
Salvador Azuela, Mª~ico, Editorial Intercontinental, 
1965, 236 P- [BCM] 

[ND-P/i/1908-1929/ ..• /042 

Se centra en los misioneros y en su preparaci6n. 

B~U:1_p_n.NcO. M:!!":!.!Cl.: ''!'!~Aicv, it:.s ~üucational probl.erns-suaaes
tions far their solutions", en: Contributions to - edu
cations. New York, reachers College Press, 1915, VII 
78 p. Cuadros Estadísticos [BCM] 

[ND-H/i/ •.. -1915/ ..• /O 43 

En base al tema que trata; los problemas educativos en México 
sugerencias para s12 soluci6n, plü.ntea proLl.t::mas como el de 
"la raza'.' a la que dedica un capítulo: se remonta a la época 
prehispánica y al choque de la conquista y la fusi6n de dos 
razas para dar lugar a los mexicanos. Hace una clasificaci6n 
de las razas de México. Plantea como debe ser la futura raza 
mexicana y cuáles serán los elementos de su vitalidad. Consi 
dera que en México, país subdesarrollado, la única instancia
educativa, es la escuela. Desarrolla un capítulo sobre educa 
ci6n: su desarrollo desde la época prehispánica sus condicio= 
nes presentes (al momento de escribir la obra: 19141 sus nece 
sidades y sugerencias para su mejoramiento. -
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BASAVE, Agustin: La filosofía de José Vasconcelos. 
bre y su sistema). México, Editorial Diana, 
2a. ed., 511 p. [BCM) 

(El hom
(19 7 3. 

[ND-P/i/1908-1929/ ... /044 

Algunos ternas: el "apostolado social" de Vasconcelos; la pe
dagogía corno combate al protestantismo; la organizaci6n de 
la SEP; Ulises corno s~bolo de criollo; la dimensión reli
giosa en la filosofia de Vasconce1os. 

BASSOLS, . Narciso:. L~. ~utonomf.;:¡ ne la universidad .. Discurso 
pronunciado. en. la. Cfunara. de Diputados en··-su sesión 
del 17 de octubre de 1933. México, I10prenta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 1934, 42 p. 
[BIH] 

[SD/l ,m/ .•• / ... /045 

Discurso de Bassols, secretario de Educaci6n Pública, pronun
ciado· en la Cámara de Diputados, donde fue llamado a informar 
sobre· la ley orgánica de la Uni"1ersidad Nacional y sus refor
mas; éstas consistían en la autonomia técnica, econ6mica y ad 
ministrativa de la universidad. El memorandum anexo es corno
un apéndice que se le envía al presidente de la república, in 
formándole de la petición de la autonomía y sus fundamentos.-

Incluye un rnemorandum sobre la materia del Dr. J. M. Puig 
Cesaurane, de 15 de mayo de 1929. 

BASSOLS, Narciso: La educaci6n superior en México. México, 
s.e., Liga de Agrónomos Socialistas 6, 1937, 16 ~· 
[BMNA) 

[SD/m/ ... / ... /046 

Conferencia sustentada por el autor en un.a i:eunión de estu
diantes. Ataca a las profesiones liberales. 

BASSOLS, Batalla Narciso: El pensamiento político de Alvaro 
Obregón. México, Ediciones El Caballito, 1970, 2a. 
ed., 191 p. [BCM] 

[ND-P/g/1920-1924/ ... /047 

Las ideas políticas de Obregón: su carrera como militar, su 
labor en el campo de la instrucción pública. 
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BECERRIL, Isidro: Capitalización y socializaci6n escolares. 
Principios fundamentales para una verdadera y oerma
nente reforma educativa. México, Talleres Gr§ficos 
de la Naci6n, 1929, 268 ¡:i. [CIS-INAH) 

[SD/z/ ... / ... /048 

Estudio de los principios fundamentales de la capitalizaci6n 
de la cooperativa de consumo; de las bases constitutivas de 
la sociedad cooperativa escolar; del retiro de capital; de 
los trabajos constructivos; de la socializaci6n de la escue
la; de las actividades de organizaci6n y de la socialización 
de materias y procedimientos. 

BEJAR Vázquez, Octavio: Hacia una escuela de la Unidad Nacio
nal. Discursos. Preliminar de Antonio Caso, nota fi
nal de Jos.é Vasconcelos. México, Secretaría de Educa
ci6n Pública, 1940, 185 p. [B.I.] 

]ND-R/i/ ••. 1940/ .•. /049 

BELLO, Leoncio: El artículo 3o. de la Con=titucién Polftica 
Mexicana, forma, fondo alcances y observaciones. Méxi
co, Editorial Hormiguita, 1941, 55 p. [CIS-INAH,BN] 

[ND-H/1/1917-1934/ ..• /050 

Temas: el artículo 3o. en la constituci6n de 1917, la refor
ma que sufrió en 1934, la educación socialista, el ideal de 
la enseñanza, la enseñanza laica, la libertad de enseñanza, 
la i!"!-::~!!'!pati.!::.il..iC.:.d de :&:aligi.$a y ._;.it::ucla. 

BONAVIT, Julia: Fragmentos de la historia del Coleqio Primi
tivo Nacional de San Nicolás de Hidal o. Morelia, 
Michoac n. Departamento de Extensi n Universitaria, 
1940, 341 p.. [B.M. 1 B. I .. J 

[ND-D/z/g/Mich/051 

BOOTH, George C.: México's school made society. California 
Stanford, s.e., 1941, s.p. [ ..• ] 

[ND-H/g/1930-1940/ •.. /052 

Sobre la escuela socialista. 

107 



BORQUEZ, Djed: Crónica del. constituyente. :·léxico, Eds. Be· tas, 
1938, 756 p. [BIH] 

{ND-H/l/1916/ ••. 1053 

Contiene l.a discusi6n del. artículo tercero, que se llevó a 
cabo en Querétaro en 1916. Comenta l.as intervenciones ae Mú 
gica, Luis Manuel Rojas, Román Cravioto, Rosas, L6pez Lira, 
Macias, Pedro Chapa, y Pal.avicini. 

BRAVO Ugarte, Jo~~: La Educación en México ( ••. -1965). con 
una Introducción sobre la Educaci6n en el i·1undo. ~~xi. 
co, s.e., 1966, s.p. [ ••• ] 

[ND-H/g/g/ .•. /054 

Logra una de l.as mejores síntesis que se han escrito sobre 
desarrol1o de 1a educaci6n en el. país, ensayo que comprende 
desde la antiguedad hasta el año de 1965 y que se presenta 
subdividido en tres periodos cronológicos: ( •.• - 1521, 1521, 
1867, 1867-••• ), señal.ando en cada uno de e1los 1os rasgos 
y modalidades educativas predominantes. Estudio que es un 
modelo de conocimiento, de erudici6n y de apoyo documental, 
desarro1lado dentro de un criterio conservador, más por enci
ma de las debilidades y fallas producto de su formaci6n pro
fesional. e ideol6gica. 

BR.~VO Ugarte, José: Historia de México. 6 vols., México, 
s. e., 1959, s.p. ( .. :) 

[ND-H/g/ .•• -1917/ ... /055 

E1 autor (1898-1968) , jesuita e historiador que por su forma 
ción profesional y enfoque y tratamiento dado a sus escritos 
lo ubican dentro de la corriente conservadora de la historio 
grafía mexicana; public6 en los años de 1941 a 1959 esta -
obra que abarca desde 1a época prehispanica hasta 1917; con
gruente a su concepción conservadora intenta en sus juicios 
justificar el papel histórico de la iglesia y los conservado 
res. Notable por su solidez documental y su notable capaci=
dad de síntesis, en donde nutrida es la información que se 
proporciona sobre la instrucción y la cultura en general. 

BREMAUNTZ, Alberto: Autonomía universitaria y planeación edu
cativa en México. México, Avelar Hnos. Impresores, 
S.A. I 1969. 214 p. [CIS-INZ'.H] 

[ND-H/i-m/1929-1940/ ... /056 

La mayor parte de estos ensayos vehementes se refieren a te
mas vinculados con la educación socialista y el periodo de 
los treintas. 
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BREMAUNTZ, Alberto: La educación socialista en México: ante
cedentes y fundamentos de la reforma de 1934. México, 
s . e . , 19 4 3, 4 51 p. [ BCM] 

[ND-U/i/1910-1934/ •.. /057 

El autor como presidente de la Comisi6n Especial de Diputados 
en la XXXV Legislatura que present6 el primer proyecto de mo
dificaci6n al artículo Jo. en 1934. En este libro, se remon
ta hasta la época· prehispánica y describa la historia de la 
educaci6n mexicana para rastrear los antecedentes del enfoque 
socialista. Incluye una bibliografía sobre la educación so
cialista. 

BREMAUNTZ, Alberto: Unidad y programa para el triunfo de la 
Revoluci6n. México, Ediciones Jurídicas Sociales, 
1959, 142 p. [UA] 

[SD/i/1933-1940/ ..• /058 

BRENA.Luis de la: La vida de la.escuela normal en medio sialo 
de ejercicio docente 1887 1937. México, Editorial Es
cuela Nacional de Maestros. s. f., 35 p. fotocopia. 
[CNTE] 

[ND-D/z¡m/1887-1937/ ... /059 

Descripci6n histórica somera de: Planes de estudio, ideas rec 
tora.s, Ca.fü.!;Jl...i..C:u:.:..i..out:::~, L.i:cuü:>I'oLmd.t..:..Í..Out:::~, t:::Ui.L.i.ciu!:::i, pre~upues - -
tos, índices de inscripción, informes; incluye un esbozo de 
la obra realizada por algunos egresados (hasta 1920). 

BRITTON, John Andrew: Educaci6n y radicalismo en México. 2 v. 
SEP, Scpsctcntaz, núm. 287 y 2ee, ~.f., 152 y 173 p. 
[BIH] 

[ND-H/g/1928-1940/ ... /060 

Temas: Bassol~ y la laicización de la educación privada, 
Bassols y la educación rural, las uniones de maestros, la edu 
caci6n sexual, los orígenes de la educación socialista, la -
educación rural bajo Cárdenas, el nacimiento de la educación 
urbana, y la reforma del artículo tercero constitucional. Bue 
na síntesis de lo que ocurrió en la SEP entre 1930 y 1940. -
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BRITTON, John Andrew; The mexican ministry of education, 
1931-1940: radicalism and institutional development. 
E.U., Seruilanc University, 1971, 309 p. [BCM] 

[~D-H/g/1931-1940/.. .. /061 

Estudio del "Ministerio de Educaci6n" en la década 1931-1940 
en el que el autor quiere manifestar el significado de la 
adopción del radicalismo marxista y analizar la moder.niza
ci6n de su institución. 

su estudio lo divide en tres p.::.rtes: El análisis de 1931-1943 
cuando Bassols fue ministro de educación; Los años de Cárde
nas 1934-1940: analiza primero el eicperimento de la educaci6n 
socialista y posteriormente el desarrollo institucional en 
el que incluye la educ.::.ci6u rural, la educación urbana y la 
reforma del artículo 3o. constitucional. 

CALDERON, Lisandro: Las escuelas rudimentarias de indíaenas. 
Chiapas, s.e., 1912, 15 p. [HNJ 

[SD/l;p;r/1911/ ••• /062 

Reproduce la Ley del prL~ero de junio de 1911, por la que se 
decreta la creación de las escuelas de instrucci6n rudimenta
ria en toda la Repüblica. El autor habla de su objeto, desa
rrollo y establecimiento; del tipo de enseñanza que se deberá 
impartir, y del presup~esto. Explica en que condiciones Díaz 
expidió esta ley y hace algunas proposiciones para mejorar d~ 
chas escuelas. 

CALDERON, ~isandro: La educación moral en la escuela socia
~· México, O.A.P.P., 1938,. 71 p. (BCMJ. 

(SD/i,x/1934-1940 ... /063 

Contiene: la moral burguesa en la escuela; la moral burguesa 
y el niño proletario; la educación socialista nueva técnica; 
la t~cnica de la educaci6n moral socialista; el fanatismo. 
Plantea la necesidad de modificar la educaci6n moral en la e~ 
cuela. 

CALZADA, Lydya: Bibliografía comentada por autor de la histo
ria del pensamiento educativo en México, inédito. [ ••• ) 

{ND-B/i/ .•. / ..• /064 

Trabajo inédito realizado en el Seminrio de Historia Social, 
dirigido por Enrique Florescano, en el DI:H-INAII. Es una bi
bliografía comentada sobre educaci6n en México. Abarca de 
la Colonia hasta la 2a. mitad del siglo XX. 
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CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexica
nos. México, XXVII Legislatura, lunes lo. de diciem
bre, 1916, año 2, t. III, núm. 69, pp. 5 a 10 [HN] 

[SD/1/1916/ .•. /065 

Proyecto de ley por el que propone que la instrucción pública 
en el Distrito Federal y Territorios quede a cargo del Ejecu
tivo de la Unión. Dicho proyecto fue presentado por la J,iga 
de Profesores de la Ciudad de México. 

CAMARA de Diputados: Diario.de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura, martes 6 de noviembre, 1917 
año 3, t. II, núm. 52, pp. 8 a 23 [HN] 

[SD/l;/i/1917/ .•• /066 

Se discute la necesidad de reorganizar las escuelas sobre una 
-' base de "moralidad, de verdadera ciencia y de amor a ·la juve.!! 

tud". 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Con reso de los Estados Unidos Mexicanos 
M xico, XXVII Leqislatura: vii::rnee 7 d~ d:Lci.::u1Lre 1 

15'17, año 3, t. II, núm. 77. pp. 6 y 7. [HN] 
[SD/i/1917 ... /067 

Proyecto de ley contra el analfabetismo en México, presentado 
por el C. García Jon~s. Habla de las "políticas de educa
ci6n", de su funcionamiento y de su valor. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, martes 19 de octubre, 1920, 
añol, t. I, nfun. 46, pp. 8 a 10, [HN] 

[SD/l/1920/ ... /068 

Proyecto de ley para reglamentar la fracci6n XII del art!culo 
123 de la constituci6n general, en relaci6h con el art!culo 
tercero de la misma.· 
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CAMARA de Diputados~ Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicaños 
México, XXIX Legislatura, jueves 21 de octubre, 1920, 
año l. t. I, núm. 48, 8 p. [HN] 

[SD/1/1920/ .•. /069 

Discusi6n del proyecto de ley reglamentaria de la fracción 
XII del· a~ticulo 123 en relaci6n con el 3° de la constitución 
general. 

C&~ARA de Diputados: Diario de los debates de la C<imara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, viernes 22 de octubre, 1920, 
año 1, T. I, pp. 24-30. [HN] 

[SD/l;s/1920/ ••• /070 

Motivos que expuso Vasconcelos para la creaci6n de la Secre
taría de Educaci6n Püblica. Temas: la federalizaci6n de la 
enseñanza; las reformas que deben hacerse a la constituci6n; 
los comedores escolares; la extensi6n de la SEP; los tres ra
mos en que se divide el funcionamiento de la Secretaria; el 
Departamento de Bibliotecas; la Casa Editorial; las atribucio 
nes de la sacre~~rta, y los Consejos de Educacién. -

CA.~ARA de Diputados: Diario de los debates de la cán,ara de 
Diputados del Conqreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, viernes 22 de octubre, 1920, 
af\.c 1, t. I, nüm. 49, pp. 30 a 34. [HN} 

[SD/l; s/1920/ •.• /071 

Contiene el proyecto de reformas a 1a constituci6n. Habla del 
artículo 14; de la fracción XXVII del artículo 73; de las fun
ciones de la SEP; de las dependencias de la SEP, de sus atribu 
ciones; de los bienes destinados al funcionamiento de la educa 
ci6n püblica; de los consejos de Educaci6n; y de los planteles 
existentes en los estados. 

CAMARA de Dioutados: Diario de debates de la C<imara de 
Diputados <lel Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, jueves 11 de noviembre, 1920, 
año l, t. I, nfün. 65, pp. 16 a 17. [HN} 

[SD/l;s/1920/ ... /072 

Expediente por el que varios profesores de instrucción prima
ria del Distrito Federal pide~ la federación de la enseñanza. 
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CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, jueves 19 de noviembre, 1920, 
año 1, t. I, nfun. 71, p. 19. [HN] 

[SD/l/1920/ ... /073 

Se discute el artículo 31, que trata de las obligaciones de 
los mexicanos en materia educativa. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexiéanos 
México, XXIX Legislatura, martes 8 de febrero, 1921, 
año 2, t. I, nGm. 3, pp. 3 a S. [HN] 

[SD/l;s/1921/ ... /074 

Proyecto de ley por el que se reforman el articulo 14 tansito 
rio y la fracci6n XXVII del articulo 73 de la Constituci6n Fe 
deral. El proyecto trata de la soberanía de los Estados, de
la supresi6n de la Secretaria de Instrucci6n Pablica y Bellas 
Artes, y de la jurisdicci6n que tendr~ la Federaci6n. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, jueves 7 de julio, 1921, 
año 2, t. II, núm. 73, 28 p. [HN] 

[SD/l/1921/-.. /075 

Dictamen que se adiciona a la Ley Reglamentaria de la frac
ci6n XII del artículo 123 constitucional, sobre las escuelas 
que se deber~n establecer en las fábricas de ferrocarrilen. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, jueves 4 de agosto, 1921, 
año 2, t. II, núm. 89, 2 p. [HN] 

[SD/l;s/1921/ ... /076 

Se afirma que es urgente resolver el proyecto de ley que esta 
blece la Secretaría de Educaci6n Pública, y que la clase pro~ 
letaria anhela instruirse. 
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CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, lunes 5 de septiembre, 1921, 
año 2, t. III, nfun. 4, pp. 3 y 4. [HN} 

(SD/1/1921/ ... /077 

T~ma: que los bienes eclesi~sticos, que estaban intervenidos 
en ese momento, se destinaran al fomento de la instruoci6n 
pública federal. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de 1a CW!ara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, viernes 23 de septiembre, 
1921, año 2, t. III, núm. 12, 5 p. [HN1 

[SD/l;s/1921/ ... /078 

Se habla de las dependencias de la Secretaria de Educaci6n Pú 
blica, y dell"..lga~ que ocupará dicha secretaría entre el resto 
de las secretarías. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la.Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, miércoles 30 de noviembre, 
1921, .;.f.o 2, t. JJT, núm. 54, pp. 3 y 4. [HNJ 

[su/ l / l 9:! ! .'. ' . /o 7 9 

Dictamen que la legislatura de Durango transcribe a las Co~i
siones de Instrucción Pública y Hacienda, sobre 1a jubilación 
del profesorado en la República. Esta iniciativa de ley fue 
formulada por Adolfo de la Huerta, cuando era gobernador del 
1!1st·aclo de Sono-r a. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXX Legislabura. viernes 13 de octubre, 1922, 
año 1, t. I, núm. 33, 3 p. [HN} 

[SD/1/1922/ ... /080 

Proyecto de ley para la jubilación de maestros, presentado por 
la Sección Educacional de Estudios Socia1es de la Academia del 
Partido Cooperativista Nacional. 
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CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXX Legislatura, lunes 30 de octubre, 1922, 
año 1, t. I, núm. 42, 4 p. [HN] 

[SD/l/1922/ ... /081 

Proyecto de ley para establecer un impuesto especial para la 
.i.nstrucci6n pública presentado por el senador A.M. Ugarte. 

CAf•ü=-_RA de Diput::.C.02: Di?.rfn dG. los debates de. la. Ctunara. de 
Diputados del Congreso de los Estados Uñi'dos Mexicanos 
México, XXX Legislatura, jueves 6 de septiembre, 1923, 
año 2, t. III, núm. 6, pp. 3 y 4. [HN] 

[SD/l;m/1923/ ... /082 

Iniciativa para la creación de la autonomía universitaria, 
presentada por la Federación de Estudiantes de México. Habla 
de autonomía en cuanto al derecho de aprobar los planes de 
est.udio; de nombre~ y r4=mover profesores y directores, y de 
disponer libremente de los fondos. 

CAMARA de Dioutados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXI Legislatura, jueves 30 de octubre, 1924, 
t. I, n~i. Je, ¡;,p. 6 =. 10. fHN) 

[SD/l;s/1924/ ... /083 

Ley orgánica de la Secretaría de Educaci6n Pública; sus fun
ciones, deoendencia, organizaci6n y atribuciones; los bienes 
destinados al sostenimiento de la educación.pública; los Con
sejos de Educación; y los planteles que existen en los esta
dos. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXIII Legislatura, 22 de agosto, 1929, año II, 
núm. l, s .p. [HN] 

[SD/l;r/1929/ .. ,/084 

Se trata de la enseñanza agrícola elemental; del número de 
alumnos que asisten a dichas escuelas, de los estudiantes que 
terminarán sus cursos, de los programas de estudio, del fin 
que persiguen las escuelas agrícolas, de la orientación de la 
instrucción social, de las escuelas que se fundarán en el fu
turo, de la enseñanza agrícola superior, y de la preparación 
científica y social de los alumnos. 
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CAMARA de Diputados: Diario de los debaces de :a Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados ~~~~os Mexicanos 
México, XXXV Legislatura, lo. de septiecc.;-,,,..,._. 1932, 
año 1, t. I, núm. 5, s.p. [HN] 

[S::l/l ;r ;,-¡/:932/ ••. '085 

Temas: número de escuelas rurales y foráneas. nl:r:lero de los 
maestros que atienden dichas escuelas y el de los alUI!lnos que 
asisten a ellas; los planteles de enseñanza t~c~ica y rural; 
la enseñanza laica y los decretos referentes a escuelas se
cundarias y primarias particulares; ·el ::unciona"'iento de la 
Caja Nacional de Ahorros y Préstamos; las Misiones Cultura
les; la educaci6n por radio; la vigilancia de los monumentos 
artísticos y arqueol6gicos, y la educaci6n universitaria en 
el pa.rs. 

CAM.ARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXV Legislatura, lo. de septiembre, 1933, 
año 1, núm. 2, s.p. [HN] 

[SD/r/1933/ ... /086 

Se habla de la educaci6n entre los carn9esinos, de los sueldos 
de los maestros, de los internados indígenas, de las escuelas 
rurales abiertas en la frontera, de la creación del Centro 
Cultural de las Islas Marías, del mejoramiento económico de 
1~~ m~~~trnR, ~P l~~ escuel.as centrales aarícolas. de la for
mación de las Escuelas Regionales y del pian de estudios de 
la Escuela Nacional de Agricult~ra. 

CA.MARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México. xxxvT LegÍslatura. lo. de septiembre. 1934. 
t. I, nfun. 8, s. p. [HN] 

[SD/l;r;t;m/1934/ .•. /087 

Se habla de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Mé
xico, de la educación por radio, del número de escuelas rura
les y maestros que hay en la Repüblica, de los internados in
dígenas, de las Misiones Culturales, de los inspectores de zo 
na, del sistema de enseñanza primaria en el Distrito Federal~ 
de la inscripción en las escuelas oficiales, de la enseñanza 
técnica, de las escuelas industriales, de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Electrisista, de la enseñanza artís
tica, de las bibliotecas populares fundadas en toda la repú
blica y del Presupuesto dedicado para educación y de su dis
tribución. 

116 



CAMARA de Dioutados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXVI Legislatura, 25· de septiembre, 1934, 
año 1, t. I, núm. 8, s.p. (HN] 

[SD/l/1934/ ... /088 

Informe del comité de maestros revolucionarios "oro educaci6n 
socialista" de Huarnantla, Tlaxcala, quienes solicitan se pro
ceda a reformar la constitución para implantar la educación 
socialista. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la c~rn~ra de 
Diputados ñ~l Ccn~reso ue .LOS Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXVI Legislatura, 26 de septiembre, 1934, 
t. I, nWn. 12, s.p. [HN] 

[SD/l/1934/ ... /089 

Contiene la iniciativa presentada por el Comité Ejecutivo Na
cional del Partido Nacional Revolucionario para reformar el 
artrculo tercero constitucional. Se habla de la libertad de 
enseñanza, de la escuela primaria, del Congreso Constituyente 
de 1917, de la escuela rural, de la noci6n de educaci6n so
cialista, de la enseñanza en los planteles privados, del mej~ 
ramiento de nuestra organizaci6n social, del socialismo de la 
revoluci6n mexicana, y del proyecto de reformas al artículo 
tercero constitucional. 

C.Z\MARA de Dio11t:ad0"': Ciar.i.v de .Los debates de la Cámara de 
º-iI:>utados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
MªY.icc, XXA'Vl Legislatura, 8 de octubre, 1934, año 1, 
t. 2, núm. 8, s.p. [HN] 

(SD/l;m/1934/ .•• /090 

La confederaci6n de Estudiantes Socialistas de Méxjco pide la 
clausura de la Universid:::d Nac.i.onal y la expulsi6n del obispo 
"y dem.lis dirigentes del clero reaccionario". 

CAMARA de Diputados: 
Diputados del 
México, XXXVI 
ntírn. l, s .p. 

Diario de los debates de la Cámara.de 
congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
Legislatura, 10 de octubre de 1934, t. 1, 
[HN) 

[SD/1/1934/ ..• /091 

Proyecto de reformas al artrculo 3o. constitucional, que modi
fica los términos de la iniciativa formulada cor el Comité Eje 
cutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. -
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CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la C~nara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXVI Legislatura, 19 de octubre, 1934, s.p. 
[HN] 

[SD/l;i/1934/ ... /092 

Proposici6n del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Uni6n por la que se pide la 
expulsi6n del país de todos los obispos y arzobispos cat6li
cos. Se tratan los ternas de la libertad de cátedra, del pen
samiento politice de los cat6licos, de la acci6n de los pa
dres de familia y maestros, de la difusi6n de la enseñanza so 
cialista, y de la conveniencia de convertir las iglesias en -
escuelas, con el fin de llevar a cabo una labor desfanatizad~ 
ra. 

CAMARA de Diputados: Diario de debates de.la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
M~xico, XXXVII Legislatura, ano 1, lo. septiembre, 
1935, t. 126, ntím. 2, s.p. [HN] 

[SD/1/1935/ ... /093 

Informe que presentó el presidente L!zarc C:irdanas ante Ta C! 
mara de Diputados el 10 de septiembre de 1936. Se refiere a 
la educaci6n socialista, a la enseñanza rural, al desarrollo 
del cooperativismo, al presupuesto de educaci6n, a los cen
tros de educaci6n indígena, a la fundaci6n de las Escuelas 
Regionales Campesinas, a los maestros rurales que han sido 
asesinados, a las escuelas secundarias; a la Comisi6n Técnica 
Consultiva de la SEP, y a los sueldos de los maestros. 

CAMARA de.Diputados: Diario de los debates.de.la.Cámara ·de 
Di utados del Con reso de los Estados Unidos Mexicanos 
M xico, XXAvII .i..egislatura, 8 de octubre, 1935, t. 11, 
núm. 10, s.p. [HN] 

{SD/l/1~35/ ..• /094 

Contiene el dictamen de las comisiones unidas de educaci6n pú 
blica sobre la iniciativa del Ejecutivo de la Uni6n, tendien= 
te a crear el Consejo Nacional de Educaci6n Superior e Inves
tigaci6n Científica. 

CAMARA de Diputados: Diario de los debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados unidos Mexicanos 
México, XXXVI Legislatura, 27 de diciembre, 1939, ano 
III- t. VI, nllm. 30, s .p. [HN] 

[Sb/l/1939/ ... /095 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Educaci6n Pública, que 
consulta un proyecto de Ley Orgánica de E~ucación reglamenta
ria de los artículos 3o. fracción III del artículo 27, frac
ción X y XXV del artículo 73, y fracción XII del artículo 123 
constitucionales. Se habla de la unidad ~acional, de la coo
peración privada, de la orientación socialista de la escuela 
activa; de la educaci6n preescolar, primaria, secundaria, y 
normal; de las instituciones privadas, de las atribuciones 
del Estado; de la instrucci6n militar; de las obligaciones 
del Estado; de las finalidades de la educación obligatoria y 
gratuita; de la revalidación de estudios; del sistema educat~ 
vo nacional de las escuelas por cooperación; de los planes y 
programas de estudio; de la disciplina escolar; de la educa
ci.:tn 'tlOt;~cionC'llt de 1a educación normal: :!e la educaci6n téc
nica, y de la investigación científica. 

CAMARA de Diputados: Los presidentes de Xéxico; informes, ma
nifiestos y documentos de 1821 a 1966. 5 v., ~léxico, 
Cámara de Diputados, 1966. [MPN] 

[ND-R/g/g/ ... /096 

CAf.!ARA de Diputados: México a través de sus constituciones 
(Derechos del pueblo mexicano). México, LXVI Legislat~ 
ra del Congreso de la Nación, 1967, t. III, s.p. [BCM] 

[ND-:!(1/1916-1917 / ... /097 

Tc~tc del :rt~~ulo t~r~~ro ~~nr,n P1 nrnvP.cto de reformas ore
sentado por Carranza ante el éongreso C~nstituyente. Conciu
siones de la Comisi6n de texto que sustit~y6 al de Carranza. 
Intervenciones a favor y en contra del dictamen. 

CAMARA de.Senadores: .Diario de los debates de.la.Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura, lunes lo. de diciembre, 
1916, año 2, t. 3, núm. 69, pp. 5 a 10. [HN] 

[SD/l/1916/ .•. /098 

Proyecto de ley que propone que la instrucción pública en el 
Distrito Federal y Territorios quede a cargo del Ejecutivo de 
la Uni6n. Dicho proyecto fue presentado por la Liga de Profe
sores de la Ciudad de México. 

119 



CAr-IARA de Senadores: Diario de los debates de la Cámara de 
senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura del Poder Ejecutivo Federal, 
15 de abril, 1917, año l, t. I, núm. 6 bis, p. 49 
[HN] 

[SD/1/1917 / ... /099 

Explica porqué se suprimió la Secretaría de Instrucción Públ! 
ca y Bellas ~rtes. 

CA.l·iARA da Scn~do=-ce: Diario Qe Jnt=> debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura, jueves 4 de octubre, 1917, 
año l., t. II, núm. 18, pp. 9 a 12. [HN] 

[so/ 1; s; m / 1 91 7 / ••• / 1 O O 

Proyecto de ley org~nica de las Secretarías de Estado; entre 
ellas se encuentra la de la Secretar!a de Instrucci6n Püblica 
y Bellas Artes, y el proyecto de reforma de la ley constitutiva 
de la Vniversido.d '!-?3.cional {su objetivo 1 su gobierno, la elec
ci6n del rector, el Consejo Universitario, etc.) 

CAMARA de Senadores: Diario de los debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura, miércoles 14 de noviembre, 
iSl/, ailu l, L.¡¡,¡-,.~-¡,. 35, PP~ 3 a 5. fl.:rN) 

[SD/l/1917 / •.. /101 

Proyecto de Ley Orgánica del art!culo tercero de la constitu
ci6o. 

CAMARA de Senadores: Diario de los debates de la C~ara de 
senadores del Congreso de los Estados unidos Mexicanos 
México, XXVII Legislatura, miércoles 5 de diciembre, 
1917, año 1, t. II, núm. 46, p. 13 [HN] 

[SD/1/1917/ ... /102 

Se habla de la creación de Departamento Universitario y de 
las Bellas Artes, y de las modificaciones que se hicieron al 
plan original. 

CAr-!ARA de Senadores: Diario de los debates d¿ la C:írnara de 
senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXVIII Legislatura, lunes 5 de noviembre, 1917, 
año 1, t. II, núm. 28, pp. 9 y 10. [HN] 
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[SD/l;m/1917/ ..• /103 

Discusi6n sobre la autonomía de la universidad. Se explica 
c6mo Pino Suárez, al tener a su cargo la Secretaría de Ins
trucción Pública (1911-12), se preocupó por la autonomía de 
la universidad. 

CAHARA eje Senadores: Diario.de los debates de.la Cámara de 
Senadores del Congreso de los E&tactos Unidos Mexicanos 
México, XXVIII Legislatura, miércoles 14 de mny0, 1919, 
año 1. t. I, n<::.-::. '.:JS, J.JP• 6 y 7. [HN] 

[SD/l/1919/ ••. /104 

Proyecto por el que los profesores de la Liga de la Ciudad 
de México, piden que las escuelas primarias elementales, supe 
rieres, nocturnas y jardines de niños, sean sostenidas y aten 
didas desde todos los puntos de vista por el Poder EJecutivo
Federal. 

CAMARA de Senadores: Diario de los.debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
M<i!xico, XXIX Legislatura, miércoles 29 de septiembre, 
1920, año 1, t. I, núm. 20, p. l. [HN] 

[SD/l;s/1920/ .•. /105 

Creaci6n del DPp~~ta~~~to U~ Eóucací6n Pública. 

CAMARA de Senadores: Diario de los debates.de.la C~ara.de 
Sonadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
M<i!xico, XXIX Legislatura, lunes 15 de noviembre, 1920, 
año 1, t. I, n'1..'!i. 117, pp. 6 a 8. [HNJ 

[SD/l/1920/ .•. /106 

Sobre la creación de p6lizas de educaci6n para el Distrito F~ 
deral y Territorio de Baja California y Quintana Roo; de su 
objeto; de su funcionamiento; y de los requisitos necesarios 
para obtenerlos. 
Incluye también el dictárnen de la Comisi6n de Instrucci6n Pd
bl ica relativo al desarrollo de las fuentes de riqueza nacio
nal y cultural pr~ctica del pueblo mexicano. 

CAHARA de senadores: Diario. de los. debates de. la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXIX Legislatura, lunes 5 de septiembre, 1921, 
año 2, t. III, núrn. 2, pp. S. [HN] 

[SD/l; s/1921/ •.• /107 
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Proyecto de ley para la creaci6n de la SEP. 

CAMARA de Senadores: Diario.de los debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
Mé:idco, XXIX Legislatura, lunes 17 de octubre, 1921, 
año 2, t. III, núm. 14, pp. 3. [HN] 

[SD/s/1921/ ..• /108 

Di:::iC1..u.:so gua p:;:onuncié Vazccncel.cs cuando tornt5 nosesi6n de 1a 
Secretaría de Educación Püblica en el año de 19Zl. 

CAMARA de Senadores: .Diario de los debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXX Legislatura, viernes 10 de noviembre, 1922, 
año 2, t. I, núm. 39, pp. 8 a 10. [HN) 

[SD/l/1922/ ..• /109 

Ley que reglamenta la fracción XII del artículo 123. Habla 
del objeto de la ley, de la organización, de las obligaciones 
de los patrones y de la parte penal. 

CAMA.RA de Sc:ud.U.UL~S:,; 
Senadores del 
México, XXXVI 
nWn. 17, s .p. 

D~ar~o.dc le~ c~=~~c~ tle l= C~.nt?.r~ 0P 
Conqreso de los Estados Unidos Mexicanos 
Legislatura, 19 de octubre, 193~, t. I, 

[HN] 
[SL'/1./1934/ •.. /110 

Lectura del dictamen de la Cámara de Diputados que reforma el 
artículo Jo. de la constituci6n. Se h~bl~ del car~cter socia 
lista de la educación social.ista en la escuela primaria, se-
cundaria y normal; de la distribución del costo de la educa
ción entre 1.a federación, los estados y los municipios; del. 
problema universitario; de la formación de maestros de ense
ñanza superior; de la enseñanza racional, y del proyecto de 
ley de educación. 

CAMARA de Senadores: Diario de los debates de la Cámara de 
Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
México, XXXVI Legislatura, 19 de octubre, 1934, ano 1, 
torno I, núm. 8, s.p. [HN) 

[SD/g /1934/ ... / 111 

Sesión del bloque de los senadores que tuvo lugar en la fecha. 
Se habla de la facultad que tiene el Estado de impartir la ed:!:!_ 
cación, de 1.a Organización Internacional de Maestros, de la 
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creaci6n de centros de enseñanza superior donde se imparta la 
educaci6n socialista, del problema religioso, del articulo 3o. 
constitucional, de la enseñanza en los planteles particulares, 
de los planes de estudio para las escuelas primarias, de los 
fines de la educaci6n socialista, y de la universidad socia
lista. 

CANTU Corro, J.: Cómo debe ser la escuela. ¿Laica, socialista 
mixta, cat6h.ca? México, s.e., 1934, 16 p. [BN] 

[SO /ipc/19 34/ ••• /112 

El autor se plantea c6mo debe ser la escuela y :¡;::::-esi;-nta "la 
escuela del hogar" donde habla de c6mo debe ser la educaci6n 
en la casa. Presenta la escuela laica y la escuela socialis
ta, a las que critica soezmente, ya que son antirreligiosas. 
Presenta el papel del maestro en la educaci6n. Habla de la 
escuela mixta a la que considera una aberraci6n. Explica las 

, razones por las que el Estado "no debe enseñar". Habla de la 
educaci6n se:irnal desde una posici6n religiosa. 

CARDENAS, Lázaro: Escuela socialista y religi6n. México, Ta
lleres Gráficos de la Naci6n, 1936, 8 p. [HN] 

[SD/i/1936/ ••. /113 

Discurso p4c~unr.iado por el presidente Lázaro Cárdenas a raíz 
de un encuentro sobre 11 socié:tli:::t.~s" v "conservadores" en San 
Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Aclara que le.. a::::u<?la so
cialista no trata de disolver el hogar mexicano, sino solamen 
te de hacer ciudadanos aptos y responsables para cumplir con
su deber en una organizaci6n social justa. 

CARDENAS, Ratll F.: "Miseria en la infancia"• en: M~xico J?eda
g~ico. México, lo. de septiembre, 1934, t~ v. 3, 
n • 11, pp. 692-695. [B. I] 

(SD/i/1934/ .•• /114 

CARLSON, Harr:,• John: The impact of the Cárdenas administra
tion on mexican education. Arizona, mecanografiado, 
1963, 176 p. diagramas y tablas. [BN, BCM] 

[ND-H/g/1934-1940/ •.. /115 

El autor relaciona el Plan de Seis Años del gobierno de Cárde 
nas con la educaci6n de 1934-40. Trata sobre factores hist6~ 
ricos que influyen en la elaboración del Plan de Seis Años, 

las medidas educativas del Plan y hace un an~lisis de 
,tas alcanzadas durante el Gobierno de Cárdenas compara-
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das con los puntos del Plan que tratan sobre educaci6n. -· 

Contiene además: panorama hist6rico desde la independencia 
hasta el Plari de 6 años; l.os aspectos educativos del Plan de 
6 años; comentario sobre la prohibici6n con&titucional de en
señanza religiosa; las escuelas rurales; la cducaci6n unita
ria; las escuelas normales agrícolas; el entrenamiento 
agrícola; la educación tecnológica; la educaci6n superior; la 
investigación científica, etc. 

CARRASCO Puente, Rafael:.Oatos históricos e iconografía de 
la educaci6n en México. Secretaria de Educaci6n Pdbl~ 
C.=!, 1960. [EN) 

[ND-R/g/g/ •.. /116 

Contiene: Retratos, notas bibliográficas delSecretario de edu 
caci6n; reseña de edificios ocupados por la Secretaría de Ed~ 
cación PQblica, etc. 

Incluye: Una breve historia (60 páginas) de la educación en 
México de Francisco Larroyo con la siguiente periodización: 
Educaci6n precortesiana, educación en la Colonia, educación 
en la Independencia, educaci6n en la Reforma, educación en la 
Revolución, educación Nacionalista (desde Avila Camacho) In
cluye: presupuesto de egresos en el ramo de 1905 y un aparta
do de Legislaci6n educativa. 

CARRASCO P. Rafael (compilador): Iconografía de educación 
1905-1946. México, S.E.P., 1946,' 1·03· ·-p·. [BN) 

[SD /s /g/ •.. /11 7 

Esta iconografía presenta las fachadas de los edificios que 
han ocupado las Secretarías de Instrucción Pdblica y Bellas 
Artes y de Educaci6n Pdblica, del gobierno de México, así co
mo los retratos de quienes han sido los secretarios desge su 
creación, en 1 905 • Trae las techas áe gestión áe cada uuo <.le 
los secretarios y la legislación educativa del mismo periodÓ. 

CASTILLO, I. del: Bibliografía de la revolución mexicana de 
1910 a 1916. México, Talleres de la Secretaría de Comuni
caciones y Obras Pdblicas, 1918. [BCM) 

[ND-B/s/1910-1916/ ••. /118 
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CASTELLANOS, Abraham: Discursos a la naci6n mexicana sobre la 
educaci6n nacional. México, Librería de Ch. Bowet, 
1913, 182 p. [BN] 

[ND-R/i:r/1910-1913/ •.. /119 

Recopilaci6n de discursos pronunciados por el autor referen
tes, todos, a la educaci6n.sobre todo a· la educaci6n indíge
na. 

El autor argumenta razones por las que está contra la escuela 
rudimentaria y proclama la escuela completa para la educaci6n 
de los indígenas. Considera el problema educativo de México 
como un problema de "educaci6n étnica". 

En forma general, en sus discursos habla del concepto que ti~ 
ne de raza y de raza indígena, de la importancia de la educa
ci6n de la raza indígena y de la enseñanza normal: de la im
portancia de una educaci6n nacional: de la educaci6n cívica. 

Habla sobre la escuela normal veracruzana. 

CASTILLO, Ignacio M. del: "La alfabetizaci6n en lenguas indí
genas: el proyecto tarasco", en: América Indígena. 
México, D. F., Instituto Indigenista Interamericano, 
abril 1945, vol V, nihn. 2, pp. 139-151. [BIH] 

[SD/r/1939-1940/Mich./120 

Describe los trabajos que realiz6 el Proyecto Tarasco en los 
pueblos de la sierra del estado de Michoacán, durante el se
gundo semestre de 1939 y el año de 1940. Su finalidad fue 
la alfabetizaci6n en lengua indígena como paso indispensable 
para la alfabetizaci6n en español. 

CASTILLO, Isidro: México y su Revoluci6n Educativa. México, 
s.e., 1968,s.p. [, •• ] 

[ND-H/g/g/ ... /121 

El autor hace un relato de la educaci6n en los siglos XIX y 
XX: narra en forma escueta y documental la centuria decimono
na y con mayor amplitud y sentido crítico el periodo contempo 
ráneo sistemas, legislación, reformas, etc. -
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CASTILLO y Piña, José: Conferencias y discursos. México, Tip~ 
grafía de Efrén Revollar, 1937, 436 p. [BN] 

[SD/i/1937/ ••. /l22 

El autor toca diversos temas desde el punto de vista religi~ 
so. En la parte que trata sobre educación, presenta un dis
curso dedicado al magisterio católico; habla sobre la liber
tad de enseñanza, referida a la libertad de educación religi2 
sa; hace una crítica a la escuela laica que el artículo 3o. 
constitucional exige; expone los derechos que tiene la escue-
la cat6lic~ y ~us progrccos; c:-:ponc c6mc ha sido la ense-
ñanza del catecismo en México. 

Lo interesante del libro es la posición de la Iglesia frente 
a la educaci6n laica. 

CAsTRO, Eusebio: "Trayectoria. ideológica de la educación en 
México", en: Historia Mexicana, México, s.e., 1954, 
~·o 1 • IV , 2 , s . p. [ BCM] 

[ND-H/i/g/ ..• /123 

Este ensayo es un intento de síntesis de los lineamientos 
ideológicos, valores y principios din§micos de la estructura 
educativa del país, desde el México Prehispánico a nuestros 
días, mismos con los que pretende esclarecer cómo los princi
pios e ideales educativos de México a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII han sido y son concomitantes al proceso 
de desarrollo y madurez de la conciencia mexicana. 

CASTREJON, Diez, Jaime y Marisol z::.:;rez I..izaur: Historia de 
las universidades estatales. México, S.E.P., 1976, 
397 p. [C.N.T.E.] 

[ND-H/m/g/ ••• /i24 

Investigación cronológica en la que dividen la historia de M~ 
xico en 7 grandes periodos: antecedentes prehisp:lllicos; colo
nia; México Independiente; Repdblica Restaurada; Porfiriato; 
la. mitad del siglo XX y los dltimos 25 años. En cada época 
presenta el desarrollo de la educación superior en las disti~ 
tas regiones del país. 

Además subdividen la historia de cada institución de acuerdo 
a su desarrollo particular. Se presenta una cronología de las 
distintas leyes de cada institución. 
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CENICEROS, José Angel: Glosas constitucionales. históricas y 
educativas. México, s.e., 1961, s.p. [ ... ] 

[ND-H/l/1917-1946/ ••. /125 

Consigna juicios sobre el artículo 3o. de la Constitución de 
1917 y sobre las consecutivas reformas de 1934 y 1946. Criti 
ca aquélla por considerarla extraña a la idiosincracia del me 
xicano a los intereses de la Nación; justifica la última por
ser consecuente a la realidad sociocultural del pais. 

CENICEROS, José Angel: The educational policy of Mexico. Méx! 
co, Navarro, 1957, 56 p. [CEE] 

[ND-H/g/g/ •.• /126 

Ceniceros trat6 de definir la política educativa en México 
partiendo de las constituciones de 1857 y 1917. 

CENTRO de Estudios Educativos: El Mexicano seg(in José Vascon
celos. México, Centro de Estudios Educativos, A. c., 
Folleto ndm. 12, 1967, s.p. [U.U.A.L., e.E.E.) 

[SD/i/ .• ; / •.• /127 

CERNA, Manuel: Rafael Ramírez y el pueblo. México, S.E.P. 
Técnica y Ciencia 26 , 1964, 125 p. [C.N.T.E] 

[ND-P/i;r/1910-l 9il.F,/,,. /12f 

Biografía de Rafael Ramirez, donde se presenta el trabajo que 
éste realiz6 en la educación, especialmente en el desarrollo 
de la comunidad rural. 

Presenta los postulados, principios y objetivos de la educa
ción rural mexicana planteados en el ler. Congreso Nacional 
de Educación Rural. 

Presenta un esquema de la obra del maestro Ramírez y habla de 
la actualización de algunos conceptos del maestro. (Abarca el 
periodo de 1910 a 1946 aproximadamente). 

CERNA, Manuel M.: "Rafael Ramírez ( Adalid. de la. educación po
pular)" en: Cuadernos de Lectura Popular, n1ím. 12. Méx! 
ca, S.E.P., 1967, 61 p. [BN] 

[ND-P/i;r/1910-1950/ ... /129 

En este libro e). autor presenta en forma resumida y clara as
pectos de la vida de Rafael Rarnírez. Presenta su actividad y 
su entrega a la educación rural mexicana y sus posiciones e 
intervenciones en congresos y actividades educativas. 
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Hace muy breve resumen de la situación educativa del país 
desde la época prehispánica hasta el año 1963. 

Hace una pequeña reseña de las obras escritas por el maestro 
Ramírez y de sus conferencias dictadas en asuntos indígenas; 
rurales. 

CERVANTES, Federico: Pláticas educacionales. Orizaba, Ver., 
s.c., 193?, 182 p. [BN] -

[SO/X/ 1927-1932/Ver. /130 

El autor desarrolla diversos temas relacionados, todos ellos, 
con la educa.u.i.611. Ab.:trca: la educ,.ci6n cor medio de los de
portes; la higiene; la escuela mixta; la-educación sexual: la 
protección a la infancia; el problema indígena; el problema 
educativo: la enseñanza superior, etc. El periodo que abarca 
el autor es aproximadamente de 1927 a 1931. 

Las pláticas más bien parecen sermones. 

CERVANTES~ Luis G.: Decretos expedidos por el gobernador del 
estado de Puebla, contra el analfabetismo. Puebla, 
s.e., s.f., 15 p. [BMNl 

[SD/1/1916/Pue./131 

Contiene la ley contra el analfabetismo, Jcll9 de enero de 
1916, y un manifiesto del gobernador Cervantes que aclara y 
fund~~c~ta dich~ ley. 

CEVALLOS, Miguel Angel: La escuela nacional preparatoria: en
sayo crítico. México, Imprenta Mundial, 1933, 152 p. 
[CDOC] 

[SD/z /1933/ •.. /132 

Examen del estado actual de la Escuela Nacional Preparatoria. 
Fundamentación del nuevo plan de estudios. Organización de la 
autoridad. Determinación de los procedimientos para la reno
vación del profesorado. Reglas que se establecen para fijar 
los honorarios de los profesores. Proyecto para la fundación 
de un laboratorio de psicología experimental. Investigación 
sobre las profesiones liberales. Orientación profesional. 
(Como dato interesante: se afirma que los alumnos no tienen 
interés en estudiar y que la escuela está en crisis). 
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CISNEROS Farias, Normán: El articule tercerc constitucional 
análisis hist6rico, jurídico y pedag6cico. México, 
Editorial Trillas, 1970, 151 p. [ IBERO, CEE] 

[l'D-H/l;g/g/ ... /133 

Trata de la constitución del artículo 3o. de 1824 como facul
tad del Congreso para implantar la ilustraci6n; de la implan
tación constitucional de la libertad de enseñanza en 1857; de 
la implantaci6n del laicismo en 1917; del socialismo en 1934 
y del articulo 3o. de la constitución actual donde se cstabl~ 
ce un desarrollo arm6nico de las facultades del hombre. 

Hace un análisis histórico, jurídico y pedagógico de todos 
estos periodos. 

CLINE, Howard Francis: México: Revolution to evolution. Nueva 
York y Londres, Oxford University Press, 1963, 375 p. 
[BCM] 

[ND-H/i/g/ .•• /134 

Analiza la concepci6n de la educación como panecea, que él 
·califica como un "dogma" en el México de hoy. Habla de las 
ideas y acciones de~Vasconcelos que ayudaron a la creaci6n de 
la Secretaría de Educación Pública en 1921; Contiene un cua
dro en donde se indica el porcentaje presupuestal dedicado a 
educación de 1921 a 1960. 

COCKROFT, James D.: Intellectual Precursors of the Mexican 
Revolution 1900-1913. Austin y Londres, University 
of Texas Press, 1968, 329 p. [BIH] 

[ND-H/i/1900-1913/ ... /135 

Expone las ideas educativas de los hermanos Flores Mag6n en 
su manifiesto del Partido Liberal Mexicano, y las de Juan sa
rabia, redactor del peri6dico El Hiio del AhÜizote, quien 
veía que México necesitaba una larga e intensa lab.or educacio 
nal. -

COLEGIO .Militar: . Estatutos del Casino del. Colegio Militar. Vi
gentes desde su fecha de aprobaci6n, junio de 1912. 
México, Editorial Tnlleres del Departamento del Estado 
Mayor, 1912, 9 p. [BN] 

[SO /z/1912/ ... /136 

Sin interés, (lo. El Casino tiene por objeto ..• instalar jue
gos cultos, como Bil·lar, Ajedréz, etc ... l . 
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COLEGIO Militar: Colegio Militar. Año escolar de 1910. Méxi
co, Talleres del Departamento de Estado Mayor, 1910, 
19 p. [BN] 

[SD/z/1910/ ... /137 

Informe de las labores realizadas presentado por el Director 
del Colegio Militar en diciembre de 1910. Presenta cuadros 
de los egresos del Colegio y del presupuesto de éste. 

COLEGIO Militar: Cursos. ara infantería caballería, artille
rfc:¡ .._,. cfici.alo?¡:; de inoenier a~. M~xico, s. e. , 19 30, 
123 p. [BN] 

[SD/x/1930/ .•. /138 

Texto mecanografiado en el que se presentan diversos ternas mi 
litares¡ parecen ser los apuntes para impartirse en un curso. 
Contiene datos históricos de la milicia, en diferentes países 
y algunas estrategias militares aplicadas en otros siglos y 
otros países. Explica las campañas militares de Napole6n; 
la invasi6:: norteamericana a México; la Primera Guerra Mun
dial; las labores del ejército mexicano, etcétera. 

COLEGIO Militar: Reglamento del Colegio Militar. México, Ta
lleres Gráficos de la Naci6n, 1928, 79 p. [BN] 

[SD/z/1928/ ... /139 

Contiene el reglamento del Colegio Militar, para todas sus ~~ 
cuelas, su personal docente, sus alu.~nos, etcétera. 

El texto presenta el plan de estudios de dicho colegio. 

COLEGIO Militar: 'l'reintél y dos '1r.cs de vida del H. Colegio 
Militar en San Jacinto, Distrito Federal. México-;-Ea. 
Talleres Autográfico del Estado Mayor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 1952, 269 p. [BN] 

[ND-D/z/1920-1940/ •.. /140 

Incluye: Síntesis histórica del Colegio; relaciones de gradu~ 
dos y de profesores, relatos, algunos muy anodinos sobre di
versos acontecimientos de la vida cotidiana del plantel. 

COMMITTE far the Study of Educational Conditions in Mexico: 
A study of .~C!}l.C:.?-tional conditions in Mexico. Cincinn~ 
ti, Ohio, Committe for the Study of Educational CoQ 
ditions in Mexico, 1916, 93 p. [BCM] 
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[ND-11/g/ ... -1916/ ... /141 

Planteamiento de la situaci6n de la educaci6n en México des
de la época prehispánica, de los diferentes grupos indígenas 
y su forma de educar. Plantea la situaci6n de la educaci6n 
en la época colonial, en el periodo de liberaci6n política, 
en los inicios de la Independencia, durante la República Res
taurada, y durante las últimas fases de la organizaci6n educ~ 
tiva hasta 1910. Al final del libro hace un breve resumen de 
la situaci6n de la educación en México en el periodo de 1910 
a 1916 año que se publica este estudio, basándose en los ant~ 
cedentes históricos mencionados en el texto. 

COMPA~IA Editora "Fiat Luz": La instrucción pública en San 
Luis Potosí. México, Talleres Graticos, 1913, 34 p., 
fotos. [BN] 

[SD/g/ ... /San L. Potosí/142 

Publicación anónima. Reseña el estado de la instrucción pú
blica en San Luis Potosí durante la administración del gober
nados Ing. José Ma. Espinoza y Cuevas. 

CONFEDERACION de Trabajadores Mexicanos: Memoria de la Confe
rencia Nacional de Educaci6n. México, Confederación de 
Trabajadores Mexicanos, 1939, 134 p. [CIS-INAH) 

[SD/r;l;g/1939/ •.• /143 

Discursos y ponencias. Temas: los problemas indígenas y la 
escuela. el proyecto tarasco; la ley orgánica de educación. 

CONGRESO Constituyente: Diario de los debates del Congreso 
Constituy0 nto. México, s.e, 1960, s.p. [ ••. ] 

[SD/1/1916.L .. /144 

Informa sobre las sesiones en que se discutió el proyecto de 
"Constituci6n Reformada" que el "Primer Jefe" entreg6 el lo. 
de diciembre de 1916 a la representación nacional. Reseña de 
aquellas apasionadas y turbulentas sesiones a partir del 13 
de diciembre en que se discuti~ la libertad de enseñanza, en 
que se modific6 el artículo 3o. del, Proyecto Constitucional 
por considerársele "muy tímido o poco radical", del criterio 
dominante en la Asamblea donde la llamada "ala izquierda" sos 
tuvo las ideas de la educaci6n laica "combativa" y revolucio= 
naria y el control de la instrucción pública, por el Estado. 
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CONGRESO de Escuelas Preparatorias de la República: Memoria 
del •..• México, Editorial Cultura, 1922, 267 p. 
[BENM] 

[SD/m;z/1922/ ... /145 

Contiene: relaci6n general del congreso y planes de estudio 
de la Escuela Nacional Preparatoria desde su fundaci6n. Di
rectorio. 

CONGRESO Mexicano del Niño: Primer Congreso Mexicano del Niño 
Memoria. México, s.e., 1921, p. 394. [BCM] 

{SD/pil921/ .•• /146 

Contiene 6 secciones, una de ellas es sobre educaci6n con 36 
trabajos sobre temas muy heterogéneos. La mayor parte están 
escritos por médicos. 

Algunos de los temas tratados son: 
Los "Kindergardens", exclusivos para los privilegiados; 
Necesidad de establecer escuelas especiales (escuelas-gra~ 
ga) para niños anormales o delincuentes. 
Crítica a la legislaci6n escolar (de Rafael Rarnírez) 
Crítica a los programas escolares (de Manuel c. Tello) 
Trabajos sobre la alimentaci6n del niño, sobre la higiene 
en la escuela, sobre la puericultura y la lucha antialc6ho 
lica. -

CONGRESO Nacin~?.1 d= =dü~ación Primaria: Antecedentes, actas, 
debates. resoluciones del.Con reso.Nacional de Educa
ci n Primaria,.reunido en la capital de la República 
en el mes del Centenario. México, Tipografía econ6mi-
ca, 1910, t. I, 632 p. [BN] . 

[SD/p/1910/ •.• /147 

El tomo 1 reune infnrmes de lo" delegados por Estado; estos 
informes incluyen: un discurso descriptivo muy general sobre 
el crecimiento escolar y datos estadísticos anexos. 

CONGRESO Nacional de Educaci6p Primaria:.Informes presentados 
al Congreso Nacional de Educaci6n Primaria por las De
le~aciones de los Estados, del Distrito Federal y Te
rritorios en SEP. de 1910, al celebrarse el primer cen
tenario de la Independencia Mexicana. México, Secreta
ría de Instrucci6n Pdblica y Bellas Artes, Imp. Carran
za e Hijos, 1911, t. 2, 860 p. t. 3, 630 p. Estadísti
cas. [BN] 

[SD/p;z/1910/ ... /148 
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Contiene informes de los Estados; incluyen datos esta~:sticos 
sobre el número de escuelas clasificadas por tipo, n:1..-:-.¿ro de 
alumnos, sexo, edad, aprobados, empleados y sueldos, e"cétera. 

También aparecen, en casi todos los informes, los prc==amas 
de clase (materias y contenido esbozado) . 

III CONGRESO Nacional de Maestros: Informe sobre los ~rabajos 
del Tercer.Congreso Nacional.de.Maestros, verificad2 
en Guadalajara del .. 2~ de dici-emb.::c d¡¡; 1921 al 6 de ene
.::c .d<= 1922, .rendido al S. Gobierno por.el.e. Profesor 
Ordonez, delegado por el Estado de Nuevo Le6n. )!onte
rrey, Ed. Imprenta del Gobierno, 1922, s.p. [B~] 

(SD/g/1922/ ..• /149 

En el Congreso se abordan problemas relativos a: lo. Acci6n 
Social del Maestro y de la Escuela. 2o. Pai<:'lología :-;acional, 
3o. Higiene escolar, 4o. Legislaci6n escolar, So. Escuelas Ex 
perimentales y Escuelas Vocacionales. Las conclusiones del -
punto lo. fueron: I. El Magisterio es una parte del proleta
riado, y por lo tanto, acepta los medios de lucha que emplea 
el mismo para la realizaci6n de sus ideales de igualdad social 
y econ6mica. II. El maestro no ha ejercitado la Acci6n so
cial que le corresponde realizar. III. Es cuesti6n de vital 
importancia que el maestro mexicano se organice lo más pronto 
posible en un sindicato profesional. IV. El Congreso recono 
ce que el sistema de educaci6n m~~ adcc~Qdo para realizar los 
>1n<:eric:::-e;;; JJL·opósitos de libertad, es la escuela Racional. 

Algunas conclusiones del punto So. Escuelas Experimentales y 
Vocacionales: Oriéntese la enseñanza primaria y muy princi
palntente la del grado superior en el sentido de que proporci~ 
ne conocimientos de aplicaci6n inmediata a la vida industrial, 
comercial y agrícola. 

Respecto a la edUCdción indígena, lo más conveniente es orga 
nizar las escuelas rurales, no simplemente a base de alfabetT 
zar, sino sobre fundamentos prácticos de enseñanza agrícola y 
de las industrias rurales. 

CONGRESO Pedag6gico Guanajuatense: Conclusiones aprobadas en 
el Primer Congreso Pedag6gico.Guanajuatense. Celebra
da en la Ciudad de Guanajuato del día 10 al 25 de di
ciembre de 1915. Guanajuato, Imprenta Encuadernaci6n 
y Rayados del Gobierno, 1920, 25 p. [BN] 

[SD/x/1915/ ... /150 

se presentan únicamente las conclusiones de los temas discutí 
dos en el Congreso. Las conclusiones están muy concisas y al 
desconocer los temas es difícil entenderlas. 
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CO~SEJO de Educación Primaria del Distrito Federal: Fines de 
la educación socialista. s.p.i., 136 p. [BI] 

[SD/x/ •.• / .•• /151 

Diná.~ica de la enseñanza.Programas. Libros de texto Derechos 
de! niño. Calendarios y Horarios escolares, edificios escol~ 
res. 

CONSEJO Nacional de Educación Superior y la Investigación 
Cient!fica. "Plan de estudios de las escuelas secunda
rias .del .Instituto .Nacional .de Educaci6n.Superior ~~ra 
trabajadores'!, en: EolAt!n d::?l Cvn,;e~o. Nacional de Edu
cación Superior y la Investigaci6n Científica. México, 
DAPP, junio, 1938, ano 1, núm. 1, pp. 53-58. [CDOC] 

[SD/m;z/1938/ ..• /152 

Plan de estudios. 

COX"SEJO Nacional de Educación superior y la Investigación 
Científica. "Proyecto del plan de estudios de las es
cuelas preparatorias oficiales'.', en: .Boletín del Conse
jo Nacional de la Edu'cación Superior y la Investigación 
Cient!fica. México, DAPP, junio, 1938, año 1, m:ím. 1, 
pp. 29-52. [CDOCJ 

[SD/m; z/1938/ ... /153 

Plan de estudios. 

CONTRERAS, Adolfo: Las cooperativas y la escuela rural. Méxi
co, D. F., Talleres Gráficos de la Naci6n, 1933, 96 p. 
[EN] 

(SD/r/1933/ .•. /154 

COOK, Katherin M.: The house of the people. An account of Me
xico's new schools of action. Washington, Goverment 
Printing Office, 1932, 73 p. ilus. [CIS-INAH] 

[ND-H/r/1915-1932/ •.. /155 

Temas: las primeras escuelas rurales; lo que se esperaba de 
ellas; el tipo de maestros que se necesitaban; las escuelas 
rudimentarias; la creación de la SEP; los maestros misioneros; 
las escuelas normales rurales; sus bases y su plan de trabajo; 
las Y.isiones Culturales y la labor que desarrollaron. 
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CORDERO, Salvador: C6mo debe procederse a la enseñanza de la 
lengua española. México, Acci6n Moderna Mercantil, 
1937, 204 p. [BNM] 

[SD/x/1937 / .•. /156 

Afirma que la unificaci6n del idioma es la base de la unifica 
ci6n nacional: "Un pueblo que no posea un veh.rculo comGn para 
la expresi6n de sus ideas y pensamientos es un pueblo intelec 
tualmente anárquico, y por ende, alejado del verdadero espírT 
tu de la civilizaci6n contemporánea". Se discuten métodos de 
enseñanza, vocabu.lario, pronunciaci6n, sint::txis y ortogr~f!a. 

CORDOBA, Arna ldo : La.-=i=-d=e:.::o;.:1=-º=ªc:í;.;";;..,..-'n'"'"''-=l.;::;a:__:?C":..e~v..;o;.:l::.·=~c=::::.::i::;6~•::;•;..,...:""-";;:."-:..:><:.::l:..'-':..""::.%:.::•,;oª:..·'-=L=a 
rormaci6n del nuevo régimen. México, Ediciones Era, 
1973, 508 p. [BIH] 

[ND-H/g/1910-1940/ ••• /157 

Hay algunas referencias a la educaci6n: las preocupaciones 
te6ricas de Madero (pp 111-113) y las realizaciones de Carra~ 
za (p. 199). 

CRUZ Ramirez, Darío:.Hacia una.legislaci6n tutelar para las 
clases.indígenas de México. Primer Congreso Indigenis
ta Interamericano. México, Departamento de Asuntos In
dígenas, 1940, 79 p. [BM] 

[SD/i;r;l/g/ ••• /158 

Analiza 1as actividadei=; oficie.le:: h.::¡:::iü. al .iuüígena en diver
sos periodos hist6ricos. Defiende la necesidad de reformar 
el artículo 73 constitucional. 

CUELLAR, Luis Ferm.rn: La educaci6n socialista en México. Méxi
co, Ediciones de 1a Feder~cidn d2 E~critores y Artistas 
Proletarios, 1935, 17 p. [BN] 

[SD/i/1935/ .•• /159 

Fo1leto que reune los conceptos que emitió el autor durante . 
una conferencia sustentada en Cuernavaca,·ante una asamblea de 
Maestros de Escuela Primaria y de funcionarios pGblicos; Fer
mín Cuellar cubre el cargo de Subjefe del Departamento de Be
llas Artes de la SEP, 1932-1933. 
El tema de la disertaci6n es: "Las Bases Filos6ficas de la Edu 
caci6n Socialista" y dice: "Definiré la Escuela con Orienta- -
ci6n Socialista en la siguiente forma: Será una instituci6n al 
servicio de los intereses colectivos, cuya misi6n específ±ca 
scr5 la transmisión de los conocimientos necesarios para la 
formaci6nde carácter. Con una explicaci6n racional y exacta 
del mundo y de la vida social. Fundamentalmente activa, que 
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inculcar~ :.in sentimiento de cooperaci6n que propone a los edu 
candes ?ara vivir en una sociedad más humana. -

Antidogr:iá~ica, antiindividualista. Con iguales oportunidades 
educativas, aprovechando las capacidades y vocaciones, desa
rrollando las aptitudes y sentido de responsabilidad para al
canzar u:-. náximo de rendimiento en beneficio de la colectivi
dad". 

" ... será una escuela clasista al servicio de la emancipaci6n 
de las masas. Doctrinaria, etcétera. 

En resumen, el au-i:.oi.~ dü. una introñ11cci6n breve y esquemática 
de la concepci6n materialista de la historia, define y expli
ca el funcionamiento y la funci6n de la escuela socialista. 

CUESTA, Jorge: Crítica de la reforma del artículo tercero 
constitucional. México, s.e., 1934, 48 p. [BNl 

[SD/i; 1/1934/ •.• /160 

En la prL~era parte del texto el autor hace algunas reflexio
nes acerca de los logros de la Revolución en la educaci6n y 
del peligro de la reacci6n. 

El autor considera que la educaci6n debe ser el sujeto de la 
Revolución y no el objeto, como ha sido, y que si la reforma 
al artículo 3o. constitucional, va a llevar a una reforma de 
la ~scual~ ~~r~ ~1 ~riunfo revolucionario. La reforma no de
be quedar en la redacci6n del articule 3o. 

En el apéndice se presentan algunos artículos sobre educaci6n 
y la reforma al artículo 3o., publicados por el autor en "El 
Universal", en el año 1933. 

Al final presenta el Proyecto de Reforma al artículo 3o. con~ 
titucional~ 

CUMBERLA.h-U, Charles Curtís: Mexican revolution. The Constitu
cionalist years. Austin y Londres, University of Texas 
Press, 1972, 449 p., Ils. mapas. [BCMl 

[ND-H/g/1910-1924/ •.• /161 

Introducci6n y comentarios adicionales de David c. Bailey. 

En la introducci6n se refiere a los planes de Madero para cam 
biar la situaci6n del país por medio de la educaci6n; en la -
página 182 menciona el vasto programa educativo de la Conven
ci6n de Agu.:iscalientes; de la pG.gina 225 a la 274 habla del 
problema de la instrucci6n religiosa, de la situación en las 
escuelas a partir de 1910, y de los participantes en la discu 
sión del articulo 3o. en el año de 1917; finalmente, en la p~ 
gina 415, habla del presupuesto dedicado a educaci6n durante
el gobierno del presidente Alvaro Obreg6n (1921-19241. 
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CHAVEZ, Ezequiel A.: Acerca del laicismo en las escuelas par
ticulares y en las oficiales. México, Asociación Civil 
Ezequiel A. Chávez, 1968, 70 p. [BN, CEE, BCM, IBERO] 

[SD/i/ •.. -1931/ •.. /162 

Esta obra fue presentada por su autor a la Comisión Técnica 
consultiva de la SEP, respondiendoa las consultas que acerca 
del laicismo escolar le fueron propuestas por el Lic. Narciso 
Bassols, secretario de Educación Pública, en nov. de 1932. Se 
refiere a los cambios sufridos en la concepción del laicismo 
de Justo Sierra y a los fundadores del laicismo escolar anti
rreligioso; señala la importancia social, política y moral 
de los sentimientos religiosos y otros problemas del laicismo 
en México. 

CHAVEZ, Ezequiel A.: Curso de Geografía elemental de la Repü
blica Mexicana. México, Soc. dé Edic. y de Libros Fran 
co Americana, s.f., 5a. edición, 146 p. ilus. maps. 
[BI] 

[SD/x/ •.• / ••. /163 

CHAVEZ, Ezequiel A.: De c6mo no.existieron.47.años de la histo
ria de.la.educaci6h en México. Notas 1 datos ~ara reba
tir afirmaciones temerarias de Don Luis AI:a uistain. 
M xico, Asociaci n Civil "Ezequiel A. Chávez", 1971, 
2a. edici6n, s.p •. [CNTE] 

[ND-H/g/1976-1911/ •.. /164 

serie de artículos publicados en "El Universal" del 6 al 10 
de mayo de 1929. En ellos hace crítica de la política educa
tiva de la dictadura de Porfirio Díaz. Abarca el periodo die 
tatorial de 1876 a 1911. -

CHAVEZ, Ezequiel A.: Dios, el universo y la libertad. Barcel~ 
na, Ed. Araluce, 1935, 191 p. [BN] 

[SD/i/1935/ ••• /165 

Presenta las corrientes contemporáneas del pensamiento fi1os6 
fico y sus efectos y se refiere a la relación del universo con 
la existencia de Dios. Habla de la existencia del alma como 
entidad inmortal,del determinismo y la libertad de la ética 
del dolor y del mal, de la ética de la belleza. 
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CHAVEZ, Ezequiel A.: En respuesta. México, Asociaci6n Civil 
"Esequiel A. Ch1ivez", 1967, 2a. edici6n, 29-18-13 p. 
[BCM] 

[ND-P/i/1:380-1940/ ... /166 

Es una colecci6n de 3 discursos presentados por el autor en 
3 diferentes conmemoraciones. El primer discurso es "A la 
Asociación Nacional de Abogados y el Centro Cultural de Ac
ción Social en 1941", dicho dis~urso es en agradecimiento al 
homenaje que le hacen. En él hace un relato de su vida, de 
sus estudios, de su carrera de abogado, de sus maestros y en 
especial de Don Justo Sierra, de su trabajo, etc. 

El segundo discurso es "A la Universidad Nacional de México" 
en 1941, el tema es la "conciencia libre"¡ relata su renuncia 
a la Subsecretaria de Educaci6n Pública y B. A. en 1911 y su 
renuncia al cargo de Diputado del Congreso de la Uni6n en 
1912¡ relata también algunos cargos püblicos que ocup6. 

Finalmente, el tercer discurso se titula "En respuesta a la 
Escuela Ezequiel A. Ch1ivez" dictado en 1941. Este discurso 
fue con motivo del cincuentenario de sus labores como educa
dor; aquí expr"esa lo que piensa cl~l artículo Je. constitucio
nal. 

CHAVEZ, Ezequiel A.: La imposici6n del laicismo en las escue
las. articulares. El verdadero canee to 
~i n y la uni n de todos los mexicanos. M xico, Impre~ 
ta Victoria, 1918, lY p. tHCMJ 

[SD/i/1918/ ..• /167 

Discurso pronunciado por Chávez en el anfiteatro de la Escue
la Nacional Preparatoria la noche del 13 de septiembre de 
1918, en la velada que el Ayuntamiento de México organiz6 pa
ra honrar la memoria de D. Justo Sierra. Habla de quien fue 
Sierra, de la enseñanza del la.icl.sn10 ~n las escv.elaz oficia
les, del significado de la educaci6n, de la Secretaria de Ins 
trucci6n Pdblica, y de la necesidad de colaborar para el pro= 
greso de la Repüblica Mexicana. 

CHAVEZ, Ezequiel A.: La servidumbre del espíritu; derogaci6n 
del artículo tercero:--MéXíco, s.e., 1940, s.p. [BCM, 

--- (SD/i/1934-1940/ .•• /168 

Analiza el aspecto de la educaci6n socialista enfocándolo des 
de la perspectiva del clero y del sector tradicionalista de -
la sociedad mexicana. Obra con un criterio unilateral que a~a 
ca viole.,tamente el monopolio de la educaci6n por el Estado y 
su tendencia socializante. 
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CHAVEZ, Ezequiel·A,: Las Cuatro Grandes Crisis de la Educa
ci6n en México a través de los Siqlos. México, s.e., 
1943, s.p. (DIE] 

• [ND-H/i/ ..• -1917/ ... /169 

Con criterio conservador, hace susc:Lnto·análisis de la historia 
de la educaci6n a trávés de los momentos críticos del proce
se de evolución nacion~l; dc~taca cuatro fllnmentos de crisis y 
en cada uno de ellos analiza los tipos de sistemas educativos, 
factores que lo configuraron, tendencias, controversias y sus 
resultados; ubica el último de estos complejos en la Constit~ 
ci6n de 1917 que establece el mcnuµ0li0 gubcrn.::..-ne!"!t!:!l en mnt:=_ 
ria educativa, mismo que impugna y hace la defensa de la li
bertad de enseñanza. 

CHAVEZ, Ezequiel A.: Plan de estudios de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración. México, Poder Ejecutivo 
Federal, 1919, 127 p. (BN] 

[SD/m; z/l 919.~ .• /17G 

Presenta las razones oor las aue se hizo necesario elaborar 
este plan de estudios~ Preseñta el reglamento de estudios de 
dicha escuela, aprobado en 1919. 

CHAVEZ, Ezequiel A.: Prueba Ezequiel P .• Chd.vt::;¿ a los p:::ofc::o
res Baz y Herrasti que nunca fue materialista ni difu~ 
di6 en sus clases teorias materialistas. México, Aso 
ciaci6n Civil Ezequiel A. Chávez, 1968, 17 p. (BCM] -

[SD/i/ ... / ..• /171 

Exposición de argumentos en contra de los profesores mencion~ 
dos, defendiendo el autor su po~lci6n no m~tcrialista. 

CHAVEZ Orozco, Luis: La escuela mexicana y la sociedad mexica
na. México, s.e., 1940, s.p. ( ... ) 

[SD/i/1934-1940/ ... /172 

Sobre la escuela socialista. 

CHICO Georne, Luis: La universidad y la inquietud de nuestro 
tiempo. México, s.e., 1937, 142 p. [BIH) 

[SD/m/1937/ ... /173 

Contiene: la universidad y el siglo XX; la universidad y la 
revolución; el Espíritu Santo y sus revoluciones; el pensamie~ 
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to moderno y sus revoluciones; las bases de la universidad 
contemporánea; estatuto de la Universidad Nacional de México; 
bases constitutivas de la Asociaci6n Internacional de Un iver
sidades. 

DANIE!LS, Blair E.: Technical & industrial education in the 
public shools of Mexico City. Philadelphia, s.e., 
1937, 87 ~· [BIH) 

[ND-H/t/ •.. -1937 / ... /17 4 

Informe sobre la historia, organizaci6n, cursos, estudiantado 
y aspectos administrativos de cuatro escuelas industriales y 
técnicas sostenidas por el gobierno federal. 

DELMEZ, Albert James: .The history of the cultural missions in 
Mexican education. Ann Arbor, University Microfilms, 
1949, s.p. (Univ.:.rsity Microfilms .l'.C-lnúm. 1463). 
[UA) 

[ND-H/r/1910- ... / ... /175 

DEPARTAMENTO de Educaci6n Obrera: Inter-American Conference 
oneducation. México, s.e., 1937, 5p. [MP) 
------ ·--- [SD/-p;:n/1937 / ... /17f!; 

Síntesis de labores del departamento de educaci6n obrera. 

DEPARTAMENTO de Educaci6n Pdblica: Programa de inauguraci6n 
de l.a l!!scuela Norni.al L·1ixta. dc1 Estado. O~xRca / oax. , 
Talleres de Imprenta y Encuadernaci6n del gobierno del 
Estado, 1927, 56 p. ilus. [BN) 

[SD/n/1927 /Oax. /177 

Se exponen razones por las que se traslada la Escuela Normal 
Mixta del Estado a la Hacienda la Aguilera, arguyendo que "la 
escuela debe estar situada fuera de la ciudad, en el campo, 
pero muy pr6xima a esta dltima". Presenta los cursos que im
partirá la escuela, todos ellos dando prioridad al campo. Ha
bla de las Misiones Culturales. Presenta una síntesis estadís 
tica de la actuaci6n del gobierno. -

Presenta, adem1is una "síntesis hist6rica del normalismo oaxa
queño11. 
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DEPARTAMENTO de Educación Pública: Una escuela de agricultura 
eminentemente práctica. Mérida, Yuc., Talleres "Pluma 
y Lápiz", 1918, 4 p. [BN] 

[SD/r/1918/Yuc./178 

Argumentaci6n de la necesidad de. formar agricultores capaces 
en el Estado, y la decisi6n del Departamento de Educaci6n Pú
blica de "fabricar" agricultores en la Escuela de Agricultura 
con formaci6n totalmente práctica, sin .. libros. 

Plantea cómo puede funcionar dicha escuela. 

DEPARTAMENTO del Distrito Federal: Centro Escolar Revolución. 
Edificado en el solar de la demolida cárcel de Belén 
por el Departamento del Distrito Federal e inaugurado 
el 20 de noviembre de 1934 para ser entregado a la SEP 
México, D. F., s.e., 1934, 72 p., ilus., fotogrs., 
despl., mapas. [BIH] 

[SD/z/1934/D;F./179· 

Descripción del rnonu.."nc~tal Centro Escolar Revoluci6n. Expo
sici6n de motivos para efectuar dicha obra. Breve historia 
del terreno. Discurso de inauguración; objetivos que se per
seguían al edificarla; presupuesto, y fotografías de la obra 
realizada. 

DEPARTAMENTO Univer~ll~~io: Ei~~cria ~~ 1~ educaci6n secunda
ria en el Estado de Veracruz. México, s.e., 1921-~ 
p. (CIS · INAH] 

[ND-H/m/1915-1921/Ver./180 

Temas: los orígenes de la escuela secundaria, la orientaci6n 
y multiplicación de las escuelas, el primer Congreso Pedagógi 
co·, la ley La11deros ~· Ces, las j11ntas de instrucción, la vida 
de los colegios hasta 1921, el Congreso Pedagógico de 1915, y 
la Universidad del Estado de Veracruz. 

DIAZ Arias, Julian: Influencia de la enseñanza técnica en la 
superación del obrero, en: Educación, México, D. F. 
año 1, núm. 9, 1940, pp. 20-22. [MP] 

[SD/t/ ... / .•. /181 

141 



DIAZ Soto y G. Antonio y Vicente Lombardo Tcledano: ¿Cuál 
debe ser la orientación de la educación pública en Mé
xico? México, Editorial Tipográfica "Previsión", 
1932, 18 p. [BN] 

[SD/i/1932/ ... /182 

Fragmento de un debate en el Cong.z:e:;o (Cámara de Diputados) , 
por la educación ajena al Clero. 

DIRECCION de Educación Primaria y.Normal del Distrito Federal. 
Subdivisión de los programas detallados de educación 
primaria para las escuelas dependientes de la Direc
ción de Educación Primaria y Normal del Distrito Fede
ral. México, Talleres Linot1pográf1cos de F. s., So
ria, 1922, 171 p. [BN] 

[SD/z/1922/D.F./183 

Es, como su título indica, una división de los orogramas de 
educación primaria. Estos programas incluyen una lista de ac 
tividades mensuales que se deben realizar con cada una de las 
macerias gue se imparten en la escuela primaria. 

DIP..ECC!ON ~nerP1 ñP. Enseñanza Militar. Lo qu~ .se ha perse
guido con la militarización de la ]UVentud-: -M€xico, 
Compañía Impresora Me:{icana, 1918, 76 p. [BN} 

[SD/z/1918/ •.. /184 

Expone los motivos por los cuales se implantó la educación mi 
litar en escuelas oficiales y particulares. Explica que la -
milit<1rizaci6n se ha diriqido tanto a los niños, como a las 
niñas, éstas, con conocimiento de enfermería. 

Como parte de la instrucción militar, se implanta la cultura 
física y los deportes. Presenta el plan general de militari
zación. 

DURAND, J.B.: New Trends in Mexican education, en: Education. 
sosten, v. 51, Septiembre, 1930, pp. 36-40, Jan. 1931 
pp. 237-292. [UA] 

[SD/i/1930-1931/ ... /185 

EBAUGH, C.D.: The national system of education in Mexico. 
Baltimore, John Hopkins Pr., 1931, 149 p. [ ... ] 

[SD/i/ ... / ... /186 
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ELIAS Calles, Plutarco: "Tierra y libros para toce Progra
mas de Gobierno", en: La cuestión de la tie ra, 1910 
1917. México, Instituto Mexicano de Invest gaciones 
Económicas. 1962, v. 4, pp. 145-152. [BC~:; 

[SD/g/1910-1917/Son./187 

Ideales revolucionarios de Calles, expuestos en su programa 
de gobierno dirigido al pueblo sonorense. Sólo se toca muy 
somera y superficialmente el tema de la instrucción pública. 
Promete hacer efectiva la instrucci6n obligatoria, y aboga 
en favor de la libertad de imprenta. 

ELIAS de Ballesteros, Emilia: La concentraci6n de la enseñan
za en la Escuela Primaria. México, EDIAPASA, 1940, 
189 !? • [ENN] 

[SD/p/1940/ •.. /188 

ESCUELA Nacional de Maestros: Ant-=cede.ntcs y p<:oyección. Néxi 
co, Talleres de la Imprenta de la Escuela Nacional de 
Maestros, 1964, 19 p. ils. [CIS-INAH] 

[ND-H/n;z/1857-1964/ ... /189 

Historia de la Escuela Nacional de Maestros, desde 1957 hasta 
1964. 

ESCUELA Nacional de Maestros: El esfuerzo educativo en la Es
cuela Nacional de Maestros. México, Editorial P4z, 
1929, 204 p. [BN] 

[SD/n/1929/ ... /190 

Contiene: idea general de lo qne al fin.:tlizar lé:l década de J.os 
veintes es la Escuela Nacional de Maestros. Plan de estudios 
del ciclo secundario y profesional. Educadoras de pár~ulos. 
Visitadoras de Hogar. Organización y funcionamiento de la es
cuela. Análisis crítico de la labor desarrollada. Prácticas 
de los al urnno s. 

ESCUELA superior de Guerra: Inau uraci6n de los cursos de la 
Escuela Sugerior de Guerra. México, Direcci n General 
de Educaci n Militar, 1932, 77 p. [BN) 

[SD/z;m/1932/ ... /191 

Discursos oronunciados con motivo de la inauguraci6n de los 
cursos de ia Escuela Superior de Guerra el 15 de abril de 1932. 
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ESCL'ELA Superior de Guerra: Memoria de: ·.·iaje de Instrucción 
al litoral del Golfo. México, ;:.scuela Superior de 
Guerra, 1940, 324 p. [BN] 

[SD/z /1940 / ..• /192 

Como parte del programa del primer curs~ de guerra maritima, 
se realiza un viaje a algún litoral. ~~este caso, fue a 
Veracruz. La obra da cuenta de los l~~~res .visitados y las 
actividades realizadas (visitas, confere~cias, travesías, 
etc.) r~=ticu!ar rltcnci6n en puertos, =strategias de defensa 1 

guerras históricas, etcétera. 

ESCUDERO P.idalgo, Francisco: Temas esc=lares de actualidad. 
~!éxico, s.e., 1940, 18 p. [CIS-:XAH] 

[SO/z/1940/ .•• /193 

Contiene la reglamentación del articule 3o. constitucional.; 
una glosa sobre la educación socialista instituida por el ar
tículo 3o.;el proyecto del articulo 3o.; un decreto escolar 
del presidente Lázaro Cárdenas; la letra y música de la barca 
rola "Del mundo al infinito". -

ESP1NOSA, Carlo~: His~ori~ ñe la educación en Coahuila. Salti 
llo, Coah., Escuela Normal de c3.ahuila, s.f., 2.-tú ¡:,. -
[BN] 

[ND-H/g/g/Coah. /194 

Habla de la educación en el Estado de Coahuila desde la época 
precortesiana, hasta 1968. 

Presenta una serie de datoti geográficos deJ Estado. Hace una 
breve reseña histórica general del mismo Estado, para tratar 
de la situación educativa del mismo. Presenta varios datos 
y algunos artículos de las leyes de educación. Presenta la 
obra educativa de los diferentes gobernadores. 

ESPINOSA, Felipe J.: Doce lecciones sobre organización escolar 
México, Talleres Gráficos de la Nación; 1932, 57 p. 
[CIS-INAH] 

[SD/x/1932/ ... /195 

Contiene un curso por correspondencia que habla del censo, ma 
tricula, y organización material; del edificio, dependencias
y equipo; de los anexos del edificio; del comité de la escue
la, y de los sistemas de organización. 
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ESPINOSA, Luis: En defensa del artículo 3o. constitucional. 
México, s.e., 1919, s.p. [BNJ 

[SD/i;l/1929/ ..• /196 

En las cercanías de septiembre de 1919, se pretendi6 modifi
car el artículo Jo. Constitucional, por considerarse que re~ 
tringía la libertad de enseñanza. 

Considera (el autor) , que detrás de la pretensión de reformar 
lo, está el "clero", 'ese grupo funesto de encapuchados tene-
br0sos, que roban la conciencia del n:i~o y Ut:l aóolescente ... " 

El autor, en defensa del articulo, recopila los discursos PEO 
nunciados en la Asamblea de Querétaro en favor del mismo. 

ESTRADA, G.: 200 notas de bibliografía. México, Imprenta de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1935, s.p. 
[BCM] 

[ND-B/g/ .•. -1935/ •.• /197 

FARIAS, Héctor: Nemesio García Naranjo. México's minister of 
education, 1913-1914. Evariston, Illi~ois, s.e., 1971, 
168 p. [BCM] 

fND-P/C]/19!3-1914/ ... /190 

Biografía de Nemesio García Naranj0 da~do énfasis a su labor 
como ministro de educaci6n de 1913 a 1914. A cesar de tratar 
se de un periodo muy corto, el autor considera-que fue sufi-
ciente para "revolucionar la educación mexicanaº. Describe 
cómo este ministro acab6 con la influencia del positivismo en 
la educaci6n. 

~l autor presenta las influencias que tuvo la filosofía de la 
educaci6n de García Naranjo. Presenta un resumen de los pro
gramas de reforma educativa durante su gesti6n. 

Incluye un resumen de la situaci6n política del país. 

FERNANDEZ Me. Gregor, Genaro: Antología de José Vasconcelos. 
México, Editorial Oasis, 1968, 2a. edici6n, 229 p. 
[BCM] 

[ND-R/i/1920-1930/ ... /199 

El autor dedica partes de la introducci6n a explicar c6mo en 
la filosofía de José Vasconcelos se encuentra el punto de par 
tida de su pedagogía. -

145 



FERNANDEZ Rojas, José: El ::uturo de México. :-léxico, Editorial 
Minerva, 1939, 253 ?· [BN] 

'.SD/i/1939/ ... /200 

FERNANDEZ Rojas, .rosé: El oro ceso de la educaci6n ptíblica en 
México. Saltillo, Coah., Impresora de Coahuila, 1933, 
223 p. [ENM, CM] 

[ND-H/g/1880-1932/Coah./201 

Libro cie orientaci6n más bien hist6rica. Hace un análisis de 
la educaci6n en México bajo la dictadura de Porfirio Díaz pa
ra después hacer .•. "el más cálido elogio, con la palpable 
elocuencia de los nlimeros, de los gobiernos revolucionarios 
de México a través de hombres como Plutarco Elias Calles 
Alvaro Obreg6n, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez". De
dica capítulos especiales al Estado de Coahuila. A lo largo 
de la obra hace referencia a varios aspectos de la enseñanza 
media, aunque no se le dedica algún c~prtulo especial. 

FERRER Mendiolea, Gabriel: Historia del Congreso Constituyen
te de 1916-1917. México, s.e., 1957, s.p. [ .•. ] 

[ND-H/l/1916-1917/ ... /202 

FLORES, Francisco A.: Algunos.artículos publicados en la pren
sa con motivo del centenario. México, s.e., 1910, 28 
p. (BN] 

[SD/g/1880-1910/ ... /203 

Es una recopilaci6n de artículos per.i.oc1i.sticos del autor, on 
los que se refiere a la federalizaci6n de la educaci6n prima
ria con el fin de uniformarla y someterla a una dirección tíni 
ca. Hace un balance de la instrucci6n primaria en el Distri= 
to Federal en el año del centenario. Habla de las universida 
des en México, con motivo de la fundaci6n de la Universidad -
Nacional en el Centenario. A lo largo de todos los artículos 
hace un elogio constante del gobierno de Porfirio Díaz. No 
hay ningún análisis ni crítica a la labor realizada por dicho 
gobierno en el campo de la educación. 
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F~ORES Magon, Ricardo y Jes~s: Batalla a la dictadura. México, 
Empresas Editoriales, s. A., El Liberalismo Mexicano 
en Pensamiento y en Acci6n, 1948, 260 p. [BI!IJ 

(SD/g/1906/ ... /204 

Contiene el programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexica
no de 1906. En lo que se refiere a la educaci6n, habla del 
modo como debe instruirse a la niñez; explica cual es el mot~ 
\"O por el que deben suprimirse la~ escuelas del clero; habla 
de la necesidad de aumentar el salario a los maestros; del de 
ber de enseñar alaún oficio al niño; de la necesidad de multi 
¡:>lícar 1 as escue 2ás orima r ias y de la oblicrnci ·5!! do ir11part1r -
enseñanza laica . 

. ~FOLOY, Thomas Edwards: Mexico' s attempt at. social changa 
throught socialistic education. 1934-1940. México, 
s.e., 1962, 74 p. [UA] 

[SD/i/1934-1940/ ... /205 

FRANCO, Luis G.: Glosa del periodo de gobierno del c. General 
Pascual Ortiz Rubio 1930-1932. México, s.e., 1944, fo
lleto niliií. l , 30. p. [BD!) 

[SD/g/1930-1932/ ... /206 

Zs e.:.. primero de los treinta folletos en qn~ el .:lü.Lur gl.osa 
los tres años de aobiPr~o ac Ortiz Rubio. Abarca únicamente 
e! ~sp~uto educativo. La primera parte, ''Materia educativa'', 
contiene: abarata~iento de los libros de texto; la educaci6n 
por igual en ambos sexos; preparaci6n del magisterio; escue
las privadas; selecci6n de los hombres públicos; nueva cultu
ra mexicana; la escuela campesina; campaña educativa anti-alcg 
h6lica; misiones culturales; escuelas normales rurales ~nse
ñanza primaria y normal; ~cci6ü social de la escuela; protec
ción al pLOfesorado; direcci6n de enseñanza secundaria. 

La segunda parte, "Departamento de enseñanza técnica, indus
trial y comercial", contiene: cooperativas escolares; departa 
~ente de Bellas Artes; dirección técnica de solfeo, orfeones
y de educaci6n física; Conservatorio Nacional de Música; etc. 

FUENTE Rincón, María Igda de la.: Evoluci6n de la educaci6n 
en Tabasco durante la etapa revolucionaria. Villaher
mosa, Tab., 1964, 53 p. [BN] 

[ND-H/g/1910-1940/Tabasco/207 
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FUENTES Diaz, Vicente y Alberto Morales Jiménez: Los grandes 
educadores mexicanos del si~~- México, Cultura y 
Ciencia Politica, 1969, 72 p., ilus. BCM. 

[ND-P/i/1880-1940/ ... /2'.18 

Contiene una breve biografía de treinta y siete educadores; 
el orden en la presentación es cronológico de Justo $ierra a 
Luis Ch~vez Orozco, y Celerino Cano. 

GAL!NDO, Miguel: Mirando al porvenir. Colima, Talleres de Im
prenta Encuadernación y R<i.yados. 1 918 , 5 6 p. [ BCM] 

[SD/z/191B/ ... /209 

El autor aborda 4 temas de educación nacional. El primero lo 
titula "La educaci6n escolar": considera que 11'. educación na
cional es tan importante que de ella depende el porvenir del 
país, plantea la importancia de la transmisión de hábitos en 
la escuela, de la influencia del medio en la educación del es 
tudiante y describe dos medios: el físico y el social. El s~ 
gundo tema es "La Antropología": .,onsidera que el estudio del 
hombre, es lo que debe tener prioridad en las escuelas. El 
tercer tema es "Organizaci6n del Magisterio": propone organi 
zar al Magisterio, de manera que se establezcan las jerarquías 
en base al mérito del profesor como pedagogo afectando el suel 
do que gane, y suprimiéndolas en el cargo que deba desempeñar~ 
El cuarto tema es "Los Exrunenes": hace diversas consid.;raciones 
sobre c6rnn deben ser los exámenes en la primaria y la secunda
ria. 

GALVAN Lafarga, Luz Elena: La educación en México, 1917-1924. 
México, Universidad Iberoamericana, 1975, 285 p, Tesis 
para licenciada en Historia, organigramas, cuadros. 
[BCM] 

[ND-H/g;s/1917-1924/ ..• /210 

La tesis se divide en 3 capítulos: 1.- desarrollo de la educa 
ci6n de 1821 a 1920; 2.- creaci6n de la SEP 1921; 3.- activida 
des desarrolladas por la SEP de 1921 a 1928. Se circunscribe
al desarrollo de la educación escolar en México de 1917 a 1924 
con los antecedentes ideol6gicos del s. XIX y con una proyec
ción de las actividades de la SEP hasta 1928. 

GALVEZ, José: Provecto para la organizaci6n de las Misiones 
Federales de Educación. México, Imprenta de la Cámara 
de Diputados, 1923, 26 p. [BNJ 

[SO/ r; z /1 g L 3 / ••• / 2 11 
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Proyecto reglamentario para las labores que deben desempeñar 
los maestros misioneros en pueblos indígenas. 

Contiene datos sobre los difer2~=cs grupos indígenas del país 
y un programa de acción de los ~aestros misioneros, elaborado 
por la Secretaria de Educación Pública. 

GAMA, V.: Escarceos sobre la enseñanza preparatoria por un 
pobrecito hablador. México, s.e., 1912, 33 p. [BCM] 

[SD/m;z/1912/D. F./ •.. /212 

Critica del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparat~ 
ria. Se le acusa de intolerancia y rigidez. 

GARCIA, Arnulfo y Rolando Uribe: La Escuela Social. México, 
s.e., 1934, s.p. [ ••. ] 

[SD/i/1934/ ••. /213 

Información dramática subjetiva y partidarista sobre al adve
nimiento de la tendencia radical socialista en la política 
educacional del país. Análisis de la trayectoria histórica 
del artículo 3o. constitucional desde 1917 hasta su reforma 
de 1934. 

GARCIA Benítez, Eduardo: Estudio crítico del artículo tercero 
constitucional. l·~éxico, t:ni"'.rersa:!.., 1934, 71J p .. [BN] 

[SD/l; i/1934/ •.. /214 

GARCIA Naranjo, Nemesio: Discurso~. México, Imprenta del Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1914, 
4 4 p • [ BN , BCM] 

[SD/m;z/1914/ ..• /215 

Discursos pronunciados por el autor en las aperturas de los 
cursos universitarios y de la Escuela Nacional Preparatoria los 
dias 4 y 16 de febrero de 1914, siendo García Naranjo secreta
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes baJO el gobierno de 
Huerta. En el segundo discurso menciona el nuevo plan de estu 
dios. -

GARCIA Ruiz, Ramón: Breve historia de la educación en Jalisco. 
México, Secretaría de Educación Pública, 1953, 54 p. 
[BCM, BN] 

[ND-H/g/g/Jal./216 
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Se presenta una reseña sobre 1-os "más destacados" aconteci
mientos hist6ricos referentes a 1-a educación en el_ Estado de 
Jal_isco, desde la época de ia Co1-onia hasta 1950. 

La versión hist6rica del autor es general y tradicional: pone 
énfasis en acontecimientos, personajes, fechas, etc. 

GARCIA Ruiz, Ramón: Mexico's struggle for rural_ education 
1910-1950. Berke1-ey, s.e., 1954, s.p. [BCMJ 

[ND-H/r/1910-1950/ ..• /217 

Contiene interesantes ref1-exiones sobre ia p~renne preocupa
ción de]_ Estado Mexicano por educar y mejorar ias formas de 
vida dei campesino. 

GARCIA Tellez, Ignacio: Socialización de la cultura. Seis meses 
de acci6n educativa. México, La Impresora, 1935, 252 p. 
(BN, CEE, BCM] [SD/g/1935/ ... /218 

El autor, titular de la SEP, habla del texto del artículo ter
cero y de ia fracción XXV del artículo 73, de la trascendencia 
de la orientación social de la educación, de las característi
cas de la escuela socialista, dei programa de estudios basado 
en la realidad nacional y los medios para realizar dicho pro
grama, del programa del Instituto de Orientación Socialista, 
de la tesis de la SEP sobre la enseñanza socialista. del oro
yecto de plan de acción de la escuela secundaria, de la labor 
del Dcparta~ento de Psicopedagogía e Higiene, de la propaganda 
artística y social de la Escuela Nacional de Maestros, de las 
Escuelas Articulo 123, de los Centros de Educaci6n Indígena, 
de la Escuela Regional Campesina, de la función de las Misio
nes Culturales y de la burguesía intelectual y el proletaria
do. 

GASTELUM, Bernardo: La revolución mexicana. Interpretaci6n de 
un espíritu. México, Editorial Porrúa, s. A., 1966, 561 
p. [BCM] 

[ND-H/g/1910-1940/ ... /219 

De la página 224 a la 226 se refiere al secretario de Instruc
ción Pública bajo el gobierno de Madero y a la labor educativa 
que este presidente llev6 a cabo. De la página 399 a la 400, 
se refiere al nombramiento de Vasconcelos como rector de la 
universidad y de la campaña contra el analfabetismo que reali
zó. De la página 422 a la 436, menciona las ideas educativas 
de Obregón, la creación de la SEP, la edición de los clásicos, 
los pintores que colaboraron con Vasconcelos, la obra que el ing. 
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Roberto Medellín desarroll6 en el Departamento Escolar, las 
escuelas técnicas nocturas para obreros, el ejército infan
til, los desayunos escolares, el Departamento de Bibliotecas, 
los centros industriales y agrarios, el Departamento de Cul
tura Indígena, los maestros rurales, el Departamento de Be
llas Artes, etc. 

GASTELUM, Bernardo: Voces de México. México, Editorial Po
rrúa, S. A., 1973, 282 p. [BCM] 

[ND-R/g/1910-1940/ .•. /220 

El autor fue subsecretario y secretario de Educaci6n Pública 
De la página 54 a las 135, toca los siguientes temas: la 
inauguraci6n de la universidad en 1910, el establecimiento de 
la primera escuela secundaria, el proyecto para obtener la 
autonomía de la universidad, la creación del Instituto Poli
técnico Nacional, la organización de cursos nocturnos para 
obreros, los maestros ambulantes, la organizaci6n de las es
cuelas de artes y oficios, la cr~aci6n de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bel.las Artes, los maestros misioneros 
yla enseñanza técnica. 

GOBIERNO del Estado de Puebla: Biología General y Eugenesia 
aplicada a la educación, Reforma al plan de ~studios 
del Instituto Norma.l ª"'l E~t::¡dc Ge: "1Jeb.la.. hecha oor el 
gobit:.r:no oel Estado. Puebla, Sindicato de mªdicos y 
profesionistas conexos, 1933, 12 p. [BN] 

[SD/i;z;n/1933/Pue./221 

El gobierno de Puebla reforma los estudios del Instituto Nor
mal, incluyendo en el nuevo programa la clase de Biología Ge
neral y Eugenesia, aplicada a la educación. 

La sociedad de padres de familia se escandaliza y pide su opi 
ni6n al Sindicato de Médicos. El folleto reune la correspon
dencia entre ambos organismos. 

(Por cierto, así se expres6 del programa de la educaci6n se
xual: "esta educación sólo debe consistir en la exaltación de 
los inhibidores del líbido (exaltaci6n de los s~ntidos de di~ 
nidad, de poder, repugnancia por lo impúdico ...• 1". 

GOBIERNO del Estado de Tamaulipas: Programa general de Educ~
ci6n Primaria oara las escuelas Oficiales del Estado de 
Tamaulipas. Tamaulipas, Oficina Tipográfica del Gobier
no, 1919, 74 p. [BN] 

[SD/z;p/1919/Tamaulipas/222 
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El programa indica las materias y el contenido de 1as mismas. 
que se han de impartir en los 6 grados de educación primaria, 
en las escuelas oficiales de Tamaulipas. 

Se citan aquí las materias del último grado: Asamblea, Len
gua Nacional, Aritmética y Geometría, Elementos de Ciencias 
Naturales, Geografía, Dibujo, Trabajos Manuales u ocupaciones 
domésticas, Historia e Instrucción Cívica, Canto, Ejecicios 
físicos y militares, Inglés o francés. Los programas de his
toria e Instrucción CívLca ponén énfüsi~ en: 

La tradición mexicana: mitos, cuentos, leyendas hist6ricas. 
El significado de algunas fechas importantes en la Historia 
de México. 
Al.gunos sucesos mundiales: La Revolución Fra.ut.::t:sa, el .:..cic
lanto industrial en Inglaterra, etc. 
Conocimiento de algunas normas cívicas. 

Señalan puntos aislados, sin una metodología o enfoque explf 
cito. 

GOBIERNO del Estüdc de Veracruz! Memoria aue el señor gober
nador del Estado, presenta el encargado de la Dirección 
de la Escuela Normal Veracruzana referente al curso de 
1911. Veracruz, Oficina Tipográfica del gobierno del 
estado, 1912, 8 p. [BNJ 

[SD/z;r/1912/Ver./223 

Informe en el que se presentan el número de altl!!lnos inscritcs; 
de pro:i:esores. 

Los títulos de las ob~as adquiridas por la Biblioteca de la 
Escuela. Y un informe de las diferentes actividades desarro
lladas. 

GOMEZ Navas, Leonardo: ºBosqueJo histórit.:o d~ la polítiCü ed:..: 
cativa" en: La educaci6n, historia, obstáculos y pers--
pectivas. México, s.e., 1967, s.p. [ ... ) 

[ND-H/g/g/ ... /224 

El autor aborda el proceso de desarrollo de la oolítica educa 
tiva a través de una periodizaci6n de la historia de México.-

Examina esquemáticamente la evoluci6n hist6rica de los prin
cipios políticos rectores Be la instrucci6n en México, desde 
los tiempos de la colonia hasta el constituyente de Querétaro 
(1916-1917). 
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GONZALEZ A. Alpuche, Juan: La t:niversidad de Méx:ico. México, 
Editorial Cultura, 1960, 113 p. [BIH] 

[ND-H/m/g/ ... /225 

El texto es una descripci6n histórica de la trayectoria se
guida por la universidad de México, desde la época Colonial 
hasta la última década, o sea la década de los 50' en que 
escribió el libro. 

El texto tiene un caráctAr netarr.ente informativo y el tono 
es oficialista. 

GONZALEZ Casio, Arturo: Historia estad~stica de la universi
dad 1910-1967. México, UNA.~. 1968, 107 pp. grs., cua
dros. [BIH) 

[ND-H/m;e/1910-1967/ ••. /226 

La intención de la obra es presentar a grandes rasgos los 
aspectos cuantitativos de la universidad a partir de 1910. 
La obra se divide en tres secciones principales: 1) serie es 
tad~sti.co.s da 1910 '1. 1967, con informes oobra presupuest•;j, -
población estudiantil (por sexos, su crecimiento, y su proce 
dencia y calidad escolar), personal docente y titulados, 2)
cuadros, 3) gráficas. 

GONZALEZ Garza, Federico: Cumplen las escuelas oficiales, es
ut:c.i.dlmt=hLt= la.::; lld.luaclC:l!::i preparatorias, su misión edu
cativa en México? Habana, Imprenta "El Siglo XX" de 
Aurelio Miranda, 1918, 69 o. [BCM] 

. [ND-H/i/ •.• -1910/ ... /227 

Comienza con la historia de los diversos sistemas de educa
ción que se han puesto en práctica en el mundo, desde Grecia 
:r· Rc::ia h.::.::::t~ el ciglo XIX.. · 

Hace una descripci6n de la educaci6n en México y de sus resul 
tados desde la colonia hasta la revoluci6n. Propone algunas -
soluciones a los problemas de la época; según él se "instru
ye", pero no se "educa" (en el sentido moral). 

GONZALEZ Garza, Federico: El problema fundamental de Méx:ico. 
México, Ediciones de la Secretaría de Educaci6n Públi
ca, 1943, 3a. edici6n, 89 p. [BN] 

[ND-H/g;i/1910-1917/ ... /228 

Esta obra la inici6 el autor en 1917. La mayor parte de los 
temas tratados en este texto, fueron escritos en ese año. 
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La obra consiste en una crítica a la educación y a sus fraca 
sos. Hace un breve resumen del concepto de educación, desde 
los pensadores griegos (S6crates, Plat6n y Arist6teles) hasta 
el siglo XIX. 

Habla de "la educación en México y sus resultados" presentan
do una síntesis de la que ha sido para él la educaci6n desde 
la conquista hasta 1917. 

GONZALEZ Ramírez, Manuel: La revolución social de México. Las 
ideas. La violencia. México, Fondo de ~ultura Económi
ca, Vida y pensamiento de México, 1960, 726 p. [BIH] 

[ND-H/i/1910-1924/ ... /229 

Temas: La intervenci6n de Vasconcelos dentro del Ateneo de la 
Juventud; las ideas que influyeron en su pensamiento; su reb~ 
li6n contra el positivismo. 

GONZJ..LEZ Ramírez, Manuel: Planes políticos y otros documentos 
México, Fondo de Cultura Económica, Fuentes para la His 
toria de la Revolución Mexicana, núm. l, 1954, 354 o. -
ils. [BMNA] . 

[SD/g/1911-1923/ ... /230 

Contiene el texto del plan político social proclamado el 8 de 
marzo de 1911 por los estados de Guerrero, Michoac&n, Tlaxca
la, Campeche, Puebla, y el Distrito Federal. También contie
ne el Plan de Tierra Colorada del estado de Veracruz, dado el 
23 de febrero de 1916 por Félix Díaz, y por el cual pedía la 
libertad de enseñanza y su difusi6n a la clase baja. 

Se refiere, por otro lado, al manifiesto revoluciona
rio lanzado por Adolfo de la Huerta el 7 de diciembre de 1923 
en Veracruz, en donde habla de la necesidad de intensificar 
la educación. 

GUISA y Zavedo, Jesds: Me lo dijo Vasconcelos .... México, 
Editorial Polis. 1965, 199 p. [BCEE] 

[ND-P/i/1920-1929/ ... /231 

El autor describe la labor aue realiz6 Vasconcelos, tanto en 
la SEP, como posteriormente.en su campaña oolítica de 1929. 

GUTIERREZ Oliveros, Antonio: La conciencia del adolescente y 
el gobierno escolar. México, SEP, DAPP, 1937, 278 p. 
[CDOC] [SD/x/1937/ •.. /232 
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Orientaciones psicopedagógicas para los padres de familia. 
los directores y los maestros de escuelas primarias, secund~ 
rías, técnicas y comerciales. 

HASTINGS Montana, Lucía: Clasificación y estudio estadístico 
de 3,719 alumnos. la mayoría de primer año de secunda
ria de la ciud~d de M~::ico, eº• 111-Cdio u~.i. examen Beta 
y la prueba Otis. México, SEP, 1929, 192 pp., grs., 
cuadros. [BMNA, BNJ 

[SD/x;m;e/1929/ ... /233 

Resultados de la aplicaci6n de pruebas mentales a alumnos de 
las escuelas secundarias con el fin de clasificar en gru?OS 
a todos los alumnos según su habilidad. Los exámenes menta
les fueron aplicados al principio de cada año: 1926, 1927, 
1928. 

HERMOSO Najera, Salvador: Legislación Educativa. México, s.e. 
1969, s.p. [ ... ] 

[ND-H/l / ... / ... /2 34 

Contiene ~rnpli~ e~pl~c~=i~~ 30bL~ luti funOamentos legales en 
que descansa el sistema educativo nacional y comentarios so
bre la Ley Orgánica de Inscrucci6n Pública y el Artículo Ter
cero Constitucional. 

HERNANDEZ Espinosa, Francisco: HistcriY de la educación en el 
Estado. de Colima. México, Museo Pedagógico Nacional, 
1950, 147 p. [ENS) 

[ND-H/g/1898-1948/Col./235 

Este trabajo fue presentado al concurso sobre Historia de la 
Educación en México. Comprende de 1898 a 1948 y trata temas 
tales como la organización y funcionamiento de las escuelas 
primarias a través de un siglo y principales colegios que han 
existido durante todo el periodo tratado, dentro del Estado. 

HERNANDEZ, Julio S.: Estudio Sociológico sobre la no ingeren
cia de los ayuntamientos en la educaci6n del pueblo me
xicano. M€xico, Editorial Imprenta Francesa, 1918, 28 
P• (B~;J 

[SD/g;p;s/1918/ ... /236 

Posiciones que presenta el autor en el Congreso Nacional de 
Ayuntamientos, 1918. La tesis es: Los ayuntamientos no deben 
inmiscuirse en la educación primaria. Las principales razo-
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nes esgrimidas son: -No hay recursos financieros; no hay la 
preparaci6n que se necesita para dar una educaci6n revolucio 
naria, -Dada la soberanía Municipal, la educaci6n Nacional r~ 
sultaría muy heterogénea. 

Considera, asimismo, que la educaci6n gratuita no ha funcio
nado porque son los ricos quienes la disfrutan, y presenta un 
proyecto de educaci6n nacional "sin cesto alguno para el go
bierno": 

EncuMendar ln ensefianza a la iniciativa privada. 
Estudiar los defectos de las raz~~ cue conforman al país, 
para ver "como se eliminan" -
Estimular la apertura de Colegios Privados, por parte de 
profesores. 
Becar a niños sin recursos, pero muy destacados. 

HERNANDEZ, Julio s.: La socioloiía mexicana y la educaci6n 
nacional. México, Lib;:er a de la Vda. de Ch. Bouret, 
1916, 674 p. [BCM, BN] 

[SD/i/1916/ ..• /237 

Diserta sobre el problema de la educaci6n en relaci6n a las 
dictaduras, el laicismo, la raza, el derecho, la política, el 
feminismo, las religiones, la voluntad, el alcoholismo, la 
prensa, la ,.-.o::::::.::., 1 a libertad, la ciencia, la naturaleza, la 
historia, los programas, el gob.i.ernc, 'O'l estado, el patrioti~ 
mo, la guerra, la democracia, México. Critica sev~~a~cnt'O' 
"la desorganizaci6n escolar". Solución: no copiar la educa
ci6n europea, sino crear una exclusivamente nacional. 

HERNANDEZ Luna, Juan: "Polé111ic;:;. de Caso contra Lombardo sobre 
la Uní versidad" en: Historia Mexicana, México, s.<>., 
1969, v. IXX:I, s.p. [ ... ) 

[ND-D/i/1934/ •.. /238 

El autor ilustra sobre las reacciones en el medio intelec~ual 
producidas por la reforma del articulo 3o. (1934), al substi
tuir la educaci6n laica por la socialista. 

HERNANDEZ Rojas, J.: El futuro de México. México, Editorial 
Minerva, 1939, 219p. [BN] 

[SD/g/1935-1939/ ... /239 

Hace un análisis de la educaci6n en México durante el gobier
no de Cárdenas de 1935 a 39. Considera: el presupuesto dedi
cado a educaci6n, los planteles urbanos y rurales, las escue
las normales, la eñucaci6n agrícola. Analiza la educaci6n 
socialista en base a la reforma del artículo Jo. constitucio
nal que adopta la doctrina socialista a la educaci6n en México. 
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HERRE&-"\ Moreno, Enrioue: Historia de la educaci6n secundaria 
en el estado dé Veracruz. Jalapa, Ver. Enríquez, Go
bierno del Estado, 1939, 418 p. [BN, CU, IKAH, CDOC] 

[ND-H/g/1821-1921/Ver./240 

Un siglo de educación secundaria en el Estado de Veracruz, 
1821-1921. 

HIDALGO Monroy, Luis: El Agrarista. Libro segundo de Lectura. 
México, Editorial Patria, s. A., 1935. 190 o. ilus. 
[BN] . 

[SD/x/1935/ •.. /241 

HOTAHKISS, E.A.: El método de proyectos en los trabajos de 
clase. México, Publicaciones de la Secretaría de Edu
caci6n Pdblica, 1926, XVI, 199 p. [BM] 

[SD/x/1926/ ••• /242 

HOWARD Pugh, William: José Vasconcelos y el despertar del Mé
xico Moderno. M€xico, s.e., 1958, s.p. [CIS, INAH] 

[ND-P/g/1920-1924/ ... /243 

El e.utor h~.bl~. d~l n1_1'?"0 im[''Jlc:-o q1_1~ torn~ l~. in5tr1Jt:"t:"i6n ~,. le 
cultura en M€xico a partir del año 1920, del gran inter€s, 
esfuerzo y audacia del maestro Jos~ Vasconcelos, en su af~n 
de popularizar la enseñanza. 

HUERTA Maldonado, Miquel: La clasificación escolar. Contribu
ción del Departamento de Psicopedagogía e Higiene al 
VII Congreso Panamericano de niño. México, Secretaria 
de Educaci6n Pdblica, 1935, 40 p. [BI] 

[SD/x/1935/ ... /244 

HUGHES, Lloyd H.: Las misiones culturales mexicanas y su 
programa. París, UNESCO, 1951, 82 p. [BN, UA, BI] 

[ND-H/r/1920-1949/ ... /245 

El autor describe la organizaci6n general del programa de las 
misiones culturales y la labor diaria de una misión. Incluye 
la historia del programa de las misiones culturales, su reor
ganizaci6n en 1942, las realizaciones en 1948-1949. 

En la parte hist6rica explica la formación de una nueva educa 
ci6n en M€xico iniciada por Vasconcelos y a la que puede en-
tenderse "como una misión religiosa, apostólica, que se lanza 
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y va a todos los rincones del país ... " dando origen a las mi
siones culturales, las escuelas rurales. Incluye datos cuan
titativos. 

lBARROLA, María de: La enseñanza media en México 1900-1968: 
Guía Bibliogr~fica. México, lnsti~uto de Investigacio
nes Sociales, UNAM, 1970, s.p. [BNJ 

[ND-B/m/1900-1968/ ... /246 

Bibliografía sobre educaci6n media. 

INGENIEROS, José: En pro de la cultura del pueblo. México, 
s.e., 1921, 27 p. [BN) 

[SD/x/ .•. / •.. /247 

Ideas de Jose Ingenieros recopil.adas por Altamirano sobre la 
Juventud: debe ser idealista, entusiasta, renovar~ la socie
dad en la Bandera de la Justicia, etc. Y sobre l.a educaci6n: 
formaci6n integral, vocaci6n dirigida, etc. 

TNSPECCION General de Enseñanza: Informes de l.as misiones pe
dag6gicas panawc:Í1Ci5 .:::::.•."i=.d~~ a Puerto Rico y México por 
la Secretaría de Educaci6n y Agricultura. i,-andu.a, :::~
prenta Nacional Panama, 1937, 129 p. [BN] 

(ND-H/g/1920-1936/ ... /248 

Contiene los informes de las misiones panameñas enviadas a 
Puerto Rico y México con el fin "de llevar l.a escuela paname
ña hacia finalidades pr~ctic~s y, sobre todo, dar orientaci6n 
apropiada a la educaci6n rural. .•. " Se enviaron dichas misio
nes a los países que consideraron, habían alcanzando mayor 
adelanto educativo. 

El informe sobre México presenta una visi6n general de l.a si
tuaci6n de México, tantogeográfica como social, econ6mica y 
educativa. Explica el sistema educativo de México; el papel 
del gobierno, la ideología educativa, la escuela socialista, 
la rural, las misiones culturales, la organizaci6n y los pro
gramas de estudio de los maestros. 

Es un informe bien documentado, analítico e interesante. 

INSTITUTE of International Education: Cultural Missions. New 
York, Bull. Institute of International education, 4th 
quarter 1946, v. 30, 162 p. [UA) 

[ND-H/r/1920-1940/ ... /249 
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INSTITCTO de Investicaciones Econ6micas de la UNAM: El movi
miento cooperativo escolar en México. México, UNAM, 
1944, 98 p., cuadros. fCIS-INAH] 

fSD/p;m;r;t/1934-1942/ ... /250 

Monografía que se propone dar a conocer cuáles son nuestros 
problemas pedagógico -económicos en relación a las cooperati
vas escolares tantc er. la escuela primaria como en la secunda 
ria técnica y agriccla. Trata de la legislaci6n sobre coope= 
rativas escnl;¡re~; ·~o?l r-e']lamento de cooperati'~~"::.e esccl.e:.!:'ee 
en 1934, en 1937 y en 1942; y del balance de los resultados 
obtenidos en las escuelas primarias y agricolas. 

INSTITUTO de Orientación social: Conceptos generales, mate
riales y proqranas de clase. Monterrey, N.L., Publica
ciones de la C~iversidad Socialista de Nuevo León, 1934, 
nlírn, 2, 29 p. [CIS-!N.2'H] 

[SD/z/1934/Nuevo León/251 

Contiene el texto del artículo 3o. constitucional, conceptos 
generales sobre la creación del Instituto de Orientación So
cial; las materias del Instituto de Orientaci6n Social; el 
programa de econciliia social; el programa de geografia econó
r:.ica mexicana; el ¡:ircgrama de teoría y práctica de las socie
d=dc= cccpcr~tiv~=, y ~~ prcgr~~~ ~~r~ el arte prol~taric. 

INSTITUTO Nacional de Bellas Artes: En la muerte de José Vas
concelos. 7 oraciones fúnebres. México, Departamento de 
Literatura del INBA, 1959, 55 p. [CNTE] 

!ND-P/i/1920-1940/ ... /252 

El libro recopila las oraciones o pequeños discursos que se 
pronunciaron por la cuerte de Vasconcelos. En ellos se pre
senta, a grandes razgos, parte de su obra y su labor en la 
educaci6n. 

INSTITUTO Nacional de la Juventud Mexicana: La obra educativa 
de la revolución mexicana. 1910-1961. México, Gráficos 
de Impresiones t·iodernas, 1961, 122 p. [CIS-INAH] 

[ND-H/g/1901-1961/ ... /253 

Panorama o¡:itimista de la obra educativa de los gobiernos. 
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JUAREZ Delmez, Alberto: The histcry of the cultural missions 
in mexican education. s.1., s.e., 1949, cuadros y ma
pas, 308 p. [BCM] 

[ND-H/r/1910-1949/ ... /254 

Es un an~lisis de la historia de las nisiones culturales en 
México y su relaci6n con la totalidad del sistema educativo, 
en su concepci6n pol1tica, social, econ6mica y cultural. 

El autor trata algunos temas que consicera influyen en la 
educaci6n mexicana: algunas caracter1sticas nacionales como 
geograf1a, temperatura, transportes, comunicación, etnología, 
etc.; la situación de la educaci6n antes de la revolución; 
l~s nrim~r~s misiones culturales; la ~~eva filc~of!~ cduc:t~ 
va s~rgida después de la revoluci6n y el funcionamiento de -
las misiones culturales hasta el monento de hacer su estudio 
(1949). "Este estudio muestra c6mo las .Misiones Culturales 
crecieron y cambiaron, a qué respond1an y que papel educati
vo asumen ahora para llevar a México a realizaciones cultura 
les elevadas". · -

JOHNSON, Ch.: México en el siglo XX: bibliograf1a ool1tica y 
social de publicaciones extranjeras. México, UNAM, 1969 
s.p. [BCM] 

[~D-3/g/g/ ... /255 

Y ..... -n~t:DEL, I.L.: "I;ducütioi"'J. re.foru, i¡-, .M~xicou, er1: Essays .in 
Comparative education. N.Y., Teachers Col:ege Columbia 
University, 1930, pp. 163-171. 

[SD/g/1930/ ... /256 

KOBAYASHI, José María, et. al.: Histeria de la Educaci6n en 
México. México, SEP, 1976, 153 p. [BCM] 

[ND-H/g/g/ ... /257 

Es un libro de texto gratuito para la educación normal. El 
periodo que abarca es: La educaci6n Mexica; la educaci6n en 
la Nueva España; el periodo de 1821-1856; el Estado Liberal 
de 1857 a 1889: la Revolución Mexicana; la educaci6n socialis 
ta; finalmente de 1940-1975. -

Segdn los autores es un texto que se elabor6 "con diversos 
trabajos de inv~stigaci6n original sobre la historia de la 
educación", y con nuevas interpretaciones hist6ricas. 
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LARROYO, Francisco: "Desarrollo y E\•oluci6n de la Enseñanza 
Primaria en.México desde la Independencia", en Bole
tín de la Dirección General de Estadística EducatTVa. 
Méxicc, s.e., 1947, t. 2, s.p. [ ... ] 

!ND-H/p/1810-1940/ .•. /258 

El autor hace una concisa reseña de la historia de la enseñan 
za lancasteriana en el México Inda?endiente. 

LARROYO, Francisco: Historia comparada de la educac5.6n en !-!!;
xicc .. !-:éAicü, .Editoria.L. PorrGa, :s.-. P. ... # 1964, 501 p. 
[BDIH] 

(ND-H/g/g/ •.. /259 

Contiene, entre otras cosas, una historia de la educaci6n en 
México desde la época precortesiana hasta 1960 y una histo
ria dP. las ideas pedagógicas y filos6ficas relativas a la 
educación. La historia de la educaci6n en México está peri~ 
dizada de la siguiente manera: 

::.a educación en los pueblos precortesianos 
La época da la educación confesional 
El periodo de l~ enseñanza libre 
La pedagogía de la reforma 
La corriente revolucionaria de la pedagogía social (1910-
19401 
~a etapa de la educación al servicio de la unidad nacio
nal (1940-19601 

LARROYO, Francisco: Historia general de la pedaqoqía. México, 
Editorial Pcrrda, 1973, 12 edición, 798 p. [BN] 

(ND-H/x;i/g/ ... /260 

Historia de las ideas y principales aplicaciones de la peda
gogía, en todo el mundo, desde "la educación en los pueblos 
pri::litivos", hasta las teorías pedag6gicas conte;nporáneas. 
Hace referencia, en su apar.:.ado "educaci6n pública en el si
glo XX" a varios sitemas educativos nacionales, mas no al 
mexicano. El asunto específico de la educaci6n en México 
no se incluye, excepto por algunos pedagogos mexicanos desta
cadcs. 

LEO~ L6pez, Enrique: El Instituto Politécnico Nacional: ori
qen y evoluci6ñnist6rica. Mexico, Imprenta Madero. 
S.A., 1975, 222 p.--yEiií'f'ET"" 

[ND-H/z;t;m/1936-1975/ ... /261 
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Contiene: antecedentes históricos (la educaci6n técnica en 
el país), r~laci6n de escuelas; objetivos, la investigación 
que se realiza y apéndices con nombres de directores, legis
laci6n, etc. 

LERNER, Victoria: "Historia de la reforma educativa 1933-1945" 
en: Historia Mexicana. México, Colmex, julio-septiem
bre, 1979, vol. XXIX, núm. 113, pp. 85-115. [BCM] 

[ND-H/l;g/1933-1945/ .•• /262 

Estudio sobre la reforma al artículo 3o. constitucional y 
sus consecuencias políticas. Intenta hacer una "historia 
crítica de la Educaci6n en México" 

LERNER, Victoria: Historia de la revoluci6n mexicana, perio
do 1934-1940. La educaci6n socialista. México, El 
Colegio di::- M~xico, 1979, l.zt. ~dici6n, t. 17, 199 p. 
[BCM] 

[ND-H/i;g/1934-1940/ ... /263 

Estudio sobre la educaci6n socialista en el gobierno de Cár
denas. Temas: antecedentes de la educación socialista; el 
grupo en el poder que la apoyó; definici6n ideológica y peda 
gógica de la educación socialista; estructura de la educa- -
ci.6!1 ofi.ci..:?l; l.::.b~= d.Gl g0bie:i:T1ü t:a ~uucación superior; posi 
ciones a favor y en contra; f ir.al je la ed~ca=ión socialista 
con la regla~entaci6n del artículo 3o. en 1939. 

LEYES, Decretos, etc.: Amparo de la escuela libre de Derecho 
V!=;~ Secretar!a de Educaci6n P'1bli;::a. Sentencia. U~ la 
Suprema Corte de Justicia. México, s.e., 1933, 83 p. 
(BN) 

[SD/l ;m/1932-1933/ •.. /264 

La Secretaría de Educaci6n Pública exigió a la Escuela Libre 
de Derecho ( a través de un reglamento expedido en 1932 ) , 
apego a una reglamentaci6n que incluía el control sobre pla
nes y programas de estudio, como condici6n ?ara reconocer los 
estudios realizaños. Los directores de dicha escuela conside 
rarcn este reglamento violatorio de la libertad de enseñanza
no primaria, garantizado en la Constituci6n. Antepusieren ur. 
amparo en contra de la Secretaría de Educaci6n Pública y lo 
ganaron. Esta obra incluye: 

El texto de la acusaci6n de la escuela de Derecho (escrito 
de amparo), la ejecutorial de la Suprema Corte de Justicia 
y algunos otros documentos. 
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LEYES, Decretos, etc.: Decreto qpe reforma la ley del 26 de 
marzo de l 919 , r~e"""l'""a~t,..,i'"'v""a""-_.a""l;=.p-;::l'-'a'"'n=°"d'°'e=e-=s'"'t~u-d~i ... o-s-"'d~e'°'lc-=-::I'""!'~.s~t,_i-
tuto Normal del Estado. Puebla, s.e., 1933, 11 p. 
[HNJ 

[SD/l;n/1933/Pue./265 

LEYES, Decretos, etc.: La república escolar y su estableci
miento en las escuelas yucatecas oor decreto del Gene
ral Don Salvador Alvarado, gobernador del estado. 
M~rida, Yucatan, .Lmprent.a y Ll.noLipic:1 ur,,:¡ ... ,..o:: C::: la 
Revoluci6n, 1916, 43 p. [BN) 

[SD/l¡p/1916/Yuc./266 

Temas: el movimiento a favor de la república escolar; la repú 
blica de niños en Estados Unidos e Inglaterra; la república -· 
escolar en México; Transcribe el decreto de fundaci6n de la 
república escolar. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley de Educaci6n primaria. Mérida, Yu
catán, De¡:iartamento di= EdncacilSn Püblica de Yucatán, 
1918, 31 ¡:i. [BN] 

[SD/l;p/1918/Yuc./267 

LEYES, Decretos, etc.: Ley de educación primaria. Monterrey, 
Tipografía del Gobierno, 1919, 32 p. [BCM) 

[SD/l;p/1919/Nuevo Le6n/268 

Reformas introducidas por la XXXVII Legislatura del estado de 
Nuevo Le6n a la Ley Reglamentaria de Educaci6n Primaria, en 
los siguientes aspectos: división, direcci6n y vigilancia ~u
perior, establecimiento de las escuelas, requisitos para la 
entrada y salida de las aulas, diversas clases de escuelas, 
organizaci6n y programas de estudio, reconocimientos, exáme
nes, fiestas escolares y vacaciones. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley de educación primaria del estado 
de Sonora. Sonora, Imprenta del Gobierno, 1917, 16 p. 
[BN) 

[SD/l;p/1917/ •.. /269 

Trata del modo como se impartirá la educación primaria .::n el 
estado de Sonora; de la clasificaci6n de las escueias oficia
les; de la organizaci6n de las escuelas primarias oficiales; 
del programa de estudios; de las escuelas primarias parti
culares; de las juntas de prcfesores, y de las obligaciones 
de los ayuntamientos. 
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• 
LEYES, Decretos, etc.: :;:.ey de educaci6n crimaria para las es

cuelas del estado de Puebla. Puebla, Talleres Gráficos 
de la "La Prensa", 1919, 26 p. [EN) 

[SD/l; p/1919 /Pue. /270 

Disposiciones sobre la educación primaria en el estado de 
Puebla: clasificación de las escuelas, autoridades escolares, 
juntas rnunicipales de educación primaria, persona 1 docente, 
sostenimiento de las esc~elas, exámenes finales y las escue
las elementales, superiores, rudimentarias, suplementarias, 
particulares y normales. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley ·de educací6n primaria, reg1.am .. nl:o 
de la ley de educación Dri~~rid, reqlamento interior 
de lae escuelas rimarías, obli aciones atribucio
nes de los inspectores y directores. M rida, Yuc., 
s.e., 1918, 31 p. [ ..• ] 

[SO/l;p/1918/Yuc./271 

LEYES, Decretos, etc.: Ley de educación pública del estado. 
Colima, Imprenta del gobierno uel Estado, 1922, 21 9. 
[BN] 

[SD/l;p;m/1922/Col./272 

Reglamento que incluye: leyes generales que se derivan de la 
Constituci6n (Educación Laica, etc.) y reglamente sobre: los 
planes de estudio de Preescolar a Secundaria, reglamento ad
ministrativo sobre el profesorado, sobre la e-1-,t:"a-::i::í.-. uo ofi 
cial, etc. -

LEYES, Decretos, etc.: Ley de enseñanza normal. Guadalupe, 
zacatecas, Imprenta del Hospicio de Niños, 1925, 68 p. 
[BNJ 

[SD/l;n/1925/Zac./273 

Reglamentaci6n de la preparación del magisterio en el estado 
de Zacatecas, Temas: objeto que tendrá la enseñanza normal, 
plan de estudios, exámenes, alumnos pensionados, los dire-=tQ 
res y profesores, el reglamento de la ley de enseñanza nor
mal y el reglamento económico de la Escuela Normal Mixta. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley de instrucci6n secundaria. San 
Luis Potosí, Tipografía de la Escuela Militar, 1913, 
26 p. [BN] 

[SO/l;m/1913/S.L. Potosí/274 
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Serie de artículos para legislar la educación secundaria a 
la que divide en: la educaci6n preparatoria y profesional. 
Señala el número y tipo de materias para la Preparatoria y 
señala también las diferentes carreras existentes y sus ma
terias. Presenta la legislaci6n que rige para alumnos, mae~ 
tras, director, exámenes, etcétera. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley que crea las escuelas rurales y 
reglamento de la misma, sancionados por el Poder Eje
cutivo del Estado. Mérida, Yucatán, Imprenta del Go
bierno Cünsti.tt.i.ciott:lli.:.::t:::., 26 de mayo; 19J5=' 4/ p. 
[BN] 

[SD/l;r/1915/Yuc./275 

El tipo de enseñanza que se impartirá en las escuelas rura
les; el reglamento de la ley de enseñanza rural¡ los inspec
tores, directores y profesores de estas escuelas y el regla
mento interior para las escuelas primarias oficiales del es
tado. 

LEYES, Cecretos, etc.: Ley Orgánica de Educaci6n, México, 
Diario Oficial, sábado 3 de febrero, 1940, s.p. 
[BMJ 

LEYES, 

[SD/l;g/1940/ .•. /276 

Decretos, etc.: Ley Orgánica de educaci6n primaria pa
ra el estado de sinaloa. Culiacán, Talleres Gráficos 
de l.a Compan!a Comercial de s.inaloa, S. A., marzo de 
1918, 16 p. [BN] [SD/l;g/1918/Sin./277 

Reglamentación de la educaci6n primaria en el estado ü~ Sina 
loa; de las escuelas suplementarias, complementarias, rura-
les, superiores y particulares; de los programas de estudio; 
del personal docente; de la disciplina e higiene escolar, y 
de las atribuciones de los ayuntamientos. 

LEYES, Decretos, etc.: Ley orgánica de instrucci6n pública 
en el Distrito Federal :l667-1967, reglamento, craci6n 
cívica, nota introductoria. México, UNAM, 1967, 177p. 
[CEE, EDIH, BN, BUIAJ 

(SD/l;g/1867-1967/D.F./278 
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LEYES, Decretos, etc.: Plan de estudios del Instituto de 
Ciencias. Aprobado por la H. Leqislatura Local según 
decreto núm. 322. Zacatecas, s.e., 23 de julio, 1923, 
24 p. [BN] 

[SD/l;m;x/ ... /Zac. /279 

Contiene las materias que se deben cursar en preparatoria pa
ra ingresar a las carreras de jurisprudencia, ingeniero top6-
grafo, ingeniero de minas, carrera de notario, carrera ce 
farmacéutico y de contador. 

LEYES, Decretos, etc.: Proyecto de ley para la creaci6n de 
una Secretaría de Educaci6n Pública Federal, presenta
do por el ejecutivo de la Uni6n a la XXIX Legislatura. 
México, Editorial Imprenta Franco Mexicana, 1920, 65 
p. [BN] 

[SD/l; s/1920/ ... /280 

El texto incluye: Exposici6n de motivos. Proyecto de reformas 
a la Constitución. Texto de la Ley. Algunas opiniones sobre 
el proyecto anterior. 

En forma entusiasta, José Vasconcelos expone en la pri~era 
parte, la necesidad de federalizar la educación, para lograr 
la unificación, homogeneizaci6n e impulso que requiere la 
t;U.Uca~i.6:: ::!~ !-t!éxi(""n. Anticipa que serán necesarias algunas 
leves modificaciones a la Constitución, como pü:i: ajc~pl-=-: Su
primir la Secretaria Ce J·..lsticia ~ La nueva Secretaría esta
ría dividida en 3 Departamentos: l. Departamento escolar, que 
comprende las escuelas para indígenas, rurales, primarias, s~ 
periores, normales, especiales, preparatorias, industriales, 
comerciales y las Universidades. 2. El Departamento de Bi
bliotecas y Archivo, que tendría a su cargo el manejo de la 
creación de las bibliotecas del país y U.el Archi~·o genP.ral de 
la Nación. Y 3. El. Departamento de Bellas Artes que tendría 
a su cargo, los museos y los monumentos históricos y art!sti
cos, los monumentos arqueológicos, los Teatros, los Conserva
torios de música, etcétera. 

LEYES, Decretos, etc.: Publicación de la promulgación de la 
Ley que suprime la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. México, Diario Oficial, 1917, t. V. 
4a. Epoca, s.p. Copia fotostática. [BI] 

[SD/l;s/1917/ •.. /281 
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LE.lES. Decretos, etc.: l<.eccpilaci6n de leves y dacretos expe
didos en los af.os de 1916 y 1917. México, Imprenta de 
la Secretaría de Gobernación, 1922, 3 v6lumenes, s.p. 
[BCM) 

[ND-R/l;t;m;g/1922/ .•• /282 

Reúne documentos relativos a la necesidad de establecer una 
enseñanza técnica, al nuevo plan de estudios de la Escuela 
Nacional Prepar;:itoria. a la forma como se impartirá-.-la educa
ci6n en la escuela preparatoria, a la instrucci6n militar y 
a la ley orgánica de educación pública expedida por Carranza 
en 1917. 

LEYES, Decretos, etc.: Reglamento de incorporaci6n de las es
cuelas normales particulares, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 6 de mayo de 1933. México, 
Talleres Gráficos de la Nación, 1933, 7 p. [HN) 

[SD/l;n/1933/D.F./283 

LEYES, Decretos, etc.: Reglamento de la Ley sobre Instrucción 
Preparatoria y Profesional en el Estado de Querétarc. 
Querétaro, 'Tipografía de Migual M. Lambarri, 1912, 28 
p. [BCH) 

[SD/l;m/1912/Qro./284 

Contiene: integración Oe lu:, ttiiawb=::::::: :/ f 1..!nr.i C'lnes de: l.a Junta 
del Colegio; funciones de los superiores y suplentes de clase; 
requisitos, obligacione$ y prohibiciones de los cursantes; 
planes de estudio; exámenes; sanci6n para cursantes. 

LEYES, Decretos, 8tc.: ~cgl~T.ento de la lev qeneral de educa
ci6n primaria del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Morelia, Mich., Talleres de la Escuela Industrial, 
:!.91$, 44 p. [BN] 

[SD/l;p;z/1915/~ich./285 

Contiene el reglamento que se debe cumplir en la educación 
primaria; de las materias de enseñanza para 4 grados. Pre
senta el programa de los mismos. Reglamentos de disciplina, 
de evaluaci6n, de admisi6n de alumnos; personal docente, etc. 

LEYES, Decretos, etc.: Reglamento del artículo 3o. constitu
cional sobre escuelas orimarias, secundarias y norma
les. México, Ediciones de la Oficina de Publicaciones 
de la SEP, 1935, 14 p. [BN] 

[SD/l;p;n;m/1935/D.F./286 
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LEYES, Decretos, etc.: Reglamento para la revalidación ce 
grades y títulos otorgados por escuelas liores univer
sitarias. México, Diario Oficial del 26 de junio 0e 
1940, s.p. [BI] 

[SD/l;m/1940/D.F./287 

LEZAMA y Gutiérrez, Diego: El derecho docente de la familia 
.:L_el estado frente a les inconquincios Jurídicos, so
cialo;;co •J nol!ticos del articulo 3o. constitucional. 
M6xico:s.e., l!i35, 134 p. !EW] 

[SD/1/1935/ ... /288 

LIBRERIA Nueva: Catálogo de libros de texto 1941. México, Li
breria Nueva, S. A., s.f., 80 p. [HN] 

(SD/x/1941/ ... /289 

LIST Arsubide, Germán: Práctica de Educación Irreligiosa oara 
el uso de las escuelas primarias nocturas para obreros 
México, s.e., 1933, s.p. [ ..• ] 

[SD/l;g/1933/ ... /290 

Iníui:rt.c.ci.6:-: dr~!'.'.~t-í ca subjetiva y partidarista sobre el adve
nimiento de la ~endencia radical sociall~La e~ la polf~ica 
educacional ¿el pa~s. ?.nálisis de la trayectoria histórica 
del articulo 3o. constitucional desde 1917 hasta su reforma 
de 1934. 

LLINAS Alvarez, Edgar: "Revoluciú11, r:ducaci6n y Mexicanidad" , 
en: La búsqueda de la identidad nacional en el pensa
miento educativo mexicano. México, UNAM, 1978, s.p., 
[BCM] 

(ND-H/i/1910-1940/ ... /291 

El autor pretende establecer las definiciones de les "grandes 
educadores mexicanos", sobre la identidad nacional. Estudia 
también la municipalización de la enseñanza como un esfuerzo 
para encontrar la mexicanidad, "al fracasar este sistema, se 
impone la necesidad de crear una institución educativa fede
ral; Vasconcelos emprende la tarea de crearla, rechazando 
las culturas europeizantes y reconociendo que México debe t~ 
ner una educación propia que incluya en su historia J indios 
y mestizos". 

Los c&pitulos siguientes (III, IV y V), están centrados en 
el estudio de la filosofía de Vasconcelos. 
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LONE.';.RDO Toledano, Vicente: Educaci~n científica o edu.::aci6n 
Sinarauista. México, s.e., 1941. s.p. [ ... ] 

[SD/1/1941 / ... /292 

LOMBARDO Toledano. Vicente: El problema de la educacié~ en 
~léxico. México, s.e., 1924, s.p. [BNJ 

(SD/i/1024/ ... /293 

El autor analiza la imperativa necesidad de educar al indio 
y aJ. obrero, aduciendo que al primero hay que incorpora:::-lo a 
la comunidad nacional por medio del lenguaje, castellanizán
dolo y al segundo, por medio de una educación rlogmáti.::a, bi 
se asoira a conv1?rt.i:los an colaboradores eficaces en :a 
reestructuraci6n de la vida del pars. 

LOMBARDO, Toledano, Vicente: Etica, sistema y método para la 
enseñanza de la moral en lasescuelas elementales y 
profesionales. México, Editoriales México Moderno, 
1922, 120 p. (BCM] 

[SD/x/1922/ ... /234 

Contiene: la enseñanza de la moral en las escuelas pri~arias, 
preparatorias y normales; breve historia del problema moral; 
conclusi6n; el método; textos y obras de consulta para los 
profesores y alumnos de ética de las escuelas preparatorias 
y normales. 

LO~EA~.DO, 7oledano, Vicente: La Doctrina socialista y su in
terpretaci6n en el articulo 3o. México, s.e., 1935, 
s.p. [ .•. J 

[SD/i/1935/ •.. /295 

LOPEZ Ca:::-r~zco, Fiael: Historia de la Educación en el Estado 
de Oaxaca. México, Editorial Publicaciones del Museo 
Pedag6gico Nacional, 1950, 106 p. (BN] 

(ND-H/g/g/Oax. /296 

La periodizaci6n es la siguiente: Epoca Antigua, Epoca Colo
nial; Epoca Independiente. Desde la consumaci6n de la Inde
pendencia, hasta el triunfo de la Reforma y caída de oahaca 
en poder el ejército francés. Escuela lancasteriana, la. par 
te: La educación desde el triunfo de la Repdblica, hasta la -
expedición de la ~ey de Instrucción de 1983. De la escuela 
lacasteriana (2a. parte) a la implantaci6n de la escuela Reb
samiana. La educación desde l~ expedici6n de la Ley de l893 
hasta la promulgación de la Ley de 1915 y entrada a Oaxaca 
del ejército Constitucionalista. La educaci6n desde la entra 
da del ejército Constitucionalista, hasta 1926. -

169 



LOPEZ de Heredia, Miguel: Juventud. Lecturas escogidas. Para 
los alumnos de las escuelas primarias, superiores y 
especialidades. México, Herrero Hnos. Sucs., 1930, 
3a. edici6n, 305 p. ilus. [BI] 

[SD/x/1930 / .•. /297 

LOPEZ Matees, Adolfo, et. al.: México: cincuenta años de re
voluci6n .. La economía. La vida social. La política. 
La cultura. México, Fondo de Cultura Econ6mica, 1963, 
502 p. ilus. [ ..• j 

[ND-H/g/1910-1960/ ... /298 

La sección IV incluye varios ensayos escritos por personajes 
prominentes a la educaci6n pública del país (Jaime Torres 
Bodet, Celerino Cano, Víctor Gallo, Porfirio Muñoz Ledo, Víc
tor Bravo Ahujal sobre la trayectoria del sistema en sus dis
tintos niveles. 

LOYO, Gilber.to: Sobre enseñanza de la historia. México, Ta
lleres Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fo
mento, 1930, 61 p. [BCM] 

[SD/x/1930 / ... /299 

Recalca la importancia de las relaciones entre el estudio de 
la historia de M~xico y el de los problemas ecouúml1.::0s Gal 
país. Temas: aspectos de los oroblemas econ6micos que pueden 
enseñarse en relaci6n con la historia en las escuelas secun
darias; el cine y la historia; textos de historia y el racio
nalismo en la enseñanza de la historia. 

LOZANO, Luis G.: Programa de educaci6n del Estado de Michoa
cán de acampo. Morelia, Mich., Tipografía de la Escu~ 
la de Artes, 1919, 55 p. [BN] 

[SD/p;z/1919/Mich./300 

Es un programa detallado para el 3er grado de primaria. 

LOZANO, Paz: Medios de mejorar la educaci6n ~opular. Hidalgo, 
Imprenta del gobierno del Estado, 191 , 14 p. [BN] 

[SD/x/1919/Hgo./301 

Tema desarrollado por el autor en el Congreso Pedag6gico del 
Estado de Michoacán en 1919. El tema está dividido en 4 par
tes: Los edificios, los mobiliarios, los útiles y los maes
tros. En cada una de estas partes explica las característi
cas que deben tener y los requisitos que deben c•..unplir las 
mismas para mejorar la educaci6n. 
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LUNA Arroyo, Antonio: Concepto y técnica del civismo. 
co, Biblioteca de Problemas· sociales de México, 
t. III, 138 p. [CNTE] 

Méxi-
1933, 

[SD/x/1933/ .•. /302 

El autor desarrolla el concepto de civismo y su funci6n. Pre 
senta el civismo en los países más desarrollados y la impar= 
tancia de éste en México, el método de investigaci6n del ci
vismo y la técnjca pedag6gica. 

LUNA Arroyo, Antonio: El problema de la educaci6n püblica en 
México. México, Tipografía de la Escuela Nacional de 
Maestros. 1931, 98 p. [BH] 

[SD/n/1931/ ••. /303 

Se refiere al problema de la formaci6n del maestro mexicano; 
su preparaci6n cultural, social y técnica. 

LUNA Arroyo, Antonio: La obra educativa de Narciso Bassols. 
Doctimentos para la historia de la educaci6n en México. 
México, Editorial Patría~---Y934, 344 p. [BN, BCMJ 

[ND-P/g/1931-1934/ .•. /304 

Se analiza la labor educativa que realiz6 Bassols. El autor 
recopi16 declaraciones, discursos, decretes, tesis y acuer
dos. Temas: sentido de su obra educativa; la enseñanza ru
ral, agrícola, primaria, secundaria y técnica; las escuelas 
=~cund~ri.~s i.ncnrporc:\daR;: el nuevo reglamento de las escuelas 
primarias particulares; el Departamento de Bibliotecas; el 
Departamento de Bellas P-.rtes; el plan anual para 1934 .. 

LUNA Arroyo, Antonio: ¿Qué hará mi país en 6 años? México, 
Partido Nacional Revolucionario, 1935, 47 p. [BN] 

[SD/g /1935/ •.. / 305 
' Presentaci6n en forma muy sencilla del plan de gobierno del 

presidente Lázaro Cárdenas. Divide los capítulos por secreta
rías de Estado. En la de educaci6n presenta los planes edu
cativos del gobierno hasta 1940, tanto la educaci6n urbana 
como rural, la educaci6n socialista, las escuelas Normales 
Rurales, etcétera. 
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MACHORRO Narváez, Paulino: La enseñ;i.nza en México. México, 
Imprenta de Manuel Le6n Sánchez, 1916, 1~2 !'· [CIS
INAH] 

[SD/i/1916/ ... 1306 

Temas: la necesidad de la educaci6n en México: la funci6n del 
educador; las escuelas oficiales, particulares y del clero; 
la unidad psicológica del pueblo mexicano; Ja actividad inte
lectual del pueblo mexicano; los factores sociales, el nacio
nalismo y la escuela; la educación cívica, la enseRanza de la 
historia y la geografía, y el proyecto de reforma del artículo 
3o. do l~ Ccnstitüci6~. 

MACHORRO Narváez, Paulino: La patria por la escuela. México, 
Linotipografía Art.'l:stica, s.f., pp. 916-341. [BMNA) 

[SD/g/ 1916/ .•. /307 

Conjunto de documentos (debates, discursos, correspondencia) 
-del autor en qua se tratan diversos tam~s: polític~ y escuelu, 
autonomía de la universidad, Escuela de Altos Estudios, ense
ñanza del pueblo, aumentos del sueldo a los maestros, ense
ñanza militar y escuela primaria. 

MACIAS, Pablo G.: La Educación PGblica en la Constituci6n de 
1857. México,::;.~., J.::t:)J., ::;.f.>.[ ••• ] 

[ND-H/1/1851-1917/ ... /308 

Dentro del sendero oficial exalta la labor legislativa-educa
tiva de los "precursores reformistas" de 1833 y su repercu
si6n en los ulteriores C6digos Constitucionales de 1857 y 
1917. 

MANZANO, Teodomiro: Historia de la educaci6n rimaria en el 
Estado de Hidalgo. M xico, Ediciones de Publicaciones 
del Museo Pedag6gico Nacional,1950, 114 p. [ENS) 

(ND-H/g/1869-1950/Hgo./309 

El presente trabajo se elabor6 para tomar parte en un concur
so organizado por la SEP sobre la Historia de la Educaci6n. 

El autor divide en cuatro periodos la historia de la educaci6n 
primaria en el Estado de Hidalgo. 

El primero va desde 1869 en que ti~ e~igi6 el Estado hasta el 
año 1890 en que la~ escuelas que habían estado a cargo de los 
municipios pasaron a depender d~l Gobierno; el segundo que va 
desde 1890 hasta 1913 en que se fund6 la Escuela Normal "Ben.:!:_ 
to Juárez"; el tercero que va desde 1913 hasta 1935 en que 
las escuelas pasaron técnicamente a depender de la SEP y el 
cuarto va de~de 1935 hasta 1950, fecha en que se 9ublica el 
trabajo. 
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MA~ALICH, Ramiro: Ideas sobre la evoluci6n de la educación 
en México. Habana, Cuba, Cultural, s. A., 1927, 42 p. 
[BN] 

[ND-H/g/1853-1927/ ... /310 

El autor divide su estudio P.n 3 periodos: lo. Desde la funda
ci6n de la República, hasta el principio del gobierno de Por
firio Díaz; 2do. Desde la terminaci6n del ler. periodo hasta 
el inicio del qobierno de Francisco Le6n de la Barra; 3ero. 
Del anterior hasta 1927. 

Es una especie de cronología de las labores realizadas por 
los gobiernos en los diferentes periodos en el ramo de la edu
caci6n. Al final de cada periodo, presenta una síntesis de 
los puntos culminantes en materia educativa. 

Desarrolla más el 3er. periodo; presenta en forma mas extensa 
los eventos y sucesos educativos y las políticas del gobier
no. 
En este último periodo, presenta cifras y datos. 

MAPLES, Manuel: El espíritu del plan educativo. México, s.e., 
.. 1934, s.p. [BN] 

[SD/g/1934/ ••• /311 

Radio-conferencia dictada por la estaci6n XEFO eJ 21 de abril 
de 1934. 
El autor consid~ra que la educación que el Estado organiza, 
es el factor más activo, importante y responsable que logre 
la t~ansfo=~.::.ci6n ::!cJ.. p¡¡f:;. Y -=~ la ~0.ucaciúü purque en nues 
tro país la vida pública tiene poca influencia en el pueblo -
y la actividad cultural e~ muy pobre. 

Compara la educaci6n de esemomento con la educaci6n que se 
impartía antes de la Revoluci6n y ofrece datos del número 
de escuelas que existen, as:f: como del nGmero de al.•.mmos. 
Habla del Plan Educativo y su fin de llevar la educaci6n a 
todos los rincones del país. H~bla de la cultura del pueblo 
y de la elevaci6n cultural del mismo a través de la educa
ci6n. 

MARTINEZ Della Rocca M.: Estado, educaci6n y hegemonía en M~
xico 1920-1956. M~xico, Editorial Linea, 1983, 214 p. 
[DIE] 

[ND-H/g/g/ •.. /312 

Análisis de la política educativa del Estado Mexicano entre 
1920 y 1956. El autor define su enfoque como Gramsciano y 
utiliza en el análisis las categorías de "hegemonía" "legiti 
maci6n" y "bloque hist6rico". Incluye un capítulo de "ante= 
cedentes" que contiene sus análisis del proyecto liberal de 
1824 a 1910. 
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MARTINEZ Jiménez, Alejandro: La educaci6n elemental en las 
etapas :lel desarrollo v subdesarrollo de México. 
(1865-1965). México, UNAM, Institnto de Investigacio
nes Scciales, 1974, 644 p. tesis, [CIS -INAH, DIH] 

[SD/p;e/1865-1965/ .. ~/313 

Informaci6n estadística exhaustiva sobre la educaci6n prima
ria en MSxico, del porfiriato a nuestros días. 

MARTINEZ, Ma:-::'..:-:1ino: El estado actual de la educaci6n pública 
en Méxjco. México, Editorial Talleres Gráficos de la 
Escuela Industrial de Huérfanos, 1919, 34 p. [BN] 

[SD/x/1919/ ..• /314 

La clausura oor oarte del Estado de "muchas" escuelas (1919) 
suscita preocupaci6n entre los educadores. El autor de este 
pequeño traba:'.o, hace una reflexi6n sobre la educaci6n en M~ 
xico, analizan::lc someramente (en 1 O págfn<1.s) la historia de 
la educaci6n e:i México, destacando los principales problemas 
educativos y las causas del "fracaso". Entre otros, señala: 
mala organizac:'..6n en la selecci6n de la materia de enseñanza 
en lo que teca a su distribuci6n y métodos; edificios inade 
cuados; la su~resi6n del Ministerio de Instrucci6n Pública;
la mala prepar~=i6n del maestro. 

MCQUOWN, ~!.A.: "La nueva educación indígena", en: Educación, 
Méxicc, s.e., junio 1940, año 1, núm. 4, pp. 28-34. 
[. .. l 

[SD/r/1940/ ... /315 

MEDELLIN, Roberto: Reformas a la enseñanza universitaria pro
puestas a las academias de Profesores y Alumnos de las 
facultades y escuelas universitarias. México, Univer
sidad Nacional de México, 1933, serie IV, 24 p. [BN] 

[SD/z;m/1933/D.F./316 

Propuestas de refonnas a la enseñanza universitaria hechas 
por el rector Roberto Medellín. Dichas reformas deben implan 
tarse en los diferentes planes de estudio y sistemas de ense= 
ñanza de la universidad. En el texto habla de la enseñanza 
Preparatoria; de la libre asistencia de la cátedra; del tiem
po empleado para los cursos universitarios; del número de 
materias que ]?'~ede cursar el alumno y el número de años lírr.i
te para cursar una carrera. 
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MEDELLIN, Rodrigo A. y Carlos Muñoz Izquierdo: Ley Federal de 
Educaci6n. México, s.e., 1973, s.p. [CEE] 

[ND-H/1./1917-1970/ ..• /317 

Anal.izan jurídicamente el texto del artículo 3o. Constitucio
nal en sus diversas redacciones desde 1917 a la fecha, adem~s 
de otras fracciones constitucionales vigentes relacionadas 
con la enseñanza; exponen.comentan y critican la Nue•Ja Ley F§ 
deral de Educaci6n. 

MEDINZ\., Hi l<>rio: Socic;lismo constitucional.; Tierra, Trabajo, 
Educaci6n. México. Editorial Antigua Imprenta de Mur
guia, 1942, 32 p. [BNJ 

(SD/i/1942/ •.. /318 

Discurso leído por su autor, el 5 de febrero de 1936, en 1.a 
velada celebrada por la Asociaci6n de Constituyentes, para 
solemnizar el XIX Aniversario de la Constituci6n de Queréta
ro. Se refiere a la educaci6n socialista; especifica que se 
trata de un Socialismo Hexicano definido concretamente en las 
leyes de la Constituci6n; se opone a considerar el Socialismo 
como doctrina Universal.. El Socialismo Mexicano -dice- no so 
lo debe servir a la preparaci6n técnica, debe elevar la condT 
ci6n humana mediante la cultura personal y colectiva. -

MEDINA 7.•Jf!i;-a, J::.c;:lJ.: Moisés Sánez, educador de México. Méxi
co, Editorial Talleres Gráficos Ers, 1976, 219 p. 
[BCH] 

[ND-P/m;r;i/g/ .•. /319 

La obra describe brevemente la biografía del autor; formaci6n, 
estudios, puestos desempeñados, trabajos real:i.zados, origen y 
evol.uci6n de sus ideas. Dedica un capítulo a su labor reali
zada en la escuela rural y otro en la escuela de los "ado- -
lescentes n • 

MEJIA Zúñiga, RaGl: Raíces educativas de la Reforma. México, 
s.e., 1963, s.p. [ •.• 

[ND-H/i;g/g/ ..• /320 

El autor presenta un panorama de lo que ha sido la escuela m~ 
xicana y de c6mo se ha llegado a concretar el concepto educa~ 
tivo en el país. Nuestra un cuadro de los hombres que han 
animado la educación, desde la colonia hasta la vida contem
poránea. 
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MENA, José de la Luz: Escuela racionalista de las tortillas 
de lodo a las ecuaciones de primer grado. Educar tra
ba]ando a base de libertad. Jalapa, Ve~., Oficina Ti
pográfica del Gobierno del Estado, 1926, 2a. edición, 
150 p. [CIS-INAH) 

[SD/x;p/1926/ ... /321 

Escribe sobre la labor del maestro en la escuela; de c6mo el 
niño debe hacer su propio libro ñe texto; de l~ resolución de 
los quebrados; de las divisiones y multiplicaciones de quebr~ 
dos, y de las ecuaciones. Contiene algunas opiniones de la 

MENA, José de la Luz: La Escuela Racionalista, doctrina y mé
todo. Mérida, s.e., 1930, s.p. [ •.. ) 

[SD/x;z/1930/Yuc./322 

MENA, José de la Luz: La escuela socialista, su desorienta
ción y fracaso. México, s.e., 1941, 401 p. [BCM) 

[~D-D/x;z;i/1917-1940/ ... /323 

El autor hace una recopilaci6n de artículos ::,· documentos pa
ra este libro en el que se presenta la fundaci6n de la Escue
la Racionalista, sus antecedentes desde 1915 en el Estado de 
Yu~dL~n, g~ definición y s11 1Abor. Con lujo de detalles se 
informa todo lo referente a esta escuela, describe e~ inicio 
de la reforma escolar y de la i~plantaci6n de la Escuela Ra
cionalista en la capital de México; de su incorporaci6n en 
el Plan Sexenal y la reforma al artículo 3o. constitucional; 
de su implantación oficial como Escuela Socialista en todo 
el país y de su fracaso. 

MENA, José de la Luz: S6lo la escuela racionalista educa. 
Mérida, s.e., 1930, s.p. [ ... ) 

[SD/x;z/1930/Yuc./324 

MENA, José de la Luz y Eduardo ~raiz: Congreso Nacional de 
Maestros. Informe presentado por los delegados del 
Estado de Yucatán. México, Editorial Talleres Tipo
gráficos del gobierno del Estado, 1921, 33 p. [BN] 

(SD/s/19Zl/ ... /325 

El punto del programa más discutido en este Congreso -dicen 
los autores- fue el de la "federalizaci6n de la enseftanza", 
propuesta que pronto se vclver{a un he~ho. Lau~animidad de 
los comisionados presentes de toda la República, excepto del 
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Distrito Federal, estuvo en contra de tal medida, buscando y 
proponiendo otras formas de uniformizaci6n. El documento co~ 
tiene tambián la ponencia de los delegados de Yucatán en el 
Congreso. 

MENDEZ Alcaide, Carlos: La escue1a·racional. Veracruz, s.e., 
1921, s.p. r ••• J 

[SD/x;5/1921/ ••. /326 

Autor representativo de la escuela racionali~ta1 Desc::ibc lo:; 
principios doctrinales en que descansa, su naturaleza, finali 
dades y metodolog!as. 

MENDIETA de Nuñez, Esperanza: Cartas a una maestra rural. Méxi 
co, s .e., 1930, 50 p. [BN 

[SD/x/1930/ ••. /327 

Conjunto de cartas escritas a una maestra rural de Oaxaca: 
abarca desde consejos prácticos sobre el trabajo cotidiano en 
la escuela (El terreno para la siembra escolar: la Sociedad 
de padres de familia) hasta consideraciones morales con rela
ci6n a diversos eventos que ocurren en la escuela y en el pue 
blb ("La confianza en sí mismo y el optimismo"; el matrimonio) 
"Obra de fondo predominantemente pedagógico, rica en orienta
ciones técnicas". 

MENDIETA y Nuñez, Lucio: La Universidad creadora y otros 
ensayos. México, Editorial Cultura, 193b, 229 p. [BN] 

[ND-R/m/1933/ •. ,/328 

Es una recopilación de artículos sobre temas universitarios 
que el autor public6 en el perí6dico "El Universal" durante 
1933. 
Los artículos resultan interesantes pues están bien documenta 
dos, además, hace alusi6n a otras universidades extranjeras, 
en relaci6n con la Nacional. Trata, además, temas de econo
mía, de sociología y de derecho. 

MENDIZABAL, .Miguel Oth6n de:"El socialismo y la educación", 
en: Obras Completas. México, s.e., 1946, s.p. [ ..• ] 

[ND-H/i/1930-1940/ ..• /329 
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MENDOZA Avila, Eusebio: El Politécnico. Las leves y los hom
bres. Reseña histórica v recopilaci6n ¿e la legisla
ci6n educativa en México 1551-1974. 7 t. México, B. 
costa-Amies Editor, 1975, s.p. [CNTE) 

[ND-H/t; m; l/g / ... /330 

En los tomos I y II desarrolla una breve histeria de la ense
ñanza t~cnica en México, desde la época prehis:;>éinica hast¡¡ lu 
época de la revoluci6n. También presenta les antecedentes in 
mediatos de la fundación del IPN desde 1916 y la fundaci6n de 
~~tP ~n 1936. Presenta el desarrollo del IPN hasta el perio
do Echeverrista (1976). 

En el tomo III presenta una "reseña hi.st6rica ¿e la legisla
ción educativa en México de 1551 a 1974". 

Los tornos IV, V, VI y VII comprenden la legislación educativa 
desde la reforma hasta 1975. 

MENDOZA, Helio Carlos: La universidad; fundación, rn:i.s:i.on, re
forma, autonomía y personalidad. México, Talleres Li
notipogriificos "virginia", s.f., s.p. [E~) 

[ND-H/z;m/g/ ... /331 

El autor escribe sobre el espíritu de la Universidad y sobre 
las funciones que cumple la educación en una sociedad. Poste
~i~~~~~te des~rib~ i~ l~hor de Justo Sierra en la Universidad. 
Exolica la reforma universitaria a partir de la Primera Gue
rra Mundial, también en forma general y poniendo énfasis en 
la Universidad de Argentina. En los capítulos Autonomía y 
libertad de cátedra y personalidad jurídica abunda y profun
diza en el problema de la Universidad de México. contiene 
una extensa bibliografía. 

MERCADER Martínez, Yolanda: Bibliografía selectiva. La educa
ción en México 1910-1970. México, Esccela Nacional de 
B:i.bl:i.oteconornía y Archivonornía, 1974, Tésis para obte
ner título de maestra en biblioteconomía, 280 p. 
[BDIH) 

[ND-B/g/1910-1970/ ... / 332 

Compila una lista de obras sobre educación en ~léxico durante 
el periodo de 1910-1970. Da a conocer la localizaci6n de ca
da una de las obras citadas. 

Muestra en forma representativa las nbras que abarcan la may.2_ 
ría de los subternas de educaci6n. La investigaci6n bibliogr! 
fica incluye: la localización de todas las bibliografías u 
obras de consulta que tratan el tema de educación mexicana; 
la localización de instituciones que se dedican a realiz~r 
trabajos de tipo educativo. 
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MEZA Almos, José María: La libertad de la enseñanza en M~xico 
y sus restricciones dentro del precepto constitucional 
relativo. México, F.F.F., 1938, 55 p. [BN] 

[SD/i/1938/ •.• /333 

MICHEL Pimienta, Zenaido: Episodios hist6ricos de la educa
ción en Jalisco. Guadalajara, Jal., Talleres Vera, 
1960, 171 p. [BN] 

[ND-R/g/1907-1955/Jal./334 

Serie de artículos publicados en las ediciones dominicales 
dc1 peri6dico ºEl Tnforme" ~ A esta s-erie d.~ art!culce e:t .=.u
tor los denominaba: "Datos para la historia de la educaci6n 
en Jalisco". En ellos trata sucesos sobre el movimiento edu
cacional en dicho Estado. El periodo que abarca es, aproxim~ 
damente de 1907 a 1955. 

MILLARES, A y José I. Mantecón: Ensayo de una biblio~rafía 
de bihlioaraffas mexieanasª México, Secretar:a de Edu 
caci6n Pública, 1943, •.• p. [ ..• ] -

[ND-B/g/g/ ... /335 

MILLARES C, Agustín: Repertorio bibliogr~fico.de los archivos 
mexicanos y de los europeos y norteamericanos para la 
histc!."'i..:! d:::: M~::ico. t!e:~ico, ni.bliotecu. !!z;..::icn¿¡J.., 195 ~, 
... p. [BCM] 

[ND-B/g/g/ ... /336 

MIRANDA A. Crescencio: .conveniencia de establecer un Consejo 
de Educaci6n. Méx:i.~o, i::d:i.torial Talleres Gráficos de 
la Naci6n, 1929, 14 p. [BN] 

[SD/p;l/1929/D.F./337 

Estudio presentado por el autor al Congreso Nacional de Maes
tros. Contiene una pequeña introducción y el proyecto de 
ley. El artículo lro. dice: "Se instituye en el Distrito Fe
deral un Consejo de Educaci6n Primaria, dependiente de la se
cretaría de Educación Pública y que tendría como objeto, coo
perar con la misma Secretaría en la resolución de los proble
mas técnicos referentes a la ensefianza Primaria y los que se 
relacionen con los intereses generales del ~espectivo Magist~ 
ria'· .. 
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MISTRAL, G3briela: ":·!exico's educational effort"en Livina .;ge, 
Boston, s.e., 1926, v. 330, ags. 28, pp. 439-444. 
[U Aj 

[SD/g/1926/ ... /338 

MOLES , Pea ro : 7L_o_s=-~r,.,i ... · m..__e..,r,_o,..-s......,c,.,o,,.n..,.,.o_c_i_· m..._i,_,e~n_t_o_s..,.,d,,,e,.,-.,~e-o-"-'"'r~a~f_í"'a'---e'-n_M-'-é_x~i
~ · México, Seneca, 19 O, 6 p. BM 

[SiJ/x/1940/ •.. / 339 

El autor presenta una versi6n muy sencilla sobre los conoci
mientos elementales de la Geografía. Incluye: el calendario, 
las principales divisiones del tiempo, el mundo donde vivi
mos, el elemento tiúllUo ú Li~rra, las aguas y el clomc~to 
gaseoso. 

MONROY Huitron, Guadalupe: Política educativa de la revolu
ción. 11910-1940). México, Secretaría de Educación Pd
blica, 1975, Sep-Setentas 205, 175 p. [CIS, INAH, 
CNTE, BN] 

[ND-II/g/1910-1940/ ... /340 

Utilísima antologi~, precedida por un breve ensayo que trata 
de relacionar la evoluci6n educativa con los cambios en el 
sistema político. 

MONROY, Guadalupe: 11 Los goo.i.ernos de la R~vulut..:.i.úu: ::,U !Jül~t.~ 
ca educativa, 1910-1940", en: Extremos en México, Home
naje a Don Daniel Cosío ~illegas. México, s.e., 1971, 
s.p. (BNJ 

[ND-H/g/1910-1940/ ... /341 

Estudio de la política educativa de México con respect0 a la 
administración guL~rnam~nLal. La autora esbozo c::;qucmatica
mente una visión de conjunto de las disposiciones jurídico 
educativas expedidas por los regímenes gubernamentales emana 
dos de la revolución. -

MONROY Rivera, Osear: México y su vivencia dramática en el 
~nsamiento vasconcelista. México, B. Acosta-Arnic 
Editor, 1972, 133 p. [BCM] 

[ND-P/i/1910-1929/ ... /::,42 

El Vasconcelos filósofo e historiador. Para realizar este 
análisis se basó en las siguientes obras de Vasconcelos: El 
proconsulado, La Tormenta, Ulises criollo, Letanías al atarde
cer, Indologia y El Desastre. 
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MONTES de Oca, Francisco: La educaci6n moderna en México. 
Nuevo tratado de Pedagogia. :01éxico, Gerardo Sisniega 
Editor, 1924, 196 p. [CNTE] 

[SD/x/1924/ .•. /343 

En este texto se desarrollan 4 temas: Los grandes postulados 
de la educaci6n; técnica general: metodologia de enseñanza; 
la didáctica: presenta los preceptos de la experiencia adqui
rida en la labor docente; técnica especial o aplicada: se pre 
sentan las técnicas aplicadas en los centros de trabajo y ca= 
da una de las materias del programa de estudios. 

Es un tratado de lo que debe ser la educaci6n y de la rela
ci6n ideal entre maestro y alumno. 

MONTES de Oca, José G.: Bosquejo de la educaci6n pública en 
los Estados Unidos Mexicanos en 1919 y 1922. Colima, 
Col., El Dragón, 1923, 166 p. [Secretar!a de Hacienda, 
BN] 

[SD/g/1919 y 1922/ ••. /344 

MONZON, Luis G.: Detalles de la educaci6n socialista implan
tables en México. México, Talleres Gráficos de la Na
ción, 1936, 459 p. ilus. (CEE, BN, BCM, BI] 

[SD/x/1936/ ... /3~5 

Coul:..i.t:Hlt: U.iver::;os t..ra.bajos del profesor Monzón. ·1•emas: las 
finalidades de la escuela socialista; su organización y desa
rrollo; plan de trabajo y desarrollo de la escuela primaria 
campesina: las prácticas de agricultura: la escuela secunda
ria campesina; las prácticas sociales e industriales: el auto 
gobierno escolar la asociaci6n general de maestros; el conse
jo técnico: la situaci6n de los trabajadores en la Unión so
tti~tic~; l.:l orgc.ni.zü.ci~n y planeaci6r, del curriculum y las 
actividades culturales: Se incluye una serie de consideracio
nes generales sobre la esclavitud, la servidumbre, el capita
lismo e imperialismo, el socialismo, el comunismo, el anar
quismo y el fascismo. 

MONZON, L.G.: La escuela obrera. Veracruz, Editorial Talleres 
Gráficos del Gobierno del Estado, 1932, 185 p. (BN] 

(SD/x;z/1932/ .•. /346 

El auto= expone en esta obra un modelo de escuela Obrera que 
incluye: finalidades, en general y por nivel educativo, orga
nizaci6n (ubicaci6n, distribuci6n de edificios, etc.), progr~ 
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mas por grado (desde Casa de Cuna, hasta el nivel medio, (s~ 
cunadira). 

Se destacan en la obra, los siguientes puntos: 
lo. Enfasis en la necesidad de preparar al proletariado pa

ra luchar por sus derechos contra el capitalista, por 
una sociedad socialista. 

2o. Valoraci6n de la "libertad"; la "espontaneidad" como 
instrumentos pedag6gicos idóneos. 

3o. Las disciplinas te6ricascomo Matematicas, Español, etc. 
se desarrollan en estricta relaci6n con el trabajo y la 
vida del obrero. 

MONZON, Luis G.: Organización revolucionaria de la escuela 
mexicana. MÉ§xico, s.e., 1930, 114 p. [BCM] 

[SD/x;z/1930/ ... /347 

La primera parte: "Principales deficiencias de la escuela de 
hoy y manera de subsanarlas segan un criterio revoluciona
rio". Contiene: la escuela primaria urbana; departamento de 
escuelas rurales; e.::; cuelas no.rinales ruralas; de:partaa.1.anto da 
enseñanza técnica; industrial y comercial; enseñanza secunda 
ria, preparatoria y profesional; escuela media; escuela alta 
(Universidad Nacional); confederalizaci6n y federalizaci6n. 

La segunda parte: "Del entrenamiento industrial de la niñez 
y la juventud mexicanas" contiene: el entrenamiento indus
trial profesional; la culturalizaci6n en las escuelas indus
t:?:"ial'?s; le. est?:"1...!Ct1-1re. f1-1.n~i.0n~l ñ'?' l.:;i~ ~~r.n,:::i.l ;¡~ i ndnst.ri.a
les y organización de una aldea escolar obrera. 

HOORE, E. R.: Bibliografía de la revoluci6n mexicana. N~xico, 
El Colegeo de México, 1941, s.p. [BCM] 

[ND-B/q/q/ ... /348 

MORA, Gabriel de la : Al encuentro de los jóvenes. México, 
Costa-Amic. 1976, 185 p. [BN] 

[ND-H/i;x/g/ ... /349 

Basa su proyecto en las diferentes reformas legales promulga
das "para adecuar la educación a las necesidades del momen
to". Presenta un estudio de las diferentes reformas educati
vas habidas en México. Divide su trabajo en dos partes: Re
trospectiva que abarca desde la época prehispánica, hasta la 
reforma de 1945. La segunda parte: Prcspccti•}·a habla de la 
reforma educativa de 1976 y plantea una reforma educativa al 
futuro. 
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MORA Forero, Rafael: La ideología educativa del Régimen Car
denista. México, Colegio de México, 1976, 300 p., te
sis de doctorado. [BCM] 

[ND-H/i/1933-1940/ ... /350 

"se divide en 3 capítulos que corresponden a 3 momentos: en el 
primero, el proceso de reforma del artículo 3o. constitucio
nal; en el segundo, los programas y textos del gobierno Car
denista y en el tercero, la educaci6n socialista en la orácti 
ca". - -

Señala 3 corrientes precursoras de la Ideología Socialis~a en 
la educaci6n: la. La racionalista (anarquista, antirreligiosa 
que sigue al español Francisco Ferrer Guarda); 2a. La del so
cial i~mo m-::::icanc {c::::~tcnidc.s lal.JoL· ltitas, agraristas y de in
tervención estatal en la economía( y 3a. Socialismo científi
co. 

En el desarrollo de la obra, ampliamente documentada, procura 
presentar las posiciones de las 3 tendencias. 

MOR.=> Tovar, Luis: La Revoluci6n y el Maqisterio. ~loreli:.. 
Mich., Ediciones Mora Tovar, 1932, 2a. edición, 139 ?· 
[BN] 

[SD/x/1932/ ... 1351 

Hace una crítica dura a los programas y planes de estudio de 
la escuela primaria y a la forma como los maestros aplican 
los programas, a su =alta de iniciativa y creatividad. Hanla 
de la misi6n social del rnagisterin y ~~ su labc= ¿e h~=~= qua 
el oueblo tome conciencia del ideal revolucionario. Hace una 
descripción de la E!Ocucla de la Raz6n o Racionalista en la que 
define dos aspectos: lo. Busca la causa de los diferentes =en6 
menos naturales para encontrar la explicación científica; 2o.
Repudia todo sistema de gobierno que menoscabe las libertades 
humanas ("anarquismo''). Explica sus objetivos y limitaciones. 
En general, habla de la escuela y su función en l~ Revoluci6n. 

MORENO. Fernando: Exposici6n de motivos del proyecto sobre 
las reformas constitucionales entre las que se inclu
yen la referente a la federalizaci6n de la educación 
primaria y la normal. M~xico, Imprenta de la Secreta
ria de Gobernación, 1920, 55 p. [Secretaría de Hacien 
da, UA) -

[SD/l;p;n/1920/ ... /352 
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MURI~~o. Guilebaldo:rncon3titucionalidad del artículo Jo. de 
~~ constituciói'lfederal. ~éxico, s.e., 19J4, s.p. 
[ ... ] 

[SD/i;l/19J4/ ... /J5J 

Analiza el aspecto de la educación socialista enfocándolo des 
de 101 ¡?erspectiva política del clero y del sector tradiciona= 
lista de la sociedad mexicana. Obra con un criterio unilate
ral que ataca violentamente el monopolio de la educación por 
el Estado y su tendencia socializante. Clama por la deroga
ción de la reforma del artículo Jo. (i9J4), por una efectiva 
libertad de la enseñanza. 

HUP.R!~~O R4. Jos~ Antonio: Historia de la educación rural en 
~1éxico. México, Escuela Nacional de Mae-stros, s.f., 
180 p. [ ... ] 

[ND-R/r/ ... / ... /354 

Trabajo para presentarse en la X Asamblea General de la Acade 
mia Mexicana de la Educación. Contiene 21 docur.,entos sobre 
educación ~ural en México. 

MURRI~LO Reveles, José.Antonio: La escuela mexicana. su géne
sis, su doctrina y su sistema. Zacatecas, Zac. s.e., 
1949, s.p. [CIS, INAH) 

[ND-H/r;s/1310-1940/ ... /355 

Temas: las principales escuelas rurales; lo que se esperaba 
tl8 ~llas; e1 t~po de maestros qu~ ~P necesitaban; las escue
las rudimentarias; la creación de la Secretaría de Educación 
PUblica; los maestros misioneros; las escuelas normales rura
les; sus bases y su plan de trabajo; las Misiones Culturales 
y la labor que desarrollaron. 

NIEVA :-1artínez, Alberto: votos para el estudio del derecho a 
educar y el artículo 3o. Constitucional. México, Elva, 
1941, 35 p. (BN) 

[SD/j,/ ••• / ••• /J56 

NOVELO Gil, Rubén: "La ley de inmovilidad se opone:a la im
olantación de la enseñanza socialist~~ en: El Maestro 
~- México, 15 de diciembre de 19J4, tomo 5, núm. 
12, 13 p. [BN] 

[SD/g/1934/ ... /J57 
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NOVELO, José Inés: Por una política de educaci6n nacional 
~~:!:._~~~· México, La Impresora, 1940, 45 pp. [BNJ 

[SO/g;p/g/ ... /358 

Es una propuesta de política educativa totalmente anticomunis 
ta. La obra la dedica a Manuel Avila Camacho, presidente -· 
electo de México, y a los maestros mexicanos no comunistas. 
Trata de la política educativa a nivel Primaria exclusivamen
te, haciendo un breve esbozo de la historia de México desde 
la época prehispánica; de la geografía del país, de la cien
cia y de la importancia de su enseñanza. 

Da especial énfasis al "Arte Cinematográfico" como un "auxi
liar pedagógico". 

NOVO, Salvador: La educaci6n literaria de los adolescentes. 
México, Talleres Gráficos de la Naci6n, 1928, 31 p. 
[BNJ 

[SD/x/1928/ .•• /359 

Conferencia leída en la Asamblea Nacional de Educaci6n Secu~ 
daría el 15 de noviembre de 1928. 

Habla de la situación y del estado intelectual del j6ven de 
secundaria; y la manera como debe brindársele y en especial 
la educaci6n literaria. 

OBREGON, Alvaro: Campaña política del c. A~varo ObrP~~~. can
didat2 a la orP~ide~cia Ü8 la repGblica. 1920-1924. 
:. v. M~xico, s.e., 1923, s .p. [HN) 

[SD/g;z/1920-23/ •.. /360 

Incluye el discurso pronunciado por Obregón en Puebla, en el 
que habla de la necesidad de reformar los planes de estudio 
y de que la educación sea laica. 

OBREGON, Al varo: _P_r_o_y..,_e_c_t_o~-d~e __ 1_e..,Y...,....,.P_a_r_a_1_a __ c_r_e_a_c_i_6_n_d_e __ u_n~a __ s_e
cre tar ía de Educación PÜblica Federal. Presentado a 
ia-xxIX Legislatura. México, Universidad Nacional, 
1920, 65 p. (BH] 

[SO/l;s/ 1920/ •.. /361 

Temas: la supresión de la Secretaría de Instrucci6n Pública 
y Bellas Artes; el fracaso de la escuela en manos de los mu
nicipios; la necesidad de federalizar la enseñanza; la unifi
cación del sistema educativo mexicano; la creaci6n de una Se
cretaría de Educaci6n Pública Federal; la educaci6n laica; las 
reformas de los artículos 14 y fracci6n xxvrr del artículo 
73; las funciones de la SEP; y el prop6sito de la ley. 
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OBREGON, L.F.: Recreación física para las escuelas y lasco
munidades rurales. México, D. F., Talleres Gráficos 
de la Naci6n, 1935, 169 p. [ENS] 

[SD/r/1935/ ... /362 

OFICINA de Educaci6n Iberoamericana: La educación en el pla
no internacionalt educaci6n mcdi~, corn i1aci6n de 
acuer os.sobre educaci n media aproba os en cien reu
niones internacionales celebradas entre 1934 y 1958. 
España, Oficina de Educaci6n Iberoamericana, 1962, 
:; .. p.. [CBE) 

[SD/x/1934-1958/ ... /363 

Serie de publicaciones instrumentales cuya finalidad es faci
litar la rápida consulta de los acuerdos adoptados en las dis 
tintas reuniones internacionales, en las cuales se hayan exa= 
minado las propuestas de los países iberoamericanos en rela
ción con la técnica y la política pedagógica. 

ORDO~EZ, Plinio D.: Informe sobre los trabajos del 3er. Con
greso Nacional de Maestros, verifi=ado en Guadalajara 
del 26 de diciembre de 1921 al 6 de enero de 1922, 
rendido al Superior Gobierno del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, o. Miguel Guerrero, 1922, 64 p. [BN, BM] 

[SD/x/1921-22/Nuevo Le6n/364 

ORDO~EZ, Plinio D.: Historia de la educación pública en el 
Estado de Nuevo Le6n, 1592-1942. Monterrey, N.L., Ta
lleres Linotipográficos del Estado, 1951, 393 p. 
[BM, BN] 

[ND-H/g/g/Nuevo León/365 

La obra consta de una serie de voldmenes que presentan el de
sarrollo cultural en el Estado de Nuevo Le6n considerando 
cuestiones como las fases evolutivas de la instrucción para 
niños en diferentes periodos, cuestiones de cultura litera
ria donde presentan a los máximos exponenetes del Estado de 
Nuevo León. 

ORTEGA Martínez, Fidel: Política educativa de México. México, 
s.e., 1967, s.p. [ ... ] 

[ND-H/g/g/ ... /366 
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El autor aborda el proceso de desarrollo de la política educ~ 
tiva a través de las diferentes fases de la 8istoria de Méxi
co. El análisis abarca de la coionia a nuestros días. Pre
tende ser objetivo, mas no logra desprenderse del todo de 
cierta tendencia tradicionalista. Impugna la reforma del ªE 
tículo 3o. (1934), y en general la participación "radical" 
del gobierno en materia de enseñanza. Aboga por una legisl~ 
ci6n educativu que rcbu~c Los linderos Ce lcz intereses mera 
mente políticos y se concrete en los aspectos tecnicopedag6= 
gicos y jurídico del mismo. por una colaboración más estrecha 
de los organismos públicos e instituciones privadas y dar 
asi, posible alivio y solución a la problemática ~uucatlva 
del país. 

ORTIZ Vidales, Salvador: México fuerte: ensayos sobre educa
ci6n. México, Editorial Acc16n, 1943, 115 p. [CNTEJ 
-- [ND-H/g;r/g/ ... /367 

Recopilación de ensayos sobre educación que abarca de~ue la 
época colonial hasta la época post-revolucionaria. 

En el "Preludio" hace un resumen hist6rico de la educación en 
México, de la colonia a la revolución. 

Los tel!las que desarrollan los ensay0s son ':arios; entre los 
que interesan al periodo 1910-1940 están: la educaci6n en la 
época del General Díaz; las escuelas rurales, la enseñanza 
aplicada a un fin práctico, la técnica en las escuelas rura
les, la educación social en el camoo, el medio ambiente y la 
educación en México. · 

OSORIO, José: Al margen de una Conferencia. Guadalajara, Jal. 
(r•ipográfica C .. M .. 5aiz" 1919, 8 p. [BN] 

[SD/x/ ... / ... /368 

Comentarios del autor a la "Conferencia que sobre teorías edB 
cacionales" publicó el profesor Salvador M. Lima, Director de 
la Escuela Normal para Maestros. 

El autor va comentando en forma ordenada los 6 puntos expres~ 
dos en la conferencia. 

Los comentarios del autor son críticos y bien fundamentados. 
Hace referencia a diversos sistemas educativos de la antigüe
dad y a diferentes pedagogos desde el siglo XVII. 

OSUNA, Andrés: Por la escuela y por la patria. (autobiogra
fía), México, Casa Unidad de Publicaciones, S. de R. 
L., 1943, 324 p. [CIS-INAH) 

[N::>-P/i/ ... / ... /369 
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La trayectoria vital de un maestro revolucionario. Es un rela 
to sin pretenciones, el autor habla de su primera educaci6n;
dc sus trabajos profesionales en Saltillo; de su labor como 
director de la Normal de Coahuila; de sus estudios universita 
rios en Nashville, Tenn. E.U.; de su labor como director gene 
ral de Educación Pública en el Distrito Federal; de su traba= 
jo como gobernador de Tamaulipas; de su participación en la 
campaña presidencial de 1920 y de su labor como director gene 
ral de Instrucción Pública =e Nuevo Le6n. -

PACHECHO Cruz, Santiago: 
educación social. 
Tfüfí 

Está escrito en Maya. 

Cuestiones de la enseñanza y de la 
Hunucma. Yucatán, s.e., 1914, 8 p. 

[SD/r/1914/Yuc./370 

PACHECO, Mario: El mexicano según José Vasconcelos. México, 
Centro de Estudios Educativos, diciembre 15 de 1967, 
folleto de divulgación núm. 12, 34 p. [BCEE] 

[ND-D/i/1910-29/ ... /371 

~emas: el contraste entre sajones y latinos (según Vasconce
los); la obligación que tiene la universidad de difundir la 
edu~ü.~i6n; .::::6ruc dcb:::::. s~= 1::::: ~~c:::t::-o~; todo =.quell0 que V:s
concelos considera que es necesario para formar al mexicano. 

PADILLA, Ezequiel: La educacion del pueblo. México, Editorial 
Herrero Hnos., Sucs., 1930, s;p. [CIS, INAH, BCM, BN] 

[SD/z/1930/ ... /372 

Discursos y articules en que el autor hace referencia al cam
bio de rumbo de la universidad, a la revoluci6n en la es'cue
la, a la cruzada de los maestros misioneros, a la autonomía 
de la universidad, a la educación en América y a la educación 
y el agrarismo. 

PALAVICINI Félix y A. Cravioto: Carranza and public instruc
tion in Mexico. New York, s.e., 1915, 39 p. [BN] 

[SD/g/1915/ ... /373 

Alaba la labor educativa del gobierno de Venustiano Carranza 
y explica las razones por las que un grupo de profesores mex~ 
canos han sido enviados a Boston, Mass., a estudiar y conocer 
el sistema norteamericano de enseñanza primaria. 
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-----
Contiene además, una serie de conferencias y 3rtrculos reco
pilados, por tratar todos el tema de la educación. Entre 
ellos estl; una conferencia de Félix Palavicini, secretario 
de Instrucción Pública; unas declaraciones de ~lfonso Cra
vioto, subsecretario de Instrucción Pública. Contiene al fi
nal una breve biografía de ambos. 

PALAVICINI, Félix Fulgencio: Historia de la constitución de 
1917. 2 vols. México, s.e., s.f., s.p,, [BIH] 

[ND-R/1/1916-17/ ... /374 

Reproduce la teoría de la comisión qu~ participó en el deba
te del artículo tercero en torno a la idea de la enseñanza 
religiosa y la i~ea de la enseftanza laica; y las participa
cion;:,::; de Monz6n, Múgica, Rojas, Román, Cravioto, L6pez, Li
ra, Rosas, Chapa, Celestino Pérez, y Palavicini. Por último, 
incluye el texto del articulo tercero de la constitución de 
1917. 

PALAVICINI, Félix F.: La p~tria por la escuela. México, Lino
tipo(01rafía Artística, 1916, 341 p. [BMNA, BNJ 

[ND-R/g/1916/ ... /375 

Conjunto de docúmentos (debates, discursos, correspondencia 
del autor) en que se trata diversos temas: poli'tica y esr•.:cld, 
autonomía de la Universidad, Escuela de Aitos ~6cudios, ense
ftanza del pueblo, aumento del sueldo d ios maestros, enseñan
za militar y escuela prim~Lia. 

PALAVICINI, Félix F.: México, historia de su evoluci6n cons
tructiva. 4 vol. Mexico, s.e., 1945, s.p. [ENS] 

[ND-H/g/1910-17/ •.. /376 

Periodista, escr.itor y político, oriundo de Tabasco, dirige 
a una miscelanea de autores en donde se expone la historia 
política de México desde la época prehispánica hasta el año 
de 1917, se abordan en ella desde luego los demls aspectos 
de la vida nacional. En cuestiones educativas se analiza la 
enseñanza en el virreinato, sus directrices y realizaciones 
en la era independiente y, de las modificaciones surgidas en 
el sistema a consecuencia del movimiento revolucionario de 
1910, se analiza el artículo Jo. constitucional y se trata en 
especial la enseñanza técnica, la autonomía universitaria y 
las tareas de alfabetización. 
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PANI, Alberto: Una encuesta sobre educaci6n popular. ContriLu 
ci6n al Primer Congreso Nacional de Ayuntamientos. M6= 
xico, Departamento de Aprovisionamientos Generales, Ta 
lleres Gráficos, 1918, 313 p. [CIS-INAH, BN, BCM] -

[ND-H/r; e/1912-18/ ... 1377 

Encuesta que Pani comenzó en el año de 1912 y que termin6 ha~ 
ta 1918. Da su opinión sobre el establecimiento de las escue 
las rudimentarias. Publica un cuadro donde indica el núrnero
de analfabetos que había en México en 1910; publica también 
los comentarios de algunos periódicos sobre sus propuestas p~ 
ra mejorar la instrucción rudimentaria, y las entrevistas que 
realizó de 1912 a 1918 sobre dichas escuelas. 

PALENCIA, José Ignacio: Actividad educativa y cultural en la 
ciudad de México y alrededores. (Provincia mexicana, 
S.L. 1572 1972). México, s.e., 1975, 95 p. fotocopia. 
[ ••• J 

[ND-H/ ... /g/D.F./378 

Ensayo sobre la historia de la educación en México de 1572 a 
1971. Analiza la labor educativa y cultural de los jesuitas 
en la Ciudad de México centro de la vida del país desde su 
llegada en 1572 hasta 1972. 

PANI F, Alberto: El camino hacia la democracia. México, Depar 
mento de Aprovisionamientos Generales, 1918, 157 p. -
[BN] 

[SD/g/1918/ ... /379 

Recopilación de una serie de declaraciones que el autor hizo 
durante su gesti6n oficial. Los temas que trata de interés 
nuestro son: l~ posición del gobierno constitucionalista ante 
los problemas sanitarios y educativos del país; la universi
dad popular mexicana y una encuesta sobre educación pnpulAr. 

PANI, Alberto J.: La Instrucci6n Rudimentaria en la República. 
México, Secretaria de Instrucci6n PÜblica y Bellas Ar
tes, 1912, 35 p. [BN, BCM] 

[SD/r;p/1911/ ... /380 

Folleto editado por el subsecretario de educaci6n, con el fin 
de interesar al público en los problemas con que tropieza la 
enseñanza rudimentaria en la República y recibir su colabora
ción. 

El autor expone en forma precisa, los problemas que impiden 
la realización del proyecto de instrucción en la última par
te, el autor propone algunas soluciones prácticas. 
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Propo~e que la enseñanza incluya aspectos prácticos (Técnica) 
Y se imparta prioritariamente en los lugares donde pueda ne
cesitarse cierto tipo de habilida9 de tal forma que esta edu 
cación, redunde en beneficios económicos para los que ahí -
estudien. (Ley lo. de junio de 1911). 

PANI, Alberto J.: Mi contribuci6n al nuevo régimen. (1910-
1933) México, Editorial "Cultura", 1936, 395 p. 
[BIH] 

[ND-P/g/1910-36/ ... /381 

El autor relata su particip~cjQn en €1 gobierno a partir de 
1910. En lo que se refiere a educaci6n, habla de la agrupa
ción Democrática Educativa Estudiantil, de por qué acept6 el 
puesto de subsecretario de Instrucci6n Pública y Bella.s Artes, 
de los problemas que dicha institución tenía que resolver, 
del fracaso del viejo régimen en materia educativa, del pro
grama de educaci6n integral, de la instrucci6n rudimentaria, 
del nombramiento de Pino Suárez como secretario de Instruc
ción PúbJ.ica, de les motivos por los que renunció a su cargo 
de subsecretario, de s11 estudio'1 La instrucci6n rud~mentaria 
en la repCíblica", del nuevo reglamento de la Secretaría áe 
Instrucción PCíblica, de la constituci6n de 1917, del Consejo 
Supremo Nacional de Instrucción Rudimentaria, de su libro 
"Una encuesta sobre educación popular", y de los estatutos 
de la universidad. 

PANI J., Alberto: Una encuesta sobre educación po~ular. Con 
conclusiones finales formuladas or Eze uiel Chávez, 
Paulino Machorro Narvaez, y Alfonso Pruneda. M xico, 
Poder Ejecutivo Federal, 1918, 313 p. [BIH, BCM, BN, 
CIS - INAH] 

[SD/r;e/1912-18/ •.• /382 

Comprende toda la documentación de la encuesta abierta en 
1912 sobre la formación de un programa económico de educación 
popular. Está dividida en tres secciones, la primera; "La 
instrucción rudimentaria en la república", es parte de una 
obra escrita por el mismo autor. En ella propone modificaci~ 
ncs a la ley vigente de instrucción rudimentaria. La segunda 
sección está svbdividida en: opiniones personales, y opinio
nes de prensa. Las primeras incluyen los comentarios a la 
ley y el programa de instrucción rudimentaria en la república, 
hechas por ministros, directores de colegios v maestros de di 
íerentes escuelas. Las segundas reproducen algunos artículos 
publicados en diferentes periódicos de 1912. La tercera sec
ción com¡:.rende las conclusiones finales que analizan las prin
cipales' deficiencias nel sistema educativo. 
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PARRA, M.G. y Wuigberto Jiménez: Bibliografía independiente 
de México y Centroamerica 19150 1950. México, Institu 
to Nacional Indigenista, 1954, s.p. [BCM] -

[ND-B/g/J 850-1950/ ... /383 

PARTIDO Comunista Mexicano: Hacia una educación al servicio 
del pueblo. Introducción de Rafael Carrillo. México, 
Imprenta Mundial, 1938, 230 p. [BN, CIS-INAH] 

[SD/g/1938/ ..• /384 

Esta obra contiene las re~olucionés y loz pri~cipal~s estu
dios presentados en la Conferencia Pedag6gica del Partido Co 
munista en el año de 1938. Habla de la reforma escolar en M°€ 
xico, de los problemas fundamentales de trabajo escolar, de
la educaci6n indígena, de la educaci6n preescolar, de la edu 
caci6n obrera, de la situaci6n de los niños mexicanos, del -
mejoramiento profesional, de la estadística escolar y el con 
trol económico, de los libros de texto, de los problemas del 
trabajo escolar y el papel de los comunistas en la campaña 
de educaci6n popular.. En el apt:ndice contiene un fragmento 
de la plática del escritor José Mancisidor sobre la educa
ción en la España Republicana. 

PARTIDO Nacional Revolucionario: Secretaría de Acción Agraria 
Educaci6n Socialista. Educación especial Para camoesi
~· México, D. F., s.e., .l.~.34, 32 p. lº"J 

[SD/r/1934/ •.. /383 

PARTIDO Nacional Revolucionario: La Educación Socialista. M~ 
xico, s.e., 1935, s.p. [ ... ] 

[SD/g/1935/ .•• /386 

Información sobre el advenimiento de la tendencia radical so
cialista de la política educacional del país. 

PARTIDO Nacional Estudiantil: La escuela secundaria y la 
orientación socialista. México, s.e., 1934, s.p. 
[ ... 

[SD/g;m/1934/ ... /387 

Información sobre el advenimiento de la tendencia radical so 
cialista de la política educacional del país. 
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PATRON, Prudencio: Nuestro criterio. Discurso leído en la 
fiesta cue se verific6 el 18 de marzo del afio en curso. 
Mérida, -.,'-le., s.e., 1923, 67 p. [BN] 

fNC-D/z/1910-23/Yucatln/388 

Discurso en el o~e el autor hace la historia de la Sscuela Ra 
cionalista núm.-l "Francisco Ferrer Guardia". Hace ta'!1b±én.
una defensa de este sistema de educación. 

PE~A. Guillermo de la, et. al.: Bibliografía comentada sobr~ 
la histeria de la educación en México. México, Cuader
nos de la Casa Chata, ndffi. 12, 1978, s.p. [CIS-r~:AH] 

[ND-R/g/g/ ..• /389 

Balance bibliográfico dividido en pe.riodos y temas. Comoren
de desde la época prehisplnica hasta el periodo de la Planifi 
caci6n Educativa (1958-1976). 

PERA~ M.T. de la: Problemas sociales y económicos de laa Mix
tecas. Mlxico, Instituto Nacional Indigenista, 1950, 
Me'iñ'O"rias del INI, vol. II. n~m. l, 182 p. cuadros. 
[Bili] 

[ND-H/r/g/Oax./390 

En el quinto apartado de la tercera parte describe la pobla
ción analfabeta del estado de oaxaca en general, y específica 
mente de los mixtecas, de 1895 a 1940. NGrnero de escuelas de 
esa zona de 1938 a 1940, con la cantidad de población escolar. 
Condiciones en que se encuent-l"."-?.~ le.!: c::;cücla~ y los maestros. 

PERA, Serafín: Informe ue el dele ado por-el gobierno de Nuc 
vo. León oresento al II. Congreso Nacional de Educaci n
Primaria en su tercera reuni6n. Monterrey, N.L., Im
prenta del Gobierno, 1912. 14 p .. cuadros. [ñC~lj 

[SD/p;e/1912/Nuevo Le6n/391 

Presenta el estado en que se encuentra la educación primaria 
en aquella entidad federativa, así como lo que se hizo en 
el Gltimo afio para sostenerla y mejorarla. Incluye estadísti 
ca escolar: nGmero de escuelas, de alumnos inscritos, maes- -
tres, dentro de un cuadro estadístico. 
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PERAZ~, Gaudencio: La escuela socialista. México, Imprenta 
y Linotipia "El Porvenir", s.f., 25 p. [BN] 

[SD/i;m;r/ ••. /Yucatán/392 

Serie de ponencias presentadas por el autor en la Conferen
cia Juvenil de Frente Unico, en noviembre de 1935 en Yuca
tán.· 

Explica desde una posici6n marxista, la cuesti6n educativa, 
su funci6n a nivel superestructural y plantea que una educa
ción socialista sólo es posible, tornando el concepto con todo 
rigor científico. Analiza la situaci6n educativa en México 
con la implantación de "la escuela socialista" y la misi6n 
que tiene el magisterio dentro de esta reforma. 

Habla de la unificación del magisterio y de su organización 
sindical; del problema de la educación superior; del problema 
del ind!gena de Yucatán. 

PEREZ, B.W.: El problema de la educaci6n de los trabajadores 
frente a la constituci6n y a la ley de trabajo. México, 
:J. r., s.e., 1937, 51 p. [BN) · 

[SD/l;t/1937/ ... /393 

PEREZ Gravas, Rafael: La escuela. Artículo 123. México, ·s.e., 
1942, 82 p. [ ... } 

[SD/1/1942/ ... /394 

PEREZ· Rocha, Manuel: Educación y desarrollo. México, Edito
rial Línea, 1983, 262 p. [DIE] 

[ND-H/g/g/ ..• /395 

Análisis de la política educativa del Estado Mexicano de 
1324 a 1975. El autor define su enfoque como mar~ist~. 

PI~h Seria, Antolín: Creación de las escuelas gremiales. 
México, s.e., 1934, 23 p. [BIH] 

[SD/z/1934/ •.. /396 

Se refiere a la "situación de incultura" en que se encuentra 
casi la totalidad de la población adulta de obreros y campe
sinos, y señala la manera de resolverlo creando las escuelas 
gremiales para trabajadores. 
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PODER Ejecutivo: Diario Oficial. Organo de Gobierno Constitu
cionalista de los Estados Cnidos Mexicanos. México, 
s.e., 2 de julio, 1917, Sa. época, t. VI, s.p. [HN] 

[SD/g;s/1917/ .•• /397 

La desaparici6n de 1a Secretaría de Instrucci6n Pública y 
Bellas Artes. 

PODER Ejecutivo: Diario Oficial. Organo del Gobierno Constit~ 
cionalista de los Estados Unidos Mexicanos. M~xico, 
Poder Ejecutivo Federal, lunes 14 de enero, 1918, t. 
VIII, m'.im. 11, 97 p. [HN] 

[SD/q;s/1918/ •.. /398 

Facultades que ti.;,nen los estados para organizar la instruc
ción püblica; raz6n por 1a que se suprimi6 la Secretaría de 
!nstrucci6n Pública y Bellas Artes; organizaci6n nueva de la 
enseñanza. 

PODER Ejecutivo Federal: Diario Oficial. Organo del Gobierno 
Constitucional de l.os Est-ados Unidos Mexicanos. México, 
Poder Ejecutivo Federal, sábado 7 de septiembre, 1918, 
t. X, nüm. 6, pp. 74-76. [HN] 

[SD/z;m/1918/D.F./399 

Normas que ha seguido l.a Universiéad Nacional; el nürnero de 
al.umnos inscritos; el número de maestros; l.os cursos imparti
dos; los donativos hechos a l.a universidad. 

PODER Ejecutivo Federal: Diario Oficial. organo del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mc:;;:icanos. México, 
Poder Ejecutivo Federal, jueves 4 de septiembre, 1919, 
t. XIII, n(Ül\. 4, 97 p. [HN] 

[SD/g;rn/1919/D.F./400 

Explica c6mo el ejecutivo ha tratado de estimular las ciencias 
y las artes. Trata también del plan educativo de la Universi
dad Nacional y de la labor desarrollada por los alumnos. 

PODER Ejecutivo Federal: La educaci6n pdblica en México lo. de 
diciembre de 1934 a 30 de ncviembre de l940. 3 tomos, 
Mexico, Poder EJecntivo Federal, 1941, ;;.p. [CNTE] 

[ND-H/g/1934-40/ •.• /401 
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Trata de: los lineamientos del plan sexenal y el artículo 3o. 
constitucional, análisis del sistema escolar mexicano las 
obras realizadas en toda la República, de los antecedentes 
sociales y jurídicos de la reforma escclar, de la escuela ori 
maria socialista, de las escuelas primarias rurales y urbanas 
de los planes y programas de estudio, de la orienLaci6n socia 
lista y los principios de evolución social, de la enseñanza -
vocacional y t€cnica, da las en5eRanzas especiales, de las es 
cuelas elementales ~qrícolas y g~ado preparatori:, de las re~ 
gionales campesinds, de la e$cuela nacional de naestr~s, de 
Jas escuelas y su relación al artículo 123, del Consejo Nacio 
nal de educación superior y la investigaci6n cier.cífica. -

PONCE, Anibal: Educación y lucha de clases. México, Editorial 
América, i930, 22E. p. [F.NS} 

LND-~ig/g/ ... /402 

Aplicación muy esquemática y tosca del materialismo hist6rico 
del estudio de la historia de la educación. 

PORRUA, Hnos.: Boletín Biblioqráfico mexicano. ~éxico, Porraa 
Hnos. y C!a., 19:9. ~.p. [BCM] 

[ND-B/g 1 • •• -J. 9 39/ ..• ! 403 

PORTES Gil, Emilio: Autobio rafía de la revolución mexicana. 
Un tratado de interpretaci n histórica. México, Insti
tuto Mexicano de Cultura, 1964, 848 p. ilus. [BCM] 

[ND-H/x;r/1910-15/ ... /404 

Habla del Congreso Nacional de Est~diantes oue se llevó a ca
bo en el Colegio de Minería el 6 de septiembre de 1910. Esta
ba apoyado por Justo Sierra, aunque el Congreso iba en contra 
de Porfirio Díaz. También contiene el manifiesto expedido por 
la Convención en 1915, para beneficiar a campesinos y trabaj~ 
dores mediant~ escucias regionales de agricultura. 

PORTES Gil, Emilio: La escuela y el campesino. !-léxico, Parti
do Nacional Revolucionario, Biblioteca de Cultura So
cial y Política, 1936, 43 p. [BCM] 

[SD/z/1910-36/ .•. /405 

Este folleto tiene como fin "orientar socialmente" a los j6ve 
nes obreros y campesinos del país. El autor habla de la antT 
gua hacienda en México, de la tienda de raya, del cura y de -
la hacienda, de la autoridad al servicio del amo, del maestro 
y el catecismo, de la revoluci6n en la escuela, de la escuela 
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revolucionaria, de la escuela rural, y el ejido, de la obra 
social de la escuela rural, de la escuela socialista, de la 
ciencia y el fñnatismo, de la táctica de la escuela socialis 
ta, de la escuela proletaria, de la educación socialista en
e! hoga~ de la función social del buen maestro, del sentimien 
to de responsabilidad social, de la redención de la mujer y -
de la voluntad y felicidad socialista. 

PRIETO, Setero: Las matemáticas elementales en la escuela se
cundaria. lv •• México, Imorenta Direcci6n de Estudios 
Geográficos y Climatológicos, 1925, s.p. [HN] 

(SD/x/1925/ ••• /406 

Función de las matemáticas en las escuelas secundarias, su i~ 
portancia, modo de enseñanzarlas. 

PRIETO, V!ctores: El socialismo en México. México, Imprenta 
Mundial., 1935, 127 p. [BCMJ 

[ND-R/i/1935/ •.. /407 

Recopilación de una serie de art!culos publicados en el dia
rio El Continental de El Paso, Texas a partir de enero de 
1935. Temas: significado de la palabra socialismo; el socia
lismo económico, el socialismo pol!tico, el socialismo moral, 
el socialismo filosófico, el socialismo pedag6gico, el socia
lismo integral; las tácticas socialistas; la econorr.~a en Héxi 
co; la pol!tica mexicana; la moral en México; la enseñanza en 
México; la en~Pñ~nza del c==i~liswv ~~ la religión en M~xico 
y la misión del maestro a partir de la reforma. 

PUGH, Willia.ü Howard: José Vasconcelos y el desoertar del Mé
xico moderno. M~xico, Editorial Jus, Figuras y Episo
dios de la Historia d€ Mé~~cc, nGm. 60, 1950, 76 p. 
[CIS-INAH] 

[ND-P/i/1910-24/ •.. /408 

Contiene algunos datos biográficos de Vasconcelos. Habla de 
su campaña para la creación de la SEP; de la educación ind!g~ 
na; de los maestros misioneros; de las bibliotecas populares; 
de las escuelas rurales; y de su renuncia al cargo de Secre
tario de Educación. 

PUIG Casauranc, José Manuel: Discurso pronunciado por el Se
cretario de Educaci6n Pdblica en la a ertura de cursos 
universitarios. M xico, SEP, Dirección Editorial, Publi 
caciones de la SEP, 1925, vol. 1, 8 p. [ •.. ] -

[SD/m/1925/ ... /409 
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Discurso pronunciado el 16 de febrero de 1925 acerca de !:-os 
deberes sociales de los universitarios. 

PUIG Casauranc, J.M.: El problema de la educaci6n de la raza 
ind!gena. México, Editorial Talleres Gráficos de la 
Nación, 1926, 15 p. [BN) 

[SD/r/1926/ ..• /410 

Plática del autor sobre el problema de la educaci6n ind!gena 
Se transcr.iben a continuaci6n fragmentos: 

"Nuestro primer y principal consejo pul." lü guc t-:;)Ca ?.l ?·robl!:, 
ma de la educación indigena, es: lograr que no se sientan dis
tintos de nosotros, aue convivan con nosotros, "Ue sufran con 
nosotros, porque la éivilizaci6n, aún con todas -sus cruelda
des, es el único medio capaz de redimir y de enaltecer a los 
susceptibles de adaptarse y de convertirse en triunfadores". 

"Hemos visto Huicholes que llegaron hace dos meses a México 
en un estado de absoluto abandono, sin aspecto alguno de se
res civilizados; y mes y medio después, esos niños. que aún 
no hablan español ... no pueden distinguirse por su aspecto 
inteligente de niños escandinavos; ya tenian en su cara y 
cuerpo, la expresi6n, la vivacidad, la atenci6n, el interés 
de cualc~ier nifto e~rooeo; v e~ dos meses, ~odas esos indios 
se han ádaptado plenam~nte á1 medio de civilización que nos 
rodea". 

PUIG Casauranc, José Manuel: La cosecha;,- la siembra. México, 
s.e., 1928, s.p. [ ... ) 

[SD/i/ .•. / .•. /411 

PUIG Casauranc, José Manuel: La cuestión religiosa en la r~la
ci6n con la educaci6n pública en México. M~xico, Talle 
res Gráficos de la Nación, 1928, 53 p. [CIS-INAH, BN)

[SD/g; p/1928/ ... /412 

Análisis de la iniciativa de ley del presidente Carranza, del 
acta final de la Comisión Mixta oara el estudio del reglamen
to de escuelas primarias particuiares, y del problema religi~ 
so desde el punto de vista educacional. 

PUIG Casauranc, José Manuel: La educaci6n pública en México .. 
·-México, s.e., 1926, s.p. [ ... ] 

[SD/g/1926/ •.. /413 
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El autor mar.ifiesta el ideario politice, social y económico 
del régimen que se caracteriza por la defensa de los postula
dos revolucionarios Y cuya preocupación y esfuerzos educati
vos se centran en el impulso y propagación tanto de la ense
ñanza superior como elemental y en especial cor la enseñanza 
en el medio rural, técnico-agrícola y por la.educación de los 
grupos indígenas. 

Reseña y aclara, con base documental, el problema surgido en
tre las autoridades oficiales con las autoridades eclesiásti
cas y de las c~cucl~s particulares a raíz de la realamenta
ci6n del artículo 3o., reglamento que no excedió de lo seña
lado por la Constitución; de la actitud conciliadora asumida 
por el Estado y la intransigencia de los católicos, actitud 
q~e füLZÚ d su vez a una radicalización del partido guberna
mental. 

PCIG Casaurac, José Manuel: Memoria. El esfuerzo educativo en 
México.... México, s.e., 1928, s.p. [BN) 

[SD/g/1928/ .•• /414 

QUIRARTE, Martin: Gabinc Barreda, Justo Sierra, y el Ateneo 
de la Juventud. México, s.e., 1971, s.p. [ .•. ) 

[ND-H/i/1910-11/ ... /415 

En base de un seleccionado material documental, el autor habla 
sobre las cualidades y esfuerzos de Gabino B~rrPn~ p~ra adap
tar el positivismo a la educación y alcanzar con ello un nivel 
educacional hasta entonces no logrado en la República, de las 
modificaciones que al mismo le imprimió años más tarde don 
Justo Sierra, valores que muchos de ellos se han prolongado 
hasta nuestos dias en virtud de la protección que a ellos bria 
daron los Ateneo de la Juventud. 

QUIROZ Martínez, Manuel: Cinco problemas de educación nacio
nal en relación con la escuela Socialista. M€xico, 
Editorial Linotipografía de la Escuela Industrial Vo
cacional de la B.P., 1934, 27 p. [BN] 

[SD/g/1934/ ... /416 

Define la escuela socialista como la escuela "eminentemente 
práctica" en la que se imparten conocimientos útiles, que se 
hacen necesarios en las situaciones reales, y aborda los pro
blemas: 

Punto de vista econúmico: "La escuela ante el nuevo concep
to y alcances que se le han de dar, tendría que poner en 
juego todos sus recursos constructivos a fin de constituir 
un factor de efectiva liberación del pueblo"; Combatir la 
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epidemia del profesionalismo y fomentar todas las, carreras 
de producción directa inmediatamente útiles y necesarias a 
México. 

Punto de vista religioso: "La irnplantaci6n y cimentación de 
un sistema moral social, libre de dogmatismos, inspirada en 
la observancia de las leyes de la naturaleza .•. " La educa
ci6n Socialista debe unificar, y ser totalmente impartida 
por e! Est.:ido. 

QUIROZ. ~lartínez, koberto: "Condición de los niños proletarios 
y medios en que viven", en: El Maestro Rural. México, 
lo .. de diciembre, 1934, torno 5, núm. 11, pp. 22-23. 
[BI) 

[SD/i/1934/ •.. /417 

QUIROZ Martínez, M.: La educación pública en el Distrito Nor
te de la Baja California. Mexicali, s.e., 1928, 144 p. 
fotografías. [BN] 

[SD/g/1910-28/B.C. Norte/418 

Descripción que incluye: l. Ubicaci6n geogr&fica y síntesis 
hist6rica del Estado; la educación en éste; el número de es
cuelas, de egresados; funcionamiento administrativo, caracte
rísticas técnicas de las escuelas, propósitos de la Dirección 
General para el futuro; presupuesto de egresos de la Federa
ción, etc. 

El autor subraya las características filosóficas que rigen su 
labor educativa: ya no se desprecia la cultura física con re 
lación a la cultura moral. Pretendernos crear una acción so-
cializante, entre los alumnos que en esta época se educan. 

Los métodos de trabajo empleados, cristalizan en lo que puede 
llamarse la "escuela de acción". 

QUIROZ Martínez, M.: La educación pública en Sonora. 1920. 
México, Secretaría de Gobernación, Dirección de Talle
res Gráficos, 1921, 190 p. [BN] 

[SD/g;rn/1920/Sonora/419 

Informe general del representante del estado de Sonora al Co~ 
greso Nacional de Maestros, reunido en México el 15 de dicie~ 
bre de 1920. Reporte completo de la situación educativa en 
ese estado. Dedica una parte considerable a la enseñanza me
dia. 
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RABY, David: Educación y revolución social en México. México, 
SEP, Septsetentas 141 •. 1974, 254 p. [BCM, BN, CIS
INAH] 

[ND-H/g;r/1921-40/Mich. y Campeche/420 

El objeto-de este estudio es contribuir a la historia social 
y política .del país en épocas recientes, tomando a los maes
tros rurales como grupo profesional y examinando su partici
paci6n en los asuntos locales y nacionales. El primer cap1tu 
lo lo dedica a dar un panorama general de la política educatT 
va de 1921 a 1931. En los siguientes capítulos describe el -
surgimiento de la educación socialista en México y habla del 
desarrollo de los sindicatos de maestros y su organizaci6n, 
del maestro rural y de la naturaleza del problema agrario, de 
l~ =po~ici6~ ~eligios~ y de los intereses establecidos, de 
los maestros y la política local en Michoacán y en Campeche, 
y de la acci6n éel maestro rural en México. En el apéndice 
se encuentra una nota sobre uso y manejo de las fuentes prim~ 
rias y secundarias. 

RABY, David: "La educación socialista en México", en: Ideolo
g!e educativa ae la revoluci6n mexicana. ?o!~xico, UAM
X, 1984, p. 65-81. [DIE] 

[ND-H/g/1924-40/ ••. !421 

Estudio sobre la educación socialista de la que dice que "cual 
quier estudio serio de la educación socialista implica una 
interpretación del cardenismo en su conjunto". Y de hecho, 
hace un análisis de la situación política y social del país 
en lu;; pe:j;ivdos de C::.l.les }.~ de e ~r'3.'?TIRF; para explicar la si
tuación de la educación en esos años. 

' 

RAMIREZ López, Ignacio: e Génesis de'. la escuela rural mexicana. 
México, s.e., 1949, 54 p. tablas. [CNTE, CIS-INAH] 

[ND-H/r / 1921-4 O/ ..• / 422 

Trata de la formación de las escuelas rurales desde la funda
ci6n de la Secretaría de Educación Pública en 1921; de la fi
nalidad de dichas escuelas; del tipo de maestros que necesit~ 
ba este tipo de escuelas; y de los postulados de las mismas. 

Hace un breve resumen histórico de las Escuelas Rudimentarias 
antecedentes de la Escuela Rural. Un resumen histórico de 
los antecedentes para la creaci6rt de la Secretaria de Educa
ci6n P-cíblica. 

Habla de los comités de Educación en las escuelas rurales; 
de las reglas; de las misiones culturales y de las escuelas 
normales rurales. 
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RAMIP.EZ Moreno, Samuel: El servicio de higiene mental. México, 
DAPP, 1937, 23 p. [BIH] 

[SD/x/1936/ ... /423 

Contribución al segundo Congreso Internacional de Higiene Men 
tal; describe el servicio de higiene mental escolar, su orga= 
nizaci6n y funcionamiento; labores realizadas, probl~mas que 
se presentaron y modificaciones a la organización inicial; 
programa para el futuro y extensión de la higiene mental ese~ 
lar. 

RAMIREZ, Rafael: Corrientes educativas modernas la. Conferen
cia. México, Secretaria de Educación Pública, 1935, 
14 p. [BN) 

[ND-H/i;g/1910-35/ ... /424 

Conferencias dictadas en un ciclo destinado a Freparar a los 
maestros para la "Educación Socialista". Esta conferencia se 
llama: El interés mundial por Ja educación de los oueblos so
cialmente retrasados. 

Hace una breve historia de la educación, exagerando un poco 
el virtuosismo de la educación primitiva, y concluyendo en la 
época contemporánea con 2 corrientes educativas: La Burguesa 
y la Revolucionaria: Esta últi::<a, una escuela que permita al 
publo emanciparse económica, social y culturalmente en modo 
definitivo. 

RAMIREZ, Rafael: Corrientes educativas modernas. 2a. Conferen
cia. México, Secretarla de Educaci6n Pública, 1935, 
5,p. [BN) 

[SD/i/ ... / ... /425 

Esta conferencia se denomina: "La educación progresiva, su 
interés mundial". Alude a la educación progresiva, originada 
en los Estados Unidos, Italia y Francia. Que consiste básic~ 
mente en la incorporación de nuevos métodos educativos llama
dos Activos. 

Considera el autor, que aunque este movimiento nace en las es 
cuelas burguesas, es de tal magnitud y fuerza que puede llegar 
a transformarlas radicalmente. 

R.Af.1IREZ, Rafael: Corrientes educativas modernas. 3a. Conferen
cia. México, Secretaria de Educación Pública, 1935, 
TS°p. [BN] 

[SD/i/1935/ ... /426 
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La Conferencia se llama: 'Corrientes Contemporáneas de la edu
caci6n", sin embargo, aborda un s6lo asunto: ¿Cuál es la co
rriente educativa mexicana? ¿En cué consiste la Escuela Socia 
lista? Sus finalidades: • -

l. Política: Hacer ciudadanos capaces de trabajar eficazmente 
en la Constitución de aquel Estado Comunista. 

2. Económica: Preparar hombres capaces de participar eficaz
mente en la reconstrucción de una nueva economía nacional. 

3. Social: Preparar al nuevo tipc de hombre devoto del prole
tariado .... 

4. Racionalista: Preparar hombres de mentalidad materialista, 
de pensamiento lógico, libres de creencias perniciosas, ... 

5. Cultural: Preoarar un nueve ti ':in dP hnmhr-i::. r.1H~ ¡:;,pn~ rrn-;;~r 

y disfrutar de la riqueza cultural .. y sea capaz-a~ í;~h~r 
oor la colectivización de la ~isma ... 
· Debe ser igualitaria, desfar.atizadora, proletaria, pro

gresiva (en sus métodos) funcional y activa. 

RAf.:IREZ, Rafael: Corrientes educativas modernas. 4o. Conferen
cia. México, Secretaría de Educaci6n P6blica, 1935, 
15 p. [BN] 

[SD/i/1935/ ... /427 

Esta conferencia se intitula: La Orqanización de la Escuela 
Socialista .. 

Breves comentarios sobre la orga~izaci6n y los métodos: la e~ 
cuela debe ser oganizada en forma socializada; es decir, debe 
armonizar su vida con la vida comunal; el programa de trabajo 
debe tener un contenido integrador. 

RA!-IIREZ, Rafael: Curso de técnicas de la enseñanza para el 
uso en las escuelas regionales. México, DAPP, 1937, 
173 p. íCN'l'Ei 

[SD/x;r/1937/ ... /428 

El texto intenta "dar a los estudiantes que se preparan y ca
paci ta.n para el ejercicio del Magisterio Rural, los elementos 
esenciales con los cuales pueden elaborar una técnica escolar 
avanzada ... " Lo mismo que ayudar a los maestros rurales en 
servicio. Son lecciones de metodología de la enseñanza, ba
sándose como lo indica el autor, en el sentido común. 

El autor da una definición de lo que es la escuela y las fun
ciones cue debe cumplir y en base a ésta desarrolla su curso 
de técn{cas de enseñanza, éstas abarcan: los programas escola 
res, la rnativaciGn del trabajo escolar, la e<lucaci611 activa,
etc. 
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RAMIREZ, Rafael: Cursos de educación rural escritos para las 
escuelas regionales campesinas. Mlxico, Secretar!a de 
Educaci6n Pública, 1938, 136 p. [BI] 

[SD/r;x/1938/ ... /429 

RANIREZ, Rafael: "Enseñanza de la Aritm~tica. L.:i enseñanza de 
la Geograf!a. La enseñanza de la Historia. La enseñan
za del Civismo", en: Obras Completas. Veracruz, Edito
rial Gobierno del Estado de Veracruz, 1966, 478 p. 
[ENS] 

[SD/x/ ... / ... /430 

RA1·jIREZ, Rafa.el: Lü cd~c.::.cién i~:::lu=t=i~l. Mé~ico, Tipcgraffa 
de la Escuela Industrial de Hulrfanos, 1915, 288 p. 
[INAH] 

[SD/t;z/1886-1911/ ... /431 

Estudio completo y detallado de la educación industrial dura~ 
te el porfiriato. 

RAMIREZ, Rafael: La enseñanza de la Geograf!a. Mlxico, Secre
taría de Educación Pública, 1949, 83 p. [BN, ENS] 

[SD/x/ ... / •.. /432 

RAMIREZ, Rafael: La enseñanza de la Historia de Mlxico. M~xi
co, s~cr~tdr!d <l~ EJu~aciGn Pablica, 1~44, s.p. firCM] 

[SD/x/ ... / •.. / 433 

RAMIREZ, Rafael: "La enseñanza de la lectura, la enseñanza de 
la escritura, la ortografía, la enseñanza del lenguaje 
El cuente y la drD.matizaci6!'!", en: Obras Completes. 
Veracruz, Editorial del Gobierno del Estado de Vera
cruz, 1966, 382 p. [ENS] 

[SD/x/ ... / •.. /434 

204 



RAMIREZ, Rafael: La escuela de :a acción dentro de la ensciian
za rural. México, Talle=2s Gráficos de la Nación, 1924, 
57 F- [ClS-INAH] 

[St:/r;z/192.;; .. . 1435 

Temas: la transformaci6n de las escuelas rurales; el huerto 
escolar; les implementos agrícolas necesarios; la instrucción; 
los Museos Escolares; el laboratorio agrícola; los concursos 
escolares; las cooperativas aq=icolas; las ~cqueñas indus
trias. 

RAMIREZ, Rafael: La escuela proletaria/cuatro pláticas ace1·ca 
de la educaci6n socialista. Méx~co, Secretaria de Edu
cación PGblica, s.f., s.:;:. [H:\, SCM] 

[SD/i;g/1935/ ... /436 

Estas cc~ferencias fueron dictadas a los maestros del Distri
to Federal en el Palacio de Bellas Artes los días 8, 10, 12, 
v 15 de enero de 1935. Sus títulos: "El interés mundial nor 
la educaci6n de los grupos socialmente =etrasados"; "Corrien
tes con~emporáneas de educaci6~''; ''!e ~~e debe ser la educa
ci6n social~sta''; ''La organizac~6n de la escuela socialista••. 

RAMIREZ, Rafael: "El porvenir", en: Obras Completas. Varacruz, 
E'ditorie.l Gobi€'rn~ d'='l Eet~c10 -=~ ~.r'="~:?.i:"r 1p1z, 1962, ?24 :-;. 
[ENS] 

[SD/i/ ... / .... /437 

RAMIREZ, Rafael: Supervisión de la Educaci6n Rural. México, 
Secretaria de Educaci6n PGblica. IFCM. Biblioteca de 
Perfeccionamiento Profesional, 1963, t. I y II, núm. 
1, 227 p. [IFCM] 

[SD/x;r/ ... / ... /438 

RAMOS, José Manuel: La enseñanza moderna de la Lenaua Nacional 
néxico, s.e., 1919, 79 ;:::>- [ENS] 

[SC'/x/1919/ ... /439 

r....;;11os Fédr~eza, Raf,:¡cl: Sug..:r.:r.:::.as r~·,:vl..;.cicn.:irias ::.J.ra la 
enseftanza de la historia. M€xico, Univers~dad Nacional 
de México, 1932, 36 p. [BMN] 

[SD/x/1932/ ... /4 40 
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Aconseja la interpretación materialista en los cursos de his
toria de México; considera que la época colonial es un seoul
cro, que la independencia no fue premotura y que debe hacerse 
hincapié en el estudio de la historia antigua o "aborigen". 

RAMOS, R.: Bibliografía de la Histeria de Néxico. México, Ta
lleres de Impresoras de Esta=pillas y Valores, 1956, 
s.p. [aci1J 

[ND-B/g/g/ ... /441 

RAMOS, Samuel: El perfil del hombre v la cultura en México. 
Méx ice, s. e . , 19 3 5 , s . p. [ s::: 

iXD-H/i/1910-1935/ ... /442 

El autor explora las circunstancias =exicanas que permitan el 
mentar la reestructuración de la vida nacional, la que adole
ce de un continuo mimetismo que l~ ~a impedido su natural de
sarrollo; clama porque ''el mexicano sea mexicano••, por una 
nueva orientaci6n hu~~nisLa en la enseñanza, terreno en dende 
se proclama contrario a la tendencia meramente pragmática de 
la civilizaci6n moderna, en su libre una violenta reacci6n 
contra la influencia que las ideas ~e John De~ey ejercía en 
esos momentos en el sistema educativo nacional. 

RAMOS.· f:~!!P..!C!l: ",..'cinL~ años de educaci6n en M~xico. México, 
Editorial Universitaria, 19~:. 85 p. [BN, FMJ 

[ND-H/g/1920-28/ ... /443 

Ensayo general sobre la educaci6n =cxicana durante la admini~ 
traciún de vasconcelos y Calles. 

RAMOS, s. Miguel: Nociones de estadística aplicadas a la edu
cación. México, Editorial Talleres Gráficos de la Na
ci6n, 1929, 100 p. [BN] 

[SD/x/1929/ ... /444 

Manual de estadística elemental, dedicado a maestros, quienes 
"tienen la oportunidad de observar conjuntos de característi
cas ... 11 

REYES, Alfonso: Universidad, política y pueblo. México, UNA.M, 
1967, 191 p. [CIS-INAH] 

[ND-P/i/g/ ... /445 
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Reúne textos del autor relacionados con temas universitarios; 
sus recuerdes de la Escuela Nacional Preparatoria y el Ateneo 
de la Juventud, y dos célebres ensayos: "Homilía por la Cul
tura" y "Pasado Inmediato". Este último es guizl la mejor 
descripci6n disponible del ambiente intelectual en México al 
tiempo de la caída de Porfirio Díaz. 

RIVERA Rodríguez, Ventura J.: Disposiciones legales en mate
ria de educaci6n a través de la Historia de México. 
México, Editorial Imprenta Arana, s. A. de c. v., 1970, 
ó2!J.. lCL-4TE] 

[ND-R/ l/g/ ... / 446 

Presenta leyes imperantes de la educaci6n en México desde la 
Constitución de 1812 (Cldiz) hasta la reforma al artículo 3o. 
Constitucional el 30 de diciembre de 1946. Cada ley esta 
precedida de una breve reseña hist6rica: aconteci~ientos poli 
tices, pensamientos de los personajes que influyeron en una -
u otra ley, etc. 

ROBLES, Martha: Educaci6n y sociedad en la historia de México. 
México, Editorial Siglo XX!, 1977, 262 p. [E);'] 

[ND-H/g/g/ ... /447 

Abarca desde la época de la Colonia hasta 1976. 

En forma general presenta los cambios educativos relacionados 
cor. los lliomentos hist6riccs generales del püís .. 

Explica las grandes reformas educativas en los diferentes pe
riodos, las razones hist6ricas de dichas reforma y las cau
sas por las que no se consolid6 la reforma educativa en estas 
etapas decisivas. Habla de la importancia de la educación s~ 
perioL. 

RODRIGUEZ, L.R.: "La obra de las escuelas rurales federales 
de la Huasteca Hidalguense y la educaci6n socialista", 
en: El Maestro Rural. México, lo. de diciembre, 1934, 
tomo 5, núm. 11, pp. 23-24. [ •.. ] 

[SD/r/1934/Eidalgo/448 

RODRIGUEZ Lozano, Rubén: San Luis Potosí en su l~=~E ~or su 
libertad. México, s .e., 1938, 190 p. [BN) 

[SD/i/1935-38/San Luis Potcsí/449 
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El autor pretende dar a conocer la lucha que libró el pue=lc 
pctosino contra el gobierno de Saturnino Cedilla alrededor 
de 1935. Describe la situaci6n del Estado antes y después 
de la caida del "dictador" y dedica un amplio capítulo a:i. 
asunto de la educación (él mismo es profesor y director de 
Educación Federal del Estado, en 1938); en éste, exalta la la 
bor educativo realizada durante el gobierno de Lázaro Cárde-
nas, especialmente en San Luis Potosí; incluye una gran canti_ 
dad de Circulares oficialei firmadas por él en las que preten 
de reflejar su actuación política en materia educativa. -

RODRIGUEZ, María Esther: La escuela del Porvenir. México, Ta
lleres Grlficos de la Nación, 1929, 303 p. [BN] 

[SD/x/1929/ ... /450 

Notas de la maestra María Esther Rodrfguez sobre su labor edu 
cativa. Fundó escuelas abarcando todos los niveles en varias 
partes de la República aplicando métodos y programas propios. 
Contó con el apoyo de Portes Gil, cuando este fue gobernador 
de Tamaulipas y cuando fue Presidente. 

Las notas abarcan aspectos muy diversos: desde una descrio
ción de la política educativa de algunos gobernadores, hasta 
una larga serie de recomendaciones prlcticas para el manejo 
de una escuela. 

ROJAS Mariano, J. Manuel de: La lengua Náhuatl; método 2rácti
co para hablar, leer ~ escribir la lengua mexicana. 
México, Editorial Jos Donaciano Rojas, 1927, 150 p. 
[ ... ] 

[SD/x/1927/ .•• /451 

ROMANELL, Patrick: La formación de la mentalidad mexicana. 
Panorama actual de la filosofía en México. México, El 
Colegio de México, 1954, 238 p. [BCM] 

[ND-H/ i/g / ... / 452 

Síntesis concisa e inteligente de la filosofía mexicana en la 
primera mitad del siglo XX. En el capítulo dedicado a Vascon 
celos se incluye una evaluación de su obra educacional. -

ROMERO Flores, Jesús: Historia de la Educación en Michoacán. 
México, Talleres Grfificos de la Nación, 1950, 147 p. 
ilus. [BCM, BN] 

[ND-H/p;m/g/Mich./453 
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La obra se dedica exclusivamente a presentar un desar=~llo 
;¡.necd6tico de la situación educativa en el Estado de !'..tchoa
cán desde la época Colonial hasta 1947. 

Se pone énfasis en resaltar las diferencias existentes en la 
escuela primaria comparando esta en la ~poca porfirista con 
la situación de 1947. 

La segunda parte de la obra se dedica n la enseñanza S~?erior 
durante el mismo periodo antes mencionado. 

ROMERO FlcrGs, Jesús: La obra cultural de la revolución; me
moria de los trabajos realizados en el ramo de la ins
trucci6n pública durante el oeriodo pre-constitucional 
en el Estado de Michoacán. Morelia, Mich., Imprenta 
del Gobierno de la Escuela de Artes, 1917, 158 p. 
[INAH, BN) 

{SD/g/1917/Mich./454 

R.P.J.: Educaci6n y Ciencia. México, Acci6n Moderna Mercantil. 
1940, s.p. [IFCMJ 

ROSA, 

[SD/i/1940/ ... /455 

JesOs de la : La escD~ln 3ccialista mexicana. Mlxico, 
::;.e., 1935, s:p. [ ... ] 

[SD/i/1935/ ... /456 

Información sobre el advenimiento de la tendencia radical so
cialista en la política educacional del país. 

ROSS, S.: Fuentes de la historia contemporánea de México: oe
ri6dicos y revistas. 2 vol., México, El Colegio de Mé
xico, 1967, [BCM] 

[ND-B/g/g/ ... /457 

ROSSEN, H. E.: Beyond Revolution: The Social Concern of t·:oisés 
SAenz, mexican educator 1888-1941. E.U.A, American 
University, 1970, s.p. tesis. [BCMJ' 

[ND-P/i;r/g/ ... /458 

Tesis en donde presenta la biografía y obra de Moisés SAenz. 
Dedica varios capítulos a la obra realizada en la educaci6n 
indígena. 
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RUHLE, Otto: La escuela del trabajo. México, Talleres Gr5fi
cos de la Nación, 1938. 103 p. [BDIHJ 

[SD/z;r/1938/ ... /459 

Monografía en la que se han seleccionado las escuelas de ma
yor trascendencia en la pedagogía moderna del trabajo hecha 
por orden del Instituto de Orientación Socialitita. Selecci6n 
hecha para dar orientaci6n pedagógica a los maestros rurales. 

R~IZ, Ramón Eduardo: Mexico: the challenge of poverty & illi
tera~. California, The Huntington Library, 1963, 
234 p. [BCMJ 

[ND-H/g/g/ •.. /460 

Amplio estudio sobre la educación mexicana en el siglo XX. se 
detiene, sobre todo, en la rural de los primeros años de la 
SEP. 

RYAK, W.C. Ji:.: "Revolution by education", en: Progressive 
education. Washington, o.e., Jan, 1934, v. 22, pp. 71-
73. ¡ ... J 

SAENZ, 

[SD/i/1934/ ... /461 

Moisés, Ignacio Ramírez: El libro del campesino. Lec
turas y sugestiones para alumnos adultos. México, So
ciedad de Edición y Librería Franco-Americana, S. A., 
1929, 64 p. [CNTEJ 

[SD/x/1929/ ... /462 

Es un libro ne trabajos para los alumnos adultos aue comien
zan a leer. Fue hecho para su uso en el medio rural por lo 
que toca únicamente asuntos del campo y de interés para el 
campesino. 

SAENZ, Moisés: La educaci6n rural en México. México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1928, 28 p. [CIS-INAH] 

[ND-H/r/1922-28/ ... /463 

Relación del desarrollo de la educaci6n rural de 1922 a 1928. 

Temas: los maestres misioneros; las Casas del Pueblo; los ins 
pectares instructores; los maestros rurales; el objetivo de -
las escuelas rurales. 
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SAE~Z, Moisés: Reseña de la educaci6n pública en México. Méx~ 
co, Talleres Gr&ficos de la Naci6n, publicaciones de 
la SEP, XVIII, 13, 1923, 76 p. [BSH] 

[SD/z/1928/ ... /464 

Sobre educaci6n secundaria cc·ntiene: cleíinlclón, número de 
escuelas, cuotas, accesibilidad, programas, el tipo tradicio
nal y el tipo nuevo. Revalidaci6n de estudios. Enseñanza 
vocacional, número y clase de escuelas, cuotas, productos. 
Maestros y escuelas normales. 

SAENZ, Moisés: "The school and the Culture", en: Progressive 
Education, Washington, o.e., feb. 1932, v.9, pp. 99-
111. [MP) 

[SD/i/1932/ •.. /465 

SALAZAR, Isidoro C.: "Corno construir un campo deportivo", en: 
El Maestro Rural. México, lo. de diciembre, 1934, torno 
4, núm. 11, pp. 12-13. [BI] 

[SD/x/1934/ ... /466 

SALAZAR, Juan B.: Bases of the socialist secondary school. 
México, Talleres Graficos de la Naci6n, 1936, 64 p. 
[BN) 

[ND-H/m/1925-35/ ... /467 

Contiene: historia de las escuelas secundarias en México. Ca
racterísticas y finalidades específicas de la escuela secund~ 
ria socialista; plan y programas escolares; actividades esco
lares; actividades profesionales de los educadores según la 
orientaci6n socialista. 

SALAZAR, Juan: Discurso pronunciado por el profesor Juan B. 
Salazar en la clausura del Congreso Nacional de Maes
tros el día 27 de septiembre de 1929. México, Herrero 
Hermanos Sucesores, 1929, 8 p. [BN] 

[SD/x;n/1929/ ... /468 

Discurso del autor en el que resume las discusiones y ponen
cias m&s importantes del Congreso, y los acuerdos a que se 
lleg6. 
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SANCHEZ, George Isidro: Mexico a revolution by education. New 
York, The Viking Press, 1963, 211 p. ilus. [BCM, BN] 

[ND-H/r/1922-35/ ... /469 

Buena parte de este libro se dedica a describir el trabajo de 
las Misiones Culturales, desde que se inició el Primer Congre 
so en 1922. Un cuadro indica el crecimiento de las Misiones
Culturales de 1923 a 1935. 

SANCHEZ, George I.: "Mexico' s cultural missions", en: Mexican 
life. México, D. F., septiembre 1938, v. 14, núm. 9, 
pp. 21-22, 25, 49. [UA] 

[SD/r/1938/ ... /470 

SANCHEZ, George: The Development of higher education in Mexi
co. New York, s.e., 1944, 127 p. [CEE] 

[ND-H/m;t;n/g/ ... /471 

El autor hace una interpretaci6n general del desarrollo de la 
educación en México. En su interpretación toma en cuenta fac 
tores geográficos y culturales. Presta especial atención a -
los antecedentes históricos y culturales del país; hace men
ción de la Universidad y de la Escuela Nacional PreFaratoria. 

S§.nchez resalta 1a importancia de la ht!Lc:u.t..:.iCt t:r1 la ~.:aciott~l 
Preparatoria; la enseñanza en el Politécnico, vincular.do éste 
con cuestiones económicas del país; la instrucción a los mae~ 
tres y los sistemas de educación existentes. 

SANCHEZ Meda.l, Rctmún: Hacia la reformu de l.:t!:: leyes sobre 
Educaci6n. México, s.e., 1966, s.p. [ •.. ] 

[SD/l/1941/ ... /472 

Señala los anacronismos y lagunas de la Ley Orgánica de Ins
trucción Pública de 1941. 

SANCHEZ Pontón, Luis: Corrientes educativas modernas. México, 
s.e., 1935, 15 p. [CIS-INAH] 

[SD/i/1935/D.F./473 

Conferencia dada por el profesor Luis Sánchez Pont6n a los 
maestros del Distrito Federal, el 19 de enero de 1935 en el 
Palacio de Bellas Artes. 

212 



SANCHEZ Pot6n, Luis: En la educación de las masas reside la 
grandeza de la Nación. México, Publicación de la Secre 
taría de Educación Püblica, 1941, 23 p. (BI, BN) -

[SD/i/1941/ ... /474 

SANCHEZ Pot6n, Luis: Hacia la escuela socialista. México, 
s.c., 1935, s.p. [ ... ] 

[SD/i/1935/ ..• /475 

Información sobre el advenimiento de la tendencia radical so
cialista de la politica educacional del país. 

SANCHEZ Quintanar, Andrea: Bibliografía Selectiva del artículo 
3o. de la Constituci6n Política Mexicana de 1917. Méxi 
co, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, enero 
junio 1970, tomo II, nam. 1, pp. 153-169. [BN) 

[ND-B/1/1917-40/ ••• /476 

Ofrece una recopilación de obras que tratan de legislaci6n 
educativa o que aluden directa o indirectamente al artículo 
3o. Constitucional. Divide la obra en tres partes: la la. 
Ediciones Oficiales, la 2a. Publicaciones referidas específi
camente al artículo 3o. y la 3a. sobre obras de educaci6n en 
el México Contempor~neo que contengan referencias al tema que 
se trata. 

SANDERS G. Thomas: "Mexican Education: The Post Revolutionary 
Period (1920-1940) ", en: 1'-'llerican Universities Field 
Staff. Nueva York, Ed. The Wheelock House, 1978, nGm. 
36, 18 p. [BCM] 

[ND-H/i/1920-40/ .•. /477 

Breve descripción de algunas ideas y hechos fundamentales de 
la política educativa en México, entre 1920 y 1940: Vasconce
los y Saenz son vistos como los principales exponentes de la 
educaci6n en México en este periodo. 

Comenta su vida, su influencia y su obra. 

SANTOYO Maldonado, Auburio: La escuela, orientaciones y suae
rencias para el desarrollo de la labor profesional. 
México, Editorial El Escritorio, 1934, 266 p. [BIH] 

[SD/x/1934/ ... /478 

Se detallan todas las actividades de los maestros en relaci6n 
a la Rcci6n y el conocimiento del medio, que es "la base para 
el correcto desarrollo de la ensefianza". 
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SECRETARIA de Agrícultura y Fomento: Escuela Central Agrícola 
de Mic~oacán. M€xico, Imprenta de la Direcci6n de Estu 
dios Geográficos y Climatológicos, 1926, 31 p. [BCM] -

[SD/z;r/1926/Mich./479 

Qué son las escuelas centrales agrícolas, lo que estas escue
las signifi~an para la poblaci6n rural y para la agricultura 
nacional, las escuelas centrales agrícolas y e~ ~roblema 
agrario, regla:!'.ento y plan de estudios, la escuela central 
agrícola de Michoacán. 

SECRETARIA de la Defensa Nacional: rroar~ma~ ~~ Instrucci6n 
1939, ~:éxíco, s.e., 1939, 70 p. [BN] 

[SD/z/1939/ ... /480 

Trae el contenido de los programas de instrucci6n militar pa
ra el año de 1939. Explica c6mo se llevará a cabo el progra
ma al que divide en 3 ciclos. 

SECRETARIA de EducacJ6n Pública: Actos conmemorativos del vi
gGsimo guinto aniversario de la fundación del sistema 
de segunda ensenanza en México, 1926-1951. México, 
SEP, Direcci6n General de Segunda Ensenanza, 1950, 
21 p. [CDOCJ 

[SD/x/1926-51/ ... /481 

SEcr..r::7ARíA de Educación Pdblica: Algunos datos y opiniones 
sobre la s:'!ucací6n sexual en Mé~<ico. México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1934, 67 p. (BN, CIS-INAH] 

(SD/x;p;s/1934/ ... /482 

Temas: el VI Congreso Panamericano del Njño; los cursos de 
higiene y moral en laR escualds; las declaraciones del C. 
Sr.io. ~obre La educaci6n sexual; la actitud de la SEP ante el 
problema de la educaci6n sexual; las opiniones a favor y en 
contra de la educaci6n sexual en la escuela primaria. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Asamblea general de estudio 
de problemas de educaci6n secundaria y preyaratoria. 
noviembre 1928. México, SEP, 1930, 162 p. BN, CDOC] 

[SD/z ;m/1928/ ... /483 

Contiene: actas, documentos, ponencias, conclusiones, reco
mendaciones. 
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SECRETARIA de Educación Pública: Asamblea Nacional de Educa
ci6n. México, Editorial Talleres Linotipográficos "Ca_;: 
los Rivadeneyra", 1930, 52 p. [BCM] 

[SD/x/1930/ ... / 484 

Breve s1ntesis de proposiciones y conclusiones de la Asamblea 
Nacional celebrada en México en agosto de 1930. 

Aborda aspectos como: -Distribuci6n del manejo de las escue
las primarias, rurales, normales, etc., entre los gobii.rnos y 
la federaci6n; organización material, administrativa y acadé
mica de las escuelas; objetivos de la enseñanza primaria; uni 
fo=rr.:::cién adrrd .. nistrat iva (c:::i 1 endarios) y académica (textos CQ. 
munes). 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Bibliograf1a sobre legisla
ci6n educativa ordenamientos afines. México, Edito
rial Secretaria de Educaci6n P blica, 1976, 20 p. 
[CNTE] 

[ND-B/l/g/ ••. /485 

Relaci6n de Decretos, Reglamentos, Leyes, etc., sobre educa
ci6n. La mayor parte son de 1950 en adelante. 

SECRETARIA de Educación Pública: Bolet1n de la SEP. México, 
::;.c., .scz;;t:iGmb=c ac !927, tomo V!: r:11m. 9, .. s.o. fB~) 

[SD/s;e/1927/ ... /486 

Contiene: -Parte del Informe Presidencial correspondiente a 
la SEP. Declaraciones de Puig Cesauranc a la prensa nacional 
sobre la autonom1a de la Universidad. Memorandum sobre la 
Ley de ejidos, en lo relativo a los terrenos de experimenta
c~6n y cultivo anexos a las escuel.as rurales. Informe del 
Departamento de Enseñanza Primaria y Normal, correspondiente 
a los meses de julio y agosto. Informe sobre los cursos del 
Museo Nacional de Arqueolog1a, Historia y Etnografía, durante 
el mes de julio; del Departamento de Higiene; del Departamen
to de Bibliotecas; de la Direcci6n de Extensi6n Educativa por 
Radio; de la Direcci6n de Arqueología; de las Misiones Cultu
rales; de la Universidad Nacional; de los Directores de Educa 
ci6n Federal en los Estados. -

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Bolet1n de la SEP. México, 
Editorial Talleres Gr&ficos de la Nacidn, 1925, tomo 
IV, núm. a, 155 p. [BN] 

[SD/s/1925/ ..• /487 
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Contiene: Discurso del oresidente de la Scciedad de alumnos 
de la facultad de Odontclogía (1925); Artículo sobre edifi
cios escolares; Informe del Departamento de Enseñanza y Nor
mal, informes del Dep~rtamcnto de Dellas Artes, informes del 
Departawento Administrativo, etcétera. 

SECRETARIA de Educación Pública: Boletín de la SEP. s.p.i. 
[BN, CNTE) 

[SD/s;p/1926/ ... /488 

Contiene l~= cc~=c=cnci~~ dictada~ pcr el =cc~~taric de Educa 
ci6n Pública, Dr. José Manuel Puig Casauranc a algunas univer 
sidades de los Estados Unidos en el año de 1926. Plantea el
criterio de la SEP en materia de enseñanza religiosa en escu~ 
las primarias particulares. 

Además, contiene los informes de las actividades desarrolla
das por los diferentes departamentos y direcciones de la SEP 
durante el mes de marzc de 1926. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Boletín de la SEP. s.p.i 
[BN) 

(SD/s/1927/ ... /489 

Contiene el mensaje de año nuevo del presidente Plutarco 
Elías Calles en enero lo. de 1928. 

Contiene, además, las declaraciones del Dr. Puig Casauranc, 
Secretario de la SEP, a la prensa nacional el 29 de diciembre 
de 1927. 

Presenta el ''M~nificsto del Grupo 1927'1
• 

contiene los informes de las actividades desarrollas por los 
diferente~ dcp~=t~mcnto~ y direccione~ de l~ SEP durante el 
mes de diciembre de 1927. 

SECRETARIA de Educación Pública: Boletín de la Universidad 
Nacional de México. México, s.e., septiembre de 1928, 
tomo IV, núm. 9-12, 82 p. [BN) 

[SD/m/1928/D.F./490 

En la parte denominada Facultades Universitarias, muestra la 
tesis que presenta el alumno de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; Mariano Azuela y Rivera, presenta los in
for~es del Departamento Administrativo y las actividades uni
versitarias en el extranjero, aquí presenta los eventos de las 
universidades de otros Faíses. 
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SECRETARIA de Educaci6n Pública: Boletín de la SEP. México, 
s.e., 1930, tomo IX, núm. 6, 124 p. [BN] 

[SD/s¡e/1930/ ... i491 

Presenta el informe de las actividades desarrolladas y los 
acuerdos tomados por los diferentes departamentos de la SEP 
durante los meses de mayo-junio de 1930. Presenta cuadros y 
estadísticas. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Boletín de la SEP. México, 
s.e., julio de 1930, tcwo IX, nüw. 7, 130 p. (BN] 

[SD/s/1930/ ••. /492 

Contiene los informes de las actividades desarrolladas por los 
diferentes Departamentos de la SEP durante los meses de junio 
y julio de 1930. 

SECRETARIA de Educaci5n P~blicü.: Caso. !-1~;.;ico, Ediciones de 
la SEP, 19 13 , 18 8 p. [ ..• ]--

[SD/i/g/ •.. /493 

Habla de la implantaci6n del Positivismo en México durante el 
gobierno de Juarez y de su desmoronamiento debido a Antonio 
Caso, fil6sofo mexicano que dedic6 su obra a combatir los 
errores del positivismo. Hace una clasificación de las obras 
de A. Caso, da una definición de la filosofía y hace una cla
sificaci6n de los problemas filos6ficos, de los problemas de 
la ciencia y una metodología del intelectualismo, etc. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Centro de Capacitación para 
el. traba.!o .. bri adas de rowoci6n acrro-ecuario. M~;::i
co, Divisi6n General de Educación Agr cola, s.f., 49 p 
fotos. [ENS] 

[SD/r/ ..• / ... /494 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Catalogo de la Universidad 
Nacional de México. México, Talleres Gr!ficos de la Na 
ci6n, 1927, 215 p. [CIS-INAH] -

[SD/z;m/1926-27/D.F./495 

Contenido: calendario; lista del personal directivo en 1926-
27; descripci6n de la organizaci6n de las facultades de filo
sofía, letras, medicina, ingeniería, jurisprudencia, química, 
odontología, escuelas de bellas artes, nacional preparatoria 
y conservatorio de música. 
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SECRETAR!!• de Educaci6n ?ública: Cincuenta años de la escuela 
Secundaria en México. México, s.e., 1975, Cuadros, gr~ 
ficas. [CNTE) 

[ND-H/m;e/1925-75/ ... /496 

Suscinta cronología de la formación de la Secundaria en Méxi
co. Descripci6n de su desarrollo por periodos presidenciales. 
Incluye estadísticas y gráficas sobre el porcentaje del pre
supuesto asignado a la SEP y que se dedic6 a la educación me 
dia; porcentajes dG egresados, de escuelas construidas, etc~ 

SECRETARIA de Educación Püblica: Comunidad escolar f'rancisco 
I. Madero, se undo ciclo de 'ornadas socialistas. 1937 
Quinta jornada de acci n educativa del 4 al 30 de sep
tiembre. México, DAPP, 1937, 52 p. [BIH) 

[SD/z/1937/D.F./497 

Calendario de actividades a desarrollar; la semana se dedic6 
a actividades sociales y acad~micas, al deporte y a la bibli~ 
teca. Describe los conocimientos específicos que se imparti
rán en cada materia. 

SECRETARIA de Educación Pública: Contribución de la Secreta
ría de Educación Pública de México al V Con reso Pana
mericano del Niño en la Habana. M xico, Talleres Gr fi 
cos de la Kación, 1927, 155 p. [BNJ -

[SD/x;s/1926-27/ ... /498 

Se publican los trabajos presentados por la SEP al Congreso, 
cuyos temas son: El examen de la inteligencia que se aplica 
en Colegios y Univers~dades de MExico. Los reEtodos escolares 
para el estudio de los niños. La formaci6n de una escala pe
dagógica de escritura. El estudio sobre el desarrollo normal 
del niño americano. Pruebas de psicognosis hechas con los ig 
ternos de la Casa del Estudiante Indígena en 1926-27. Contie
ne cuadros y gráficas. 

El texto muestra las investigaciones hechas por la SEP en 
ese año y su presentación ante el Congreso. 

SECRETARIA de Educación Pública: Contribución del Departamen
to de sico eda o ía e hi iene ara el VII Con reso 
Panamericano del Niño. M xico, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1935, 143 p. [ ••. ) 

[50/x/1935/ ... /499 

Contiene en la primera par.te: las aportaciones pedagógicas 
contemporáneas, ciencia y educaci6n, la clasificación escolar 
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en su relación con la protección a la infancia y con los pro
blemas educativos. En la segunda parte trae una información 
de lo que se ha hecho en México en 1935. Los derechos socia
les del niños y los derechos pedagógicos del niño. 

SECRETARIA de Educación Púb:~ca: Datos para la historia de un 
intento de regresión a los años de 60. México, Talleres 
Gráficos de la Naci6c, 1926, 66 p. [BN] 

[ND-R/z;p;g/1925-26/ ... /500 

Folleto que contiene documentos diversos. Los referidos a ed~ 
caci6n son: 

- Docume::nto dond~ el ::ccrc-=.::=-ic de la SEP {PUi'] C~u;rn1ranc) 
plantea el criterio de dic~a secretaría respecto a la ense
ñanza religiosa en las escuelas primarias particulares, co
mo respuesta a un documento que le presentan algunas direc
toras de dichas escuelas. 

- Conferencia del secretario de educación, Puig Casauranc so
bre el Problema Religiosc desde el punto de vista educacio
nal. 

- Nuevo reglamento para la instrucción y vigilancia de las E~ 
cuelas Primarias Particulares del Dist~ito y Territorios Fe 
derales, expedido por el Presidente de la República en 1926 

- Código de moralidad obser~ado en las Escuelas Primarias que 
se publicó en 1925. 

SECRETARIA de Educación Pública: Decretos por los cuales se 
fijan los reguisitoti yue Ut:L,.;::.cá1·, lle:&,.a .... 3G p¡¡r=. la ::-e'.".= 
lidación de estudios hechos en escuelas particulares. 
México, Talleres Gráficos de la Nación, 1932, 20 p. 
[HN] 

[SD/l;m/1932/ ••. /501 

Se refiere concretamente a la revalidación de estudios secun
darios. 

SECRETARIA de Educación Pública: Desde el lo. de diciembre 
de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940. La educa
ción pdblica en México. México, SEP, 1941, s.p. [IFCM] 

[ND-H/g;p;m/1934-40/ ... /502 

Habla de los propósitos del Estado por darle a la educación 
el carácter de socialista, de qué manera se interpreta en el 
Plan sexenal con respecto al artículo 39 constitucional. 

c6mo se conciben loa nuevos sistemas de educación técnica y 
profesional y cómo la escuela socialista proclama un~ profun
da renovación en los prograreas y textos escolares que exige 
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unidad de sisterr.a (solo al Estado corresponde la orientaci6n 
educativa), modernización científica y escuela activa, escue 
la hecha para la vida. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Dictámenes, fines de la edu
cación socialista. México, s.e., 1936, s.p. [ .•• J 

[SD/g/1936/ •.. /503 

Información sobre la tendencia radical socialista en la polf
tica educativa del país. 

SECRETARIA de Educación Pública: "Dirección General de Ense
ñanza Técnica, Industrial y Comercial", en: Boletín 
de la Secretaría de Educación Pública. México, SEP, 
mayo 1922, t. I, núm. 1, pp. 201-249. [CDOC] 

[SD/t/1922/ .•. /504 

SECRETARIA de Educación Pública: Documentos de la Historia de 
la Educación rural en México. México, s.e., 1959, 180 
p. [CNTE] 

[ND-R/r/1921-48/ ... /505 

Contiene decretos y ensayos sobre la escuela rural, abarcan
do desde la creación cie la St:::t.:.L·~Lc:trfa <le;; Bdv.cü;::i!S~ I"übli== 
hasta el Primer Congreso de Educación en 1948. Entre los au
tores de los ensayos, figuran Moisés Sáenz, Rafael Ramírez y 
Puig Casauranc. 

::>ECRE'l\ARIA de E<lucClci6n Píiblicü: Ejercicio del pres1Jp1_1eAto de 
egresos de los gobiernos y las entidades federativas y 
municipios libres durante el año 1932. Mªxico, s.e., 
1934, 20 p. mimeografiadas. [secretaría de Hacienda] 

[SD/e/1932/ •.. /506 

Estudio elaborado con cifras proporcionadas por la Direcci6n 
General de Estadística. 

SECRETARIA de Educación Pública: El esfuerzo educativo en Mé
xico; la obra del crobierno federal en el ramo de edu
cacT6-i1pública durante la administración de Plutarco 
E. Calles. (1924-1928). 2 vol., México, SEP, s.f., 
s.p. [BCM, CDOC, FIL, Sría. Ha., SIC, Sec. 6, ENM, 
MPN] 

[ SD/g /l 9 2 4-28 / ... /507 
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Informe completo y detallado de la enseñanza en México entre 
1924 y 1928. Sobre enseñanza media contiene: a) educaci6n se 
cundaria (La Direcci6n de Enseñanza Secundaria) , su organiza= 
ci6n y funciones, causas que motivaron la crP.aci6n de las es
cuelas secundarias, descripción de las instituciones que de
penden de la Direcci6n; datos estadísticos sobre escuelas, 
alumnos-rendimiento escolar- y maestros, planes de estudio, 
organizaci6n escolar, escuelas incorporadas. 

Necesidades materiales específicas de cada escuela secundaria 
federal. b) enseñanza técnica, industrial y comercial con 
las mismas características que el anterior. el en la enseñan
za primaria trata la enseñanza normal y la formaci6n de maes
tros. 

SECRETARIA de Educaci6n PGblica: El Movimiento educativo en 
México. México, Ediciones SEP, 1922, 648 p. [MP] 

/508 

SECRETARIA de Educaci6n PGblica: El sistema de escuelas rura
les en México. :-1~xico, Talleres Gráficos de la Nación, 
1926, 368 p. cuadros, ilus. [BMNA) 

[SD/r:e/1925-27/ ... /509 

Contiene: doctrina de la educaci6n rural; artículos sobre es
cuelas rurales que presentan características de trabajo o mo
dalidades de acci6n social; Misiones Culturales y Escuelas 
Normales Regionales. Incluye también un". part<:: es Lddíst.ica: 
por estññ~s ~l nCmcLu cie escuelas que funcionaban en 1925 
1926, y proyecto de distribuci6n pera 1927; lista detallada 
de las escuelas rurales en 1926, y el proyecto de distribu
ción geográfica para 1927. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Escuelas prácticas de agri
cultura. México, SEP, Departamento de Ensenanza 
AgrS:cola, 1946, 354 p. [CRCE) 

[SD/r/ ... / ... /510 

SECRETARIA de Educaci6n PGblica: Escuelas .primarias nueva ar
quitectura econ6mica y sencilla. México, s.e., 1932, 
89 p. [BI) 

[SD/p/1932/ ... /511 
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SECRETARIA de Educación Pública: Escuelas Regionales Campesi
nas; Plan de Estudios, Programas, Reglamentos y Dispo
siciones Técnicas y Administrativas, dictadas los años 
1939-40. México, SEP, s.f., s.p., 383 ilus. [BI] 

[SD/r;z/1939-40/ ... /512 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Estadística relativa al de
sarrollo del presupuesto de egresos federales, formada 
con datos tomados de la cuenta de Hacienda Pdblica Fe-
deral; comnrPnde 
s.e., 1933, s.p. 

desde 1921 ha5La 1933. 2 vo~. México, 
[Sria. Hacienda] ---

[SD/e/1921-33/ ... /513 

SECP~TARIA de Educación Pública: Informe del C. Presidente de 
la República al H. Congreso de la Unión en la parte 
relativa al ramo de educación pública. M~xico, Talle
res Gr&ficos de la Naci6n, 1928, 22 p. [Secreta
ría de Hacienda] 

[SD/g/1928/ .•. /514 

SECRETARIA de Educación Pública: Informes presidenciales des
de 1926 hasta 1964. Departamento de Evaluaci§n. Méxi
cn: S~c~eta=~~ d~ ~ducaclG!t ~6bl~ca, 1926, vals. I, II, 
III, 249 p., copias mimeografiadas. fBI] 

[SD/g/1926-64/ ... /515 

SECRETARIA de Educación Pública: Instituto Nacional de Psico
pedaooafa. M~xico, Talleres G~~ficus de la Nacibn, 
1936, s.p. fBN] 

[SD/z/1936/ ... /516 

Documento en el que la SEP expone la creaci6n del Instituto 
Nacional de Psicopedagogía, "cuya función escencial consiste 
en llevar a cabo las investigaciones científicas necesarias 
para construir la base sobre la cual habrá de edificarse la 
técnica de la Educaci6n Socialista"· Presenta en forma deta
llada todos los servicios que presta; sus funciones y sus ob
jetivos. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Instituto Nacional de psico
pedagogía en la fecha de su inauguración. México, SEP, 
1937, s.p. [CIS-INAH, BN] 

[SD/z/1937/ ... /517 
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Informa del tipo de investigaciones psicopedag6gicas que se 
llevar~n a cabo, de las finalidades del Instituto, del presu
puesto, y de los servicios que lo constituyen. 

SECRETARIA de Educación Pública: Instructivo de contabilidad 
para las cooperativas escolares post-primaria. M€xico, 
Consejo T~cnico Consultivo de Cooperativismo Escolar, 
1940, 31 p. [CDOC] 

[SD/x/1940/ ... /518 

SECRETARIA de Educación Pública: Jardines de ninos y escuelas 
primarias. Programas de trabajo. M€xico, s.e., 1937, 
79 p. [CNTE] 

(SD/p; z/1937 / ... /519 

Contiene los programas oficiales de la primaria y orientacio
nes para llevarlos a cabo. Advierte en el prólogo: "El estu
dio de la naturaleza debe hacerse de tal modo que los niños 
descubran las causas reales que provocan, desvaneciendo de la 
manera más cuidadosa todo prejuicio sobre la intervención de 
seres sobrenaturales llevándolos a una concepción materialis
ta y dialéctica de la naturaleza". 

SECRETARIA de Educación i?úLlic::.: "J.,_int:a general de profesores 
de escuelas secundarias del Distrito Federal couvac::.d::. 
por acuerdo ..... y que se pondrán a la consideración 
de los miembros de la junta", en Boletín de la Secreta
r!a de Educaci6n Pública. México, SEP, septiembre 1927, 
t. VI, núm. 9, pp. 5·4-57. (CDOC] 

(SD/m/1927/D.F./520 

SECRETARIA de Educación Pública: La casa del estudiante indf
ena, 16 meses de labor en un ex erimento sicol6 ico 

colectivo con indios. M xico, Talleres Gr fices de la 
Naci6n, 1927, 164 p. ilus. (BMNA] 

[SD/z;r/1927/ ... /521 

Descripción de las labores de este establecimiento, consider~ 
do como experimento psicológico-social para la solución del 
problema de las razas aborígenes indigenas mexicanas. 
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SECRETAR~-~- de ~º':1caci6n Pública: La ed11caci6n pública en Mé
~- Mexico, Talleres Gráficos de la Nación, 1922, 
69 p. [BSH) 

[ SD/s ;m; e/ 1920-21 i .. . / 522 

Contiene: tendencias de la SEP, motivos en pro de la federali 
zaci6n de la enseñanza. Texto de ley ~ara la cr0uci6~ de una 
secretaria de estado. Cómo funciona la SEP; creación de escue 
las técnicas y reorganización de las existentes. Creación de
un dcp.:i.=t.~:.~0;;:nt0 ~.-1 i t-.r.r ial. Orqan i?,ac i6n de los maestros ambu
lantes. Presupuesto total de los Estados. Reorganizaciúu u.;, 
la Escuela Nacional Preparatoria Estadistica Nacional escolar 
1920-1921. 

SECRETARIA de Educaci6n Pt:íblica: La educación pública en Mé
xico a través de los meniaies presidenciales desde la 
;;;o:-:::;,;:naci6n ilP la independencia hasta nuestros días. 
México, SEP, 1926, 505 p. [CEE, CN, ~CM, INAH, Sec. 6] 

[ND-R/g;l;e/1910-26/ ... /523 

Colección de informes presidenciales (parte relativa a educa
ción) de 1823 a 1925. En apéndice presenta los decretos o 
proyectos de ley o de reforma que se derivan de esos mensajes. 
Contiene un informe detallado del sistema educativo nacional 
en lS125 cuu pl:'Vfü.~i~:: =.':! de.to$ PRt:adísticos .. 

SECRETARIA de Educación Pt:íblioa: La educación pública en Méxi
co desde el lo. de diciembre de 1934 hast<1 el 30 de no 
viembre de 1940. 2 vol. México, s.e., 1941, s.p. [BF, 
I3N, CEE, !FCM / MPN r CDOC 1 

[ND-R/s/1934-40/ ... /S24 

Realizaciones de la SEP durante la presidencia del General 
Lázaro Cárdenas y la administración de la secretaria por el 
Lic. Gonzalo Vazquez Vela. 

SECRETARIA de Educación Pública: La educación socialista, pro
ducto legítimo de la revolución mexicana. México, SEP, 
1939, 18 p. [CIS-INAH] 

[SD/g/1910-39/ ... /525 

Se transcriben las conclusiones de la Conferencia Nacional de 
Educación, que tuvo lugar el 11 de diciembre ce 1939. Temas: 
la escuela al servicio del Estado-Iglesia durante la Colonia; 
la escuela y su relación necesaria con el Estado; el positivi~ 
mo, elporfi~ismo y la evolución mecánica; el papel del Estado 
en la etapa revolucionaria; la escuela socialista como instru
mento de la revolución mexicana; el socialismo como método de 
explicación cienti!ica. 
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SECRETARIA de Educación Pública: La enseñanza preparatoria. 
M~xico, Departamento de la Dirección General de Educa
ción Pública, 1917, 64 p. [EIH] 

[SD/z;rn/1917 / ... /526 

Contiene los resúmenes de estudios realizados por Andrés Osu
na, Moisés Sáenz, Galación Gómez, José Arturo Pichardo, Emilio 
Bustamente y José Ramón Muñoz, en los que se propone que la 
enseñanza media sea similiar a los liceos de Francia o a los 
High Schools; el plan de estudios aseguir por estas institu
ciones debPr5 fundarse en la psicología del alumno. Esta es
cuela ser~ popular y se denominará s~c~nd3~ia: ~Rimismo, se 
creará una escuela preparatoria incorporada ahora a la univer 
sidad nacional. -

SECRETARIA de Educación Pública: La escuela rural. México, Ta 
lleres Gráficos de la Nación, 1927, tomo II, núm. 6, -
30 p. [BN] 

[SD/z;r./1927/ ..• /527 

Presenta el programa para la Escuela Rural. Propone recomen
daciones a los maestros y actividades para el ler. y 2do. gr~ 
dos. 

Presenta una conferencia llamada "Técnica de la enseñanza ler. 
~ir.lo", dictada por radio. Y presenta la sección llamada 
"Cultura Física .. donde 110.blü de los r.orredores Tarahumaras. 

SECRETARIA de Educación Pública: La reforma educativa la en
señanza secundaria. México, Talleres Gr ices de la N~ 
ci6n, 1935, 27 p. [CDOC] 

{SD/l;p;m;n/1934-35/ ... /528 

Contiene leyes y decretos sobre la enseñanza primaria, secun
daria y normal, y su interpretación durante la presidencia 
del General Lázaro Cárdenas. 

SECRETARIA de Educación Pública: La revolución en una etapa 
de madurez social está en la posibilidad de abandonar 
el aspecto integral de los problemas nacionales. Méxi
co, Talleres Gráficos de la Naci6n, 1935. 24 p. ilus. 
[BCM] [SD/l;g/1934-35/ ... /529 

Texto del artículo 3o. constitucional reformado; discursos 
pronunciados por el Presidente Lázaro Cárdenas y por Ignacio 
García Tellez Secretario de Educación. 
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SECRETARIA de Educación PUblica: Las escuelas secundarias de 
M~xico. México, Talleres Grlficos de la Nación, 1934, 
22 p. cuadros. [BIHJ 

[ND-H/m;z/1926-33/ ... /530 

Folleto que describe las escuelas secundarias de la ciudad de 
M~xico, de 1926 a 1~33; se des~riben tanto las escuelas.exis
tentes como proyectos para la creación de nuevas escuelas du
rante el periodo señalado. Se menciona el incremento de la 
población estudiantil y el correlatl.vo aumento del P.,.."'""!'""'"'
t:.c de:l \juL.i.~r no. 

SECRETARIA de Educación Pública: Las escuelas técnicas indus
triales y comerciales durante la administración del 
General Calles. México, Editorial cultura, 1925, s.p. 
[BH] 

fSD/z :t/1925/ ... /531 

Serie de folletos instructivos publicados por la SEP sobre 
las asignaturas, calendarios y programas de las siguientes 
instituciones: Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica, Insti 
tute Técnica Industrial, Escuela Técnica de Constructores, -
Escuela Ind&strial para Señoritas "Malinalx6chitl", Escuela 
Comercial para Señoritas "Miguel Lerdo de Tejada", Escuela 
Superior de Comercio y Administraci.~n: R~ru~l~ !nd~=t~i~i Ve 
cac1ona1 "Dr. Balmis", Centro Industrial Nocturno nGm. 2 para 
Señoritas, EscuRla Indu~trial 11 Ga=:::ie:l2. ~üst.ral", Escuela de 
Negocios "Dr. Mora", ESIME, ETIC, Escuela Hogar "Sor Juana 
Inés de la Cruz", Escuela "Corregidora de Querétaro", Escuela 
Nacional de Artes y Oficios para Sefiorltas. 

SECRETAHIA de Educación PUblica: "Las labores de la Dirección 
de Enseñanza Técnica y Comercial", en: Boletín de la 
Secretaría de Educación Pública. México, SEP, enero
junio 1923, t. I, núm. 4, pp. 75-95. [CDOC] 

[SD/t/1923/ ... /532 

SECRETARIA de Educación Pública: Las misiones culturales en 
1927. México, Publicaciones de la SEP, 1928, 470 p. 
[BCM, BN, BI] 

[SD/r;n/1927-28/ ... /533 

Contiene: mejoramiento de los ~aestros y ccn1unidades rurales; 
programapara 1928; historia, or1genes y tendencias de las mi
siones culturales. Exitos y fracasos; breve análisis de las 
causas; beneficios de orden social general producidos por las 
misiones culturales en 1927; beneficios de orden instructivo, 
educativo y disciplinario, producidos entre los maestros ru-
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rales; escuelas normales rurales regionales; presupuesto de 
las cisiones culturales para 1928, y cuadro comparativo con 
el de 1927; opiniones de maestros, prensa, personas ajenas 
a la SEP y misioneros sobre la obra de las misiones cultura
les. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Las misiones culturales.1932 
193~. México, SEP, 1933. 24 p. [CIS-INAHJ 

[SD/r;z/1932-33/ ... /534 

Bre,:e reseña que explica lo que eran las Misiones Culturales 
Viajeras; su sistema de trabajo; su realamento; los programas 
de trabajo de 1a enfermera, del profesor de artes plásticas 
del ~rcfesor de música y canto; del profesor de educaci6n ff
sica, y del operador de cine. Contiene cuadros, mapas y grá
ficas sobre la labor desarrollada por las Misiones Culturales, 
sueldos, maestros que acudieron, personal, lugares donde se 
efectuaron y localización de las Misiones Culturales y zonas 
de in::luencia. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Legiálaci6n y reglamentaci6n 
1921-1958. México, Talleres Gr ficos de la Nac16n, Edi 
tor-iaY.ía Prensa, 1958, 206 p. [HN. secretaría de Ha= 
cienda! 

[ND-R/l/1921-58/ ... /535 

SECRET~RIA de Educaci6n Pública: Ley de inmovilidad del profe
sorado de escuelas secundarias; publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el día 31 de agosto de 1932. 
M~xico, Talleres Gr!ficos de la Nac16n, 1932. 7 p. 

[SD/l;m/1932/ ... /536 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Leyes y decretos 1888-1932. 
México, s.f., diversos folletos empastados. [BSH] 

[SD/l/1888-1932/ ... /537 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Libro de lecturas para las 
escuelas nocturas para trabajadores ler. grado. México, 
D. F .• DAPP, 1938, 39 p. ilus. [ENS] 

[SD/x/1938/ ... /538 
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SECRETARIA de Educación Pública: Memoria de la III conferencia 
Interamericana de Educaci6n. México, SEP, 1938, 101 p. 
lCIS-INAH] 

[SD/x/1938/ ... /539 

Los antecedentes de la III Conferencia: la convocatoria y el 
reglamento interior; el programa de la conferencia; los nom
bres de los delegados que asistieron, y varios discursos. 

SECRETARIA de EüuL:cs.t,..;.i.ún. Pübli:::a: !~!ernc·r i M de l.os trabajos rea
lizados en la junta de directores de educación -f"ed.eral 
verificada en la Ciudad de México del 24 de mayo al 2 
de julio de 1926. México, Talleres Gráficos de la Na
ción, 1926, 258 p. [BSH] 

[SD/x/1926/ ... /540 

SECRETARIA de .E::ducaciún P'G.blico.: Memori.:t aue indica el estado 
que guarda el ramo de Educación Pública el 31 deagos
to de ... México, Talleres Gráficos de la Nación, 1926 
1CDOC, MPN] [SD/p;n;m/1926/ ... /541 

~ontiene: Departamento de enseñanza primaria, normal. Direc
ción de Enseñanza Secundaria. El volumen está incompleto. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria que indica el estado 
que guarda el ramo de Educaci6n Pública el 31 de agos
to de ...• México, Talleres Gráficos de la Naci6n, l927 
556 p. [CDOC, HN, MPN] 

[SD/t;m/1927/ .•• /542 

Contiene: Departamento de Enseñanza Técnica, industrial y co
mercial. Dirección de enseñanza secundaria. El volumen está 
incompleto. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria que indica el estado 
gue guarda el ramo de Educaci6n Pdblica el 31 de agos
to de .... México, D. F., Talleres Gráficos de la Na 
ción, 1929, 659 p. [CDOC, ASEP, FIL,. CEE, MPN] 

[SD/p;n;t;m/1929/ ... /543 

Sobre enseñanza media contiene los capítulos referentes a: ne 
partamento de enseñanza primaria y normal. Departamento de -
enseñanza técnica, industrial y comercial. Direcci6n de ense
ñanza secundaria. 
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SECRETARIA de Educación Pública: Memori~ue indica el estado 
gue guarda el ramo de Educaci6n Pública el 31 de agos
to de .... M~xico, Talleres Gráficos de la Nación, 1930 
703 p. [AGN, XNAH, MPN, CDOC, Sec. 6] 

[SD/p;n;m;t/1930/ ... /544 

Contiene: Direcci6n de enseñanza secundaria. Departamento de 
enseñanza t~cnica, industrial y comercial. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria gue indica el estado 
gue guarda el ramo de Educación PGblica el 31 de agos
to de .... México, Talleres Gráficos de la Nación, 
19 31 , 5 3 8 p... f C!JOC, MPN] 

[SD/p;m;n;t/1931/ •.. /545 

Sobre enseñanza media contiene los capítulos referentes a: Di 
rección de enseñanza secundaria. Departamento de enseñanza 
técnica, industrial y comercial. 

SECRETl\RI.l\ de Educaci:Sn Públ.ica: Memoria relativa al. estado 
que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto 
de .... México, Talleres Gráficos de la Nación, 1932, 
~CEE, MPN, CDOC] 

[SD/p;n;m;t/1932/ ... /546 

Tomo I: Departamento de enseñanza primaria y normal, Departa
mento de enseñanza secundaria, Departamento de ense
ñanza t~cnica. 

Tomo II: Documentos: Departamento de enseñanza secundaria. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memori~ relativa al estado 
que guarda el ramo de Educaci6n PGblica el 31 de agos
to de .... México, Talleres Gr~ficos de la Naci6n, 
19 3 3, 2 v. [ASEP, MPN, CDOC, Sec. 6] 

Tomo I: 

Tomo II: 

[SD/r;n;p;m;t/1933/ ... /547 

Exposición: Departamento de enseñanza agrícola y 
normal. Departamento de enseñanza primaria y normal 
Departamento de enseñanza secundaria. Departamento 
de enseñanza técnica. 
Documentos: con los mismos encabezados. 
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SECRETARIA de Educación Pública: Memoria relativa al estado 
ue uarda el ramo de EducacT6fll5ubl1ca el 31 de agos

to de .... M xico, Talleres Gr ficos de la Naci n, 1934 
4 v. [BM, MPN, CDOC, Secretaría de Hacienda, Sec. 6] 

[SD/r;n;p;t;z/1934/ ... /548 

Tomo I y II, Documentos: Departamento de enseñanza agrícola 
y normal rural. Departamento de enseñanza primaria y normal. 
Departamento de enseñanza técnica industrial y comercial. 
Tomo III y IV, programas. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria relativa al estado 
~suarda el ramo de Educación Pttblica el 31 de agos
to de .... México, Talleres Gráficos de la Nación, 
1935, 2 v. [ASEP, MPN, CDOC] 

[SD/p;m;r;n;t/1935/ ... /549 

Tomo I, Exposición, Tomo II, Documentos: Departamento de ense 
ñanza primaria y normal. Departamento de enseñanza agrícola -
y normal rural, Departamento de enseñanza técnica, industrial 
y comercial, Departamento de enseñanza secundaria. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria de la SEP, septie~
bre 1935 agosto de 1936. México, Secretaria de Educa
ción Pública, 1936, 261 o. [MPN, CDOC) 

· [SD/p;r;n;m;t/1935-36/ ... /550 

Sobre enseñanza media contiene los capítulos que se refieren 
a: Departamento de enseñanza agr~cola y normal rural; Depart~ 
mento de enseñanza primaria y normal; Departamento de enseñan 
za secundaria; Departamento de enseñanza superior; técnica, -
industri.:i.1 y comercial. 

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria de la SEP de septie~ 
bre de 1936 a agosto de 1937. México, DAPP, 1937, 2 v. 
[BM, CEE, MPN, CDOC, FIL.) 

[SD/p;n;r;m;t/1936-37/ .•. /551 

Torno I: Departamento de enseñanza primaria y normal; Departa
mento de enseñanza agrícola y normal rural; Departamento de 
enseñanza técnica, industrial y comercial; Departamento de e~ 
señanza secundaria. Torno II: Departamento de enseñanza secun
daria. 
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SECRETARIA de Educación Pública: Memoria de la SEP de septiem 
bre de 1937 a agosto de 1938. México, DAPP, 1938, 2 v~ 
[CDOC, MPN] 

[SD/p;n;m;r;t/1937-38/ ... /552 

Contiene: Departamento de enseñanza primaria y normal; Depar
tamento de enseñanza secundaria; Departamento de enseñanza 
agrícola y normal rural. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Memoria de la SE~~~ptiem
bre de 1938 agosto de 1939. México, DAPP, 1939, 2 v. 
{CDOC, MPNJ 

[SD/r;t;m/1938-39/ ..• /553 

Contiene: Departamento de enseñanza agrícola y normal rural; 
Departamento de enseñanza técnica; Departamento de enseñanza 
secundaria. 

SECRETARIA de Ed1.1caci6n Püblica:.Memoria de la SEP, seitiem
bre de 1939_2gosto_de l2~Q- M~xico, Talleres Gr ficos 
de la Naci6n, 1940, 357 p. [MPN, CDOC) 

[SD/m;r;t/1939-40/ ... /554 

Contiene: Departamento de enseñanza secundaria; departamento 
de enseñanza agrícola y normal rural; Departamento de enseñan 
za técnica. -

SECRETARIA de Educación Pública: Memoria de la Secretaría de 
Educación Pública septiembre de 19~0 agosto de 1941. 
M~xico, •ralleres Gráficos de la NacT6n, 1941, 475 p. 
copia. [MPN, CDOC] 

[SD/p;n;r;rn;t/1940-41/ ... /555 

Memoria de la Secretaría bajo la administraci6n del Lic. Luis 
Sánchez Pontón. Contiene un capítulo en el que se menciona 
todo lo relativo a la Direcci6n de Segunda Enseñanza. 

SECRETARIA de Educación Pública: Monografía de las escuelas 
de pintura al aire libre. México, Editorial Cultura, 
1926, 167 p. ilus. IBCMJ 

[SO/z/1926/D.F./556 

Contiene cuatro monografías de escuelas casi íntegramente 
compuestas por alumnos indios; Xochimilco, Tlalpan, Guadalu
pe Hidalgo y Churubusco. 
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SECRETARIA de Educaciú11 Pública: "Notas periodísticas y ar
tículos sobre el departamento de ensefianza técnica", 
en Boletín de la Secretaría de Educación Pública. 
México, SEP, diciembre 1926, t. V, núm 12, pp. 67-90 
[CDOC] 

[SD/t/1926/ ... /557 

La secci6n dedicada al Departamento de Enseñanza Técnica se 
repite en todos los números del boletín. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Noticia estadística sobre la 
educaci6n ~blica en México, correspondiente al año de 
.... México, -Talleres GráflCOS"d.e-la-ÑaclOñ, -192'7. __ _ 
s:p:-¡cooc, ECM, HN, INAH, BH] 

[SD/e;p;m;t;n/1925-27/ ... /558 

-La obra con~ie11~: a) una ti~rl~ a~ gr~fica~ que r1Luestran la or 
ganizaci6n de la SEP, b) un estudio analítico de los presu- -
puestos municipales, estatales y federales, c) datos tctales 
generales referentes a las escuelas, profesores y alumnos y 
un estudio detallado de estos mismos grupos en 180 tablas en 
las que aparece informaci6n de cualquier clase de escuelas. 
La ensefianza media es tratada de manera muy extensa; Secunda
rias y Preparatorias, Escuelas de enseñanza técnica, indus
trial y comercial, Escuelas Normales. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Nueve realamentos de escue
~articulares. México, Talleres Gráficos El Bufete, 
1930, 4 p. [BH] 

[SD/zil930/ ... /559 

SECRETARIA de Educación Pública: Palabras de secretario de 
Educaci6n Pública al cuerpo de inspectores de Escuelas 
Primarias del Distrito Federal el dfa 16 de febrero de 
1934. México, Talleres Gráficos de la Naci6n, 1934, 
46 p. grafs., cuadros. [BIH] 

[SD/p;s/1934/D.F./560 

Sefiala el peligro de una serie de prcvocaciones a los maestros 
para determinarlos a asumir actitudes de desconfianza y hosti 
lidad frente al Estado, y cuya primera consecuencia sería la
de obstruir el progreso de la educaci6n en México. Declara 
que sí se ha mantenido en la SEP el espíritu revolucionario 
iniciado en 1920 a raíz de la fundaci6n de esta dependencia. 
Incluye algunas estadísticas. 
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SECRETA~IA de Educación Pública: Plan de acci6n de la escue
la ~rimaría socialista. M€xico, SEP, 1935, 46"p. (BN) 

[SD/p;r;m/1935/ ... /561 

Presenta los prepósitos, las tendencias y la organización ge
neral de la escuela primaria socialista, tanto rural como Úr
bana. 

El pla~ presenta el tipo de escuela socialista, la cual plan
tea la ex~ensi6n de los 4 años obligatorios de educaci6n pri
maria, agregando 2 años más, para implantar la primaria supe
rior obligatoria y gratuita. Otros de los planes de la Escue 
la Socialista son la implantación del jardtn de niños y la -
Escuela Secundaria. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Deoartamento de Enseñanza 
secundaria: Plan de estudios.de les escuelas secunda
rias federales:-M~xico, Talleres Gráficos Seria, 1932 
14 p. (P.NJ 

[SD/z;m/1932/ .• ;/562 

SECRETARIA de Educación Pública: Plan de estudios, reglamentos 
v dis osiciones t~cnicas administrativas dictadas en 
los años 1939-1940 ara las escuelas reaiona es cam e
sinas del Departamento de la Ensenanza Agr cola y Nor
r::al Rural. México, SEP, 1940, 383 p. [INAH, ... BI) 

·· [SD/z;r;n/1939-40/ .•. /563 

SECRETARIA de Educación Pública: Presupuesto original de egre
sos federales para el año 1934 en el ramo XI.O. México 
s.e., 1934, 142 hojas mimeografiadas [BH] 

[SD/e/1934/ .•. /564 

SECRETARIA de Educación Pública: Proarama para las escuelas 
primarias del Distrito Federal. México, SEP, 1940, 
91 p. [CNTE) 

[SD/z;p/1940/D.F./565 

Programas para las escuelas primarias en el Distrito Federal 
contiene: 

Programas para cada uno de los grados de enseñanza primaria. 
Finalidades de las materias de enseñanza primaria 
Actividades para cada asignatura 
Temas de conocimiento 
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SECRETARIA de Educación Pública: Programas. México, Editorial 
Talleres Gráficos de la Nación, 1928, 287 o. [CNTE] 

fSD/z;m/l928/ ... /566 

Contiene programas de Secundaria para las escuelas oficiales. 

SECRETARIA de Educaci6r. ?ública: Proqramas detallados para 
las escuelas secundarias. México, Talleres Gráficos de 
la Nación, 1933, 331 p. [INAH, BH] 

[SD/z;m/1933/ ... /567 

SECRETARIA de Educaci6r. Pública: Programas escolares aproba
dos por el departamento de enseñanza primaria y normal 
México, Talleres Gráficos de la Naci6n, 1931, 33 p. 
[HNJ 

[SD/z:p;n/1931/ ... /568 

SECRETARIA de Educación Pública: Proqramas para las escuelas 
primarias rurales. México, SEP, 1937, 36 p. [CIS-INAH] 

[SD/z;r/1937/ ... /569 

Para la elaboración de dichos programas -se arir~~- se toma
ron en cuenta los problemas d~mcgr~f icos derivados de la va
riedad de crrnrc::: ~Lnicos existentes en J.as diferentes regio
r.&s del país. Los procrramas s~ refieren a los jardines de nl 
ños; las actividades correspondientes a las cuatro estaciones 
del año; la vida del r-iño entre los 7 a los 9 años, entre los 
9 y 11 años; entre los 11 y los 14 años. Se transcribe la 
opinión del educador alem&n Otto Rühle sobre el programa pára 
jardines de niños de las escuela~ ~urales. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública: Reglamento del artículo 3o. 
constitucional sobre escuelas primarias, secundarias 
y normaJ.es. M€xico, Ediciones de la Oficina de Publi
caciones de la SEP, 1935, 14 p. [HN] 

fSD/z;p;m;n/1935/ ... /570 

SECRETARIA de Educación Pública: Reglamento para la Confede
ración Nacional de Aqrup~ciones de Padres y Maestros. 
M€xico, Talleres Gráficos "El Bufete, s. A.", 1930, 
12 p. [BNJ 

[SD/z/1930/ ... /571 
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R7gla~e~~o instrumentado con el fin de que todas las agrupa
ciones ce padres de familia se congreguen en una sola institu 
ci6n con el nombre de Confederación Nacional de Agrupaciones
de Padres y Maestros. 

SECRETAR:~ de Educaci6n PGblica: Reglamento para las escuelas 
particulares. México, Talleres Linotipográficos Acci6n, 
19 35, 15 p. [CIS-INAH) 

[SD/z¡p/1935/ ••• /572 

Reseña ce las escuelas primarias, de la inspección de las mis 
mas, de ~as sanciones y de los artículos constitucionales que 
se refieren al reglamento interior. 

SECRETARIA de Educación Pdblica: Silabario de la Secretaría 
de Educación, Congreso Nacional de Maestros. M~xico, 
SE?, 1929, s.p. [CIS-INAHJ 

[SD/x;s/1929/ •.• /573 

Recopilaci6n de circulares e instructivos de la SEP, sobre 
los temas siguientes: la biblioteca rural; el reglamento para 
el Congresc Nacional de Maestros; la escuela activa; el magis 
terio ante la legislación del trabajo; la acci6n social del -
maestro; el cooperativismo; el jardín de niños como base de 
les. cducaci6ü .:..cti-.. ·.::; c:5~c deb-e la ~c:::r.nPl ñ fomentar el espíri
tu nacional; conveniencia de establecer un Consejo de Educa
ción¡ educación física; alcoholismo; evolución de la mujer 
mexicana¡ la casa del campesino; los hacendados; los líderes 
y los pueblos; la organizaci6n de una cooperativa campesina; 
bases para la construcción de la casa del maestro. 

SECRETARIA de Educación PGblica: Sugestiones cara el traba~o 
escolar y texto documental sobre el asunto del petr -
leo. México, SEP, 1938, 113 p. [CIS-INAH) 
-- [SD/x/1938/ ... /574 

Habla de c6mo es un campo petrolero; de la construcción de un 
campo petrolero en miniatura, y de la industria petrolera en 
México. Contiene mapas que muestran las regiones naturales 
de la repGblica, de Africa, de Norte y Sur América, de Europa 
y de Asia. 
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SECRETARIA de Educación Pública, Departamen~o de Educación 
Indígena: Centro de Educación Indígena plan creneral 
de trabajo para el año 1937. México, D. F., DAPP, 
1937, 15 p. [CEE] 

[SD/z;r/1937/ ... /575 

SECRETARIA de Educación Pftblica, Departamento de Educación y 
Cultura Indígenas: Bases que norman el funcionamiento 
de "las casas del pueblo" o sea, las escuelas rurales. 
México, Dirección de Talleres Gráficos, 1923, 25 p. [EN) 

[SD/z;r/1923/ ..• /576 

Presentación de las bases que impone la Secretaría de Educa
ción Pública para el funcionamiento de los centros de educa
ción y cultura denominados con el nombre de "La casa del pue
blo". 

Describe las materias que llevarán los grados lo. y 2o. y las 
funciones de los maestros. 

SECRETARIA de Educación Pftblica, Departamento de Enseñanza 
Agrícola y Normal Rural: Estudio sobre la orcranizació~ 
<l~ la::; t::::!:il!Ut:::lct!::i rt::ai.unctlt::~. i•lt::.X.i.l..!u, ..t.Clllt:J.~t::S Gi:af'lCC& 
de la Nación, 1933, 77 p. [BHJ 

[SD/r;i;z/1933/ ..• /577 

Resume las principales ideas que han servido para dar estruc
tura a las escuelas regionales campesinas, como producto de 
la fusión de las escuelas centrales y las normales rurales. 
Presupuestos y situaci6n actual, programas de estudio, presu
puestos. 

SECRETARIA de Educación Pública, Departamento de Enseñanza 
Primaria y Normal: Ley de escalafón del maoisterio de 
educación orimaria federal. México, Talleres Gráficos 
de la Nación, 1936, 11 p. [BIH] 

[SD/l;n/1933-36/ ... /578 

Descripción de la ley que apareció en el diario oficial del 
6 de septiembre de 1933; incluye catalogación de maestros, i~ 
greso y reingreso en el servicio, retiro de m~estras por em
barazo, ascensos y postergas, cambios y permutas, comisiones 
y s~bcomisiones de escalafón. 
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SECRETARIA de Educación Pública, Departamento de Psicopedaqo
g1a e Higiene: Cartilla de Higiene, escrita especial
mente para la población indiaena. México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1928, 48 p. [BCM] 

[SD/x;r/1928/ ... /579 

SECRETARIA de Educaci6n Pública, Diracci6n General de Asuntos 
Jur!dicos: Catálogo General de leqislaci6n v realamen
tación. México, SEP, 1956, s.p. [CEE, CDOC] 

[SD/l;z/ •.• / ••. /580 

SECRETARIA de Educación Pública, Direcci6n General de Educa
ciún ñ9¡:-1colY.: L:: ~du.ce.ci6n aqr~cola =-ráctica en los 
50 años de la Revolución Mexicana. M¿xico, s.e., 1962, 
7 p. [C~TEJ 

[~D-H/r/g/ ••. /581 

Breve esbozo de la educación rural en México desde la revolu
ción hasta 1962. Se considera que la educación rural ha esta 
do mal enfocada por no servir a los intereses del campo, y 
que se ha corregido a partir del sexenio en que se escribe el 
documento. 

SECRETARIA de Educación Pública, Dirección General de 
Escolar y Servicios Médicos: La Hiaiene Escala 
xico. México, Editora y Periódicos, S.C.L., La 
1957, 254 p. [CNTE] 

Higiene 
en Mé

P rensa, 

{ND-R/:x:/g/, .. /582 

Cr6nica del desarrollo de la Higiene Escolar en México de 
1882 a 1957. 
contiene: antecedentes, desarrollo, organizaci6n administrati 
va, metas, principios, etcétera. 

SECRETARIA de Educación Pública, Instituto Politécnico Nacio
nal: Origen y estado actual del Instituto Politécnico 
Nacional. M¿xico, IPN, 1959, 139 p. ilus. [CNTE] 

[ND-H/t;m/1936-40/D.F./583 

En el texto se reproduce el discurso de Narciso Bassols pro
nunciado en la ceremonia de inauguración del IPN. Asi mismo, 
se reproducen los discursos de diferentes funcionarios de la 
SEP en los que se hace alusi6n al IPN. Se incluyen discursos 
de Jaime Torres Bodet, de Víctor Bravo Ahuja, de Eugenio Men
dez, de Eusebio Mcndoza, de Luis Aguilar Alvarez y, finalmen
te, de Adolfo López Mateas. 
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Por último se presenta la guía de carreras profesionales que 
se imparten en el IPN, en 1959. 

SECRETARIA de Educaci6n Pública, Oficialía Mavor: Poblaci6n 
escolar, por niveles educativos en la Reoública Mexi
cana de 1910 a 1963. México, Departamento de Estadísti 
ca Escolar, octubre 1963, s.p., 1 cuadro estadístico -
mimeografiado. [Departamento de Estadística Escolar] 

[SD/e/1910-63/ ... /584 

SECRETARIA de Gobernaci6n: Recopilaci6n de leyes y decretos 
expedidos en los años de 1916 y 1917. 3 vols. México, 
Imprenta de la Secretaría de Gobernaci6n, 1922, s.p. 
[BCM] 

[ND-R/ 1; t; m/1916-17 / ... / 585 

Reúne documentos relati.vos a la necesidad ele establecer una 
enseñanza técnica; al nuevo plan de estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria; a la forma como se impartirá la educa
ci6n en la escuela preparatoria; a la instrucci6n militar; y 
a la ley orgánica de educaci6n pública expedida por Carranza 
en 1917. 

SECRETARIA cie Guerra: Programa de Instrucci6n 1936. México, 
Editorial Talleres Gráficos de la Nación, s.f., 47 p. 
[BN] 

[SD/z/1936/ ... /586 

Este programa pretende iniciar un proceso de renovaci6n (ac
tualizac i6n} en las escuelas de Combate6 Se establece Como 
obligatorio para óficiales. Su contenido·es meramente técnico, 
incluyendo el correspondiente a la academia de historia: "re
saltar en qué regiones se han verificado nuestras luchas ... 
haciendo observar la importancia de las vías de comunicaci6n 

SECRETARIA de Guerra: Recuerdo de la inauguraci6n de la Es
cuela Primaria para los obreros de la f3brica de pól
vora "Jesús Carranza". México, Editorial Talleres Grá
ficos de la Secretaría de Guerra, 1916, 30 p. [BN] 

[SD/z/19lói .. ../587 

Reune: el decreto de la Secretaría de Guerra y Marina en el 
que se decide nombrar las escuelas bajo sn control, con los 
nombres de héroes nacionales; los discursos pronunciados en 
la inauguraci6n de la escuela "JesGs Carranza", (discursos 
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que aluden a la heroica labor de educar sin más); se hace alu 
si6n en el discurso del Dr. Krurrun Hellen, a la fundaci6n y ma 
nejo de las Escuelas de Tropa. 

SECRETARIA de Guerra y Marina: Organización y reglamento de 
la Escuela y del Servicio de Enfermeras en el Hospital 
Militar de Instrucción. México, Talleres del Departa
mento de Estado Mayor, 1910, 12 p. [BN] 

[SD/z/1910/ ... /588 

Documento que presenta la organización y los programas de es
tudio de la Escuela de Enfermeras. Presenta también el regla
ffh::.ni.:.u U.e= <li.t.!ha ~tit,.;Ut:la. 

SECRETARIA de Guerra y Narina: Reglamento de la Escuela de 
Maestranza, anexa al Arsenal Nacional. México, Talle
res del Departamento de Estado Mayor, México, 1910, 
t. 39, 21 p. [BN] 

[SD/z/1910/ ... /589 
Contiene el reglamento de la Escuela de Maestranza. Además 
el modelo de filiaci6n del alumno y cuadros de enfermedades 
y defectos físicos que inutilizan para pertenecer al ejército. 

SECRETARIA de Instrucción Pública y Bellas Artes: Anuarios 
escolares de la Secretaría de Instrucción PÜblica. 
Educación primarTa 1910-1911 ~ M!h:fco~TTpograrr-aEcon~ 
mica, 1910, 466 !?· [CIS-INAH] 

[SD/l/ ... /D.F. /590 

Contiene la ley de educación primaria para el Distrito Fede
ral y Territorios Federales expedida el 15 de agosto de 1908, 
programas e instrucciones metodológicas generales, instructi
vos para enseñanza primaria especial, lista de textos, presu
puestos, construcción de edificios escolares, edificios de 
propiedad federal y directorio. 

SECRETARIA de Instrucción Pública y Bellas Artes: Boletín de 
Instrucción Pública. México, Tipografía de Fidencio 
Seria, 1913, t. XXI, [CNTE] 

[SD/l;m;s/1912-13/ ... /591 

Informes de labores de los meses de enero y febrero de 1913 y 
del afio escolar de 1912 realizados por las diferentes depen
dencias de la instituci6n. 

Incluye ley de instrucción preparatoria y profesional; regla
mento del Instituto Bacteriológico; Escuela Superior de ComeE 
cio y Administración. 
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SECRETARIA de Instrucci6n Pública y Bella 
de leyes y reglamentos expedidos e 

Artes: Colecci6n 
r ..... de enero a 

Museo Nacional de 
c914, 208 p. [INJ,n, 

:su/l; z/ 1914/ ... /592 

SECRETARIA de Instrucci6n Pública y Bel:as Artes: Congr~ 
Nacional de Educaci6n Primaria. México, A. Camargo e 
Hi.jos, 1911. 632 p. ilus. [BM, ü;:...~ 

~SU/x;p/1910/ ... /593 

Informe presentado al Congreso ~acional ~e educaci6n primaria 
realizado en 1910. 

SECRETARIA de Instrucci6n Pública y Bellas Artes: La universi 
dad Nacional de M~xico. M~xico, Ta:leres de la Vda. de 
F. D1az de Le6n, Sucs., 1910, 183 c. [BM] 

;so/z;m/1910/ ... /594 

Contiene: Ley constitutiva de la Escuela :>acional de Altos Es 
tudios; invitaci6n y programa de inauguraci6n; discurso pro-
nunciado por Ezequiel A. Chávez; Ley constitutiva de la Uni
versidad de M~xico; invitaciones para la inauguraci6n de la 
uni· ... -.::=::;idZ!::!; r-esrn.1P~tas a las i.nvitacio:r:es; fiestas de la 
inauguraci6n; salutaciones presentadas a la universidad con 
ese motivo; Doctores Honoris Causa y Ex-oficio; noticia del 
personal docente y de alumnos con que se instal6 la Universi
dad; primer consejo universitario; acta de la primera sesi6n 
del consejo y discurso de Ezequiel A. Chávez en la primera 
sesi6n del consejo. 

SECRETARIA de Instrucci6n Pública y Bellas Artes: La Univer
sidad Nacional Aut6noma. Proyecto de ley presentado 
por la Secretaria de Instrucción Pi'lblica y Bellas Ar
tes. veracruz, Imprenta de la Secretaria de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, 1915, 51 p. [BM] 

[SD/l;m/1915/ ... /595 

Contiene: discurso de Félix F. Palavicini con motivo de la 
designaci6n de Valent1n Gama como rector de la universidad; 
otro discurso de 6ste; discusi6n del proyecto de ley que de
clara la autonom1u de la universidad, y el proyecto de ley. 
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SECRETARIA de Instrucción Publica y Bellas Artes: Las escue
las gue preparan hombres últiles para la patria y la 
familia; guía para los alumnos, y para sus padres o 
tutores. México, Arte Nuevo, 1914, 147 p. ilus. [BN] 

[SD/z;t/1914/ ... /596 

Contiene los planes de estudio, horarios y requisitos de ins 
cripción de cada una de las escuelas comerciales, de artes -
y oficios e industriales de l~ cap~t~l ''con objete de or~en
tar a los alumnos que terminan su educación primaria superior 
hacia las carreras prácticas, breves y lucrativas ... " 

SECRETARIA de Instrucción Pública y Bellas Artes: Reglamento 
orovisional para la or anización disci linaria de la 
Escuela Nacional Preparatoria. México, Eusebio G mez 
de la Punte, 1913, 25 p. ¡· ... ] 

[SD/z;m/1913/ ... /597 

Descripción de la organización general de la Escuela Nacio
nal Preparatoria en ese año. 

SECRETARIA de Prensa y Propaganda: La educación socialista. 
México, Partido Nacional Revolucionario, 1935, 284 p. 
[BIH] 

[SC/g/1934-40/ ... /598 

Reproduce o sintetiza documentos que tratan: de la declara
ción de principios del Partido Nacional Revolucionario en el 
año de 1929, del proyecto del Plan sexenal formulado por el 
·comité Ejecutivc Nacional, de los estudios del Bloque de la 
Cámara de Diputados, del Primer Congreso de Estudiantes Socia 
listas de la iniciativa de reformas al artículo 3o. constitu= 
cional de la aprobación del proyecto de reformas en la Cd.mard 
de Diputados y Senadores, del Comité Nacional de Defensa int~ 
grado por trabajadores. Se incluyen los discursos pronuncia
dos por Cárdenas y Lombardo Toledano. Contiene el texto of! 
cial del capítulo de educación en el Plan Sexenal. 

SHVAKSKY Gaj, Rebeca: José Vasconcelos, educador y biógrafo 
de su tiempo. México, UNAM, 1967, 210 p., tesis, cua
dros. [BCM] 

[KD-P/i/1910-24/ ... /599 

Tesis que describe la vida de Vasconcelos, su trabajo en la 
SEP a partir de 1921, y sus ideas pedagógicas. Contiene cua
dros sobre: el número de alumnos por maestro de 1920 a 1923, 
el número de maestros honorarioz de 1920 a 1923 y el número 
de bibliotecas que había en los años de 1921 a 1924. 
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SIERRA, Augusto Santiago: Las misiones culturales "(1923-1973) 
México, SEP, Sepsctentas 113, 1973, 188 p. [CIS-INAHI 

[ND-H/r/1923-40/ ... /600 

En las primeras páginas, el autor describe cual ha sido el tra 
bajo de las Misiones Culturales desde 1933. Añade, a manera -
áe ap~ndiccs, algunos de los programas llevados a cabo por los 
misioneros. 

SIERRA, Justo: Discurso pronunciado por el señor lict:nc:i.;::;.dc 
Don Justo Sierra, Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, en la inauguración de la Universidad Re
gional. México, Editorial Imprenta de Manuel León Sán
chez, 1910, 42 p. [BN] 

[SD/m/1910/ •.. /601 

'El discurso abunda sobre los siguientes puntos: 

Relación del universitario con la realidad mexicana. 
Enfatiza, en la justificación de las carreras contempladas 
el elemento nacional. 
Define el plan de enseñanza como plan de enseñanza positivo, 
aunque exprese posteriormente que no responde a la filosofía 
positivista. 

SIERRA, Justo; Educaci6n en Historia. Selecci6n r6lo o 
notas de Hermilio Abreu G mez. Washington, Uni6n Pana
mericana, Escritores de América, S. A., 110 p. [BN] 

(SD/x/ ... / ... /602 

SIERRA, Justo: "La educación nacional, artículos, actuaciones 
y documentos", en: Obras Completas, Edición ordenada y 
anotada por Agustín Yañez. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1948, t. 8, 518 p. [BN, ... ) 

[SD/i/ ... / ... /603 

SILVA Herzog, Jesús: Trayectoria ideológica de la revolución 
mexicana. México, Editorial Libros de México, 1963, 
135 p. [BCM) 

[ND-H/i/g/ ... /604 

Contiene el discurso "Tierra y libros para todos" pronunciado 
por Calles en 1914-1915, donde el entonces gobernador Calles 
habla de la atención que el gobierno, en el Estado de Sonora, 
dará la instrucción pública; de las leyes que se dictarán, 
de las escuelas para adultos, de la Escuela Normal del Estado 
de Sonora, de las bibliotecas públicas y de la situación del 
maestro. 
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Contiene también las modificaciones y ampliaciones del Plan 
de Ayala, en 1915, que afirman la necesidad de establecer es 
cuelas de agricultura. -

Contiene además un manifiesto del General Salvador Alvarado, 
gobernador de Yucatán, dado en 1916, por el que pedía se in~ 
talara la Hacienda-Escuela. 

SOCIEDAD Mutualista de Maestros Mexicanos: La glorificaci6n 
de dos maestros nuevoleonezcs. Monterrey, N.L., Can
tú Leal, 1920, 108 p. [CIS-INAH) 

[SD/i/1920/Nuevo Le6n/605 

En la primera parte incluye discursos alu~ivos, pronunci~dos 
por varios maestros; en la segunda parte incluye las biogra
fías de dos maestros. 

SOLANA, Fernando, Raúl Cardiel Reyes, Raúl Bolaños ~artínez 
(coordinadores) : Historia de la educaci6n pública en 
México, México SEP-FCE, edición especial, 1982, VIII 
692 p. [DIE) 

[ND-H/g/g/ ... /606 

Obra que intenta presentar "una historia panorámica de la ed~ 
caci6n en México". Abarca de 1876 cuando "se establece clara 
mente en México la educaci6n püblica" hasta 1980. "Esta obra
enfoca fundamentalmente sus puntos de vista al campo de la 
edu~a~)6n püblica y hace incapié en los aspectos institucio
nales y de administraci6n püblica". 

Son varios colaboradores con "gran experiencia en la educa
ci6n". 

SOTO, Juan I. y P~rc: !' .... : La educé'.C i6n sexual en la escµela 
mexicana. México, Editorial Patria, 1933, 304 p. 
[CIS-INAH) 

[SD/x/1933/ ... /607 

Libro dirigido a maestros y padres de familia. Temas: la im
portancia de la educaci6n sexual; la intersexualidad; los 
caracteres sexuales; las enfermedades venéreas; la transmi
si6n de la vida. 

STURGES, c.v.: "Shadow of an airplane over Bathi Baji~, en: 
Progressive education. Washington, D.C., fcb. 1930, 
19, pp. 112-116. [UA] 

[SD/i/1930/. .. /608 
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SUPREMA Corte de Justicia: Amparo de la Escuela Libre de De
recho vs. Secretaría de Educación Pública. Sentencia 
a la suprema Corte de Justicia. México, s.e., 1933, 
83 p. [BN] 

[SD/l;m;s/1933/ ... /609 

TAMAYO, Jorge L.: Ley Orqánjca de Instrucción Pública en el 
Distrito Federal. 1967-196]. México, s.e., 1967, s.p. 
[CEE, BDIH, BN, BUIA] 

[ND-R/l;g/le6J-1967/ ... /610 

En la nota introductoria se exponen los antecedentes de la 
Ley, la situación política imperante en la época de los prin 
cipales agentes que participaron en la promoción y elabora-
ción de la misma. 

En las demás partes del texto se reproduce textualmente la 
Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, 
el Reglament.o, la Oraci6n Civ:i.ca pronunciada en Guanajuato el 
16 de septiembre de 1867 por Gabino Barreda, la cual sirvió 
como base ideol6gica para la elaboración de la ley. 

TAPIA, Luis: Sugestiones para la formaci6n de los primeros 
proyectos de trabajo en cada uno de los tres ciclos 
de l.a novisima e~cut:la U.t:: la acci6~. ~~~~:i-::o, ~di. toriBJ 
Luis Tapia, 1924, 24 p. [BCM] 

[SD/z/1924/ •.. /Gll 

Intenta dar una visión general de lo que en la práctica debe 
ser la finalidad de la escuela de la acción. Propone el or
denamiento metódico de las materias de enseñanza; que las 
actividades mé:t11uc:tlt:5 predominen ::;cb~e les ment~le!=; P.n el pr_!. 
mer ciclo, que ambas actividades se equilibren en el segundo, 
y que las actividades mentales organizadas y sistematizadas 
en cuerpo de doctrina científica superen a las manuales en 
el tercero. 

TEJA Zabre, Alfonso: Historia de México una Moderna interpre
tación, México, s.e., 1935, s.p. [ ... ] 
--- [ND-H/g/1910-35/ ... /612 

El autor (1888-1962) magistrado diplomático e historiógrafo 
guanajuatense, en su obra, enfocada bajo cierto punto de vis 
ta marxista, logra una síntesis de los momentos culminantes
de la vida nacional y, en donde inserta escueta información 
sobre los logros educativos en sus diversos periodos hist6ri 
cos. 
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TEJERA, Humberto: Crónica de la escuela rural mexicana. Méxi
co, SEP, Biblioteca Pedagógica de Perfeccionamiento Pr~ 
fesional núm. 19, 1963, 329 p. [BCM) 

[ND-H/r/1921-40/ ... /613 

El autor participó desde 1921 en el trabajo de la SEP, como 
maestro. Habla del presupuesto dedicado a las escuelas rura
les, de su finalidad, de los maestros rurales, de las Misio
nes Culturales y del proyecto inicial de las Casas del Pueble. 

TERRAZAS Galvan, Luz Elena de: "Bibliografía comentada sobre 
la educación mexicana en la etapa revolucionar5.<1: 
1910-1930", en: Revista del Centro de Estudios Educati 
vos. México, CEE, VOL VII, ndm. 2, 1977, pp. 135-161.
(BEE) [ND-B/g/1910-1930/ •.. /614 

Presentación de fichas bibliográficas, ordenadas en 12 ternas. 
Con comentarios y con las claves de las bibliotecas donde se 
pueden localizar. 

TIRADO Benedi, Domingo: Educadores de México: Bosquejos bio
gráficos. México, SEP, Biblioteca Enciclopédica Popu
lar, 225, 1955, 101 p. [CNTE, ENS) 

[ND-P/i/1910-30/ ... /615 

Serie de breves biografías de educadores desde la Colonia ha~ 
ta 1930. (De Fray Pedro dA C'.;;,nt:"' "'· M-:>is-!ls S~e~z) . 

TORO, Alfonso: Compendio de Historia de México. Con Mapas e 
Il.ustr<iciones. 3 v. HGxico, Soc. de Ed. y Libros, 
Franco Americana, S. A., 1933, s.p. ilus, mapas. [EN) 

[ND-H/g/ ... -1933/, .. /616 

TORRE Otero, María Luisa de la: El folklore en Néxico: El Ar
te Popular y el folklore aplicados a la educaci6n. 
México, s.e., 1933, 143 p. [BN) 

[SD/z/1933/ ... /617 

La autora propone que el folklore ("Saber práctico del pueblo 
que se presenta bajo la forma de literatura, música, indumen
taria, medicina, sentimiento del paisaje, etc."), se incluya 
en los planes de estudio de Primaria (obligatoriamente) y Su
perí.or, para unif~car la cnscfi~nza, 11 estimando el valor huma
no y cultur~l de ese elemento dinámico que da significado y 
cohesión al alma nacional ... " 
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En la obra incluye: justificaciones y definiciones sobre el 
tema tratado, (clasificaciones, corrientes, orígenes hist6ri
cos del folklore mexicano), etcétera. 

TORRES, Elena: "Apuntes de interpretaci6n sobre el servicio 
soci.al", en: México Pedag~ico. México, lo. de septie_!!! 
bre, 1934, tomo r, v. 3, núm. 11, pp. 696-699. [EN] 

[SD/x/1934/ ... /618 

TORRES, Elena: Principios de economía doméstica para ayudar 
a las maestras rurales. México, Talleres Gráficos de 
la Nación, s.f., 58 ;:. [BCM] 

[SD/x;r/ ... /619 

Contiene: higiene de la alimentaci6n referida a los principios 
de economía doméstica para ayudar a las maestras rurales a lle 
var a la pr"á'.ctica el programa de la materia; l.::. higiene en re:= 
laci6n con el aseo de la casa en funciones de la economía do
méstica para ayudar a los maestros en el desarrollo del pro
grama en vigor. 

TORRES, Elena: un libro de técnica a través de un curso de 
seis semanas. M~vjco, Editori~l cu1:.u~a, 1937, 15i p. 
[BN, BM] 

[SD/x/1937/ ... /620 

El libro es producto de un curso de Economía Doméstica que la 
autora imparti6 en una escuela, este dur6 6 semanas, destina
do a maestros rurales del Estado de México. 

La autora h~co una ex~o~ición de lo que fue el curso, de su 
organizaci6n y de los logros obtenidos en él, dentro de las 
limitaciones imperantes. 

En el texto presenta una serie de narraciones, dramatizacio
nes, cuentos, etc., para que sean utilizados por los maestros 
en la clase de Economía Doméstica y faciliten el aprendizaje 
del niño. 

TORRES, Florentino: La literatura en la escuela primaria. Mé
xico, Editorial EDIAPSA, 1940, 156 p. [BN] 

[SD/x;p/1940/ ... /621 

Recursos didácticos para la enseñanza de la Literatura a lo 
largo de la Primaria. 

246 



TORRES Quintero, Gregorio: El Criterio sobre los métodos de 
escritura. México, s.e., s.f., 232 p. [ENS] 

[SD/x/ ... / ... /622 

TORRES Quintero, Gregorio: Informe sobre las escuelas de ins
trucci6n rudimentaria e el e·ecutivo de la uni6n es
ta erigiendo en la rep blica .... M xico, Imprenta 
Escalante, S. A., 1912, 16 p. [BN) 

[SD/r;p;x/1912/ ... /623 

Ei informe presentado por el auLoL al Cong=czo de Educac16n 
Primaria fue hecho en representaci6n de la secretaría de Ins
trucci6n Pública y Bellas Artes que trae la delegaci6n espe
cial de las escuelas rudimentarias que el gobierno está eri
giendo en toda la república. 

Habla del origen de las Escuelas RudLnentarias y de las razo
nes por las que fueron creadas en 1911. Habla asimismo, de 
los logros de éstas y del presupuesto invertido. 

TORRES Quintero, Gregorio: La instrucci6n rudimentaria en la 
república. México, Imprenta del Museo Nacional de Ar
queología, Historia y Etnología, 1913, 77 p. cuadros. 
[BCM, BN) 

[SD/l;r;e/1913/ •.. /624 

Describe la ley del 30 de mayo de 1911, que da por fundadas 
las escuelas rudimentarias. Transcr~be ~arte del folleto de 
Alberto Pani, titulado "La instrucción rÚdimentaria en la re 
pública" y establece una polémica con €1. En parte defiende 
la ley y en parte critica algunos ar~ículos. Comentarios s~ 
bre las oposiciones que surgieron en varios estados. Estadí~ 
ticas·da alf~bctismo e inñigenas monolingües. Iniciativa pa
ra el establecimiento de cinco mil escuelas de instrucción 
rudimentaria en toda la república, con presupuestos. 

TOWNSEND, E.B.: A s¡¡ryey of ¡;>llbljc night schools in Mexico 
~- New Bruswich, N.J., Rutgers University Pr., 
1937, 154 p. [UA) 

[SD/m/1937/D.F./625 
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TREJO Lerdo de Tejada, C.: Evoluci6n educacional en !léxico. 
Santiago de Chile, Imprenta "El Globo", 1922, 39 p. 
[Bl\] 

[ND-H/ ... /1910-21/ ..• /626 

Conferencia dictada por el autor en la Universidad de Santia
go y en el Instituto Comercial de Valparaíso cuando era mini~ 
tro de México en Chile. 

Divide el proceso educativo de M~xico en tres grandes perio
dos: lo. Instrucción m1stica¡ 2o. Instrucción liberal y 3o. 
Instrucci6n liberal rectificada. 

Abarca desde la época virreinal, hasta la creaci6n de la se
cr~té:tría <lt: Ecluca.c.iúu Pü.Ll.iC:éa.. 

TREJO Lerdo de Tejada, Carlos: L·a educaci6n socialista. Méxi
co, Publicaciones del Partido Nacional Revolucionario, 
1935, 270 p. [BN, BIH, CNTE] 

[SD/i/1910-35/ •.• /627 

Esta obra t:iene por objeto dar a conocer cuiiles son los nue
vos mandatos constitucionales en materia de educaci6n. Habla 
en primer lugar de la evoluci6n educativa en México, desde 
la colonia hasta el movimiento revolucionario de 1910. 

El autor se refiere luego al socialismo "concreto", la educa
ci6n utilitaria, la escuela revolucionaria, la enseñanza de 
la historia, la educaci6n socialista que rige en M~xico desde 
1917, la:: func:i.c~es Cel. Es'tado '.l el Elóque Re'.'Olut:ion~rio en 
la Cámara de Diputados. 

UGARTE, R.V., S.J.: Educadores. México, Editorial Eeatríz de 
Silva, 1944, 140 p. [BN] 

[SD/i/ ••. / •.. /628 

Manual en el que se exponen normas morales valorativas sobre 
la vida en general, a través de la idea que le da título: Es 
necesario educarse unos a otros. Quien la escribe es sacerdo
te de la Iglesia Cat6lica. 

Una obra "muy necesaria", adviértese en el pr6logo, en esta 
época en que la Revoluci6n arrasa con todos los valores. Alu
de, principalmente, a la formaci6n moral de los niños y de 
los matrimonios. (Amaos, respetaos, la mujer debe guardar el 
lugar que le fue designado por Dios; ayuda del hombre, etc.). 

UNION Panamericana: Corrientes de la educaci6n media en Amé
rica Latina. 1934-1964. washinqton, o.e., Uni6n Pana
mericana, 1965, 51 p. [CEE, BCM, Conescal] 

[ND-H/x;m/1934-1964/ .•. /629 
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Trata sobre: concepto, estructura, finalidades, planeamientos, 
planes y programas de estudio, profesorado y articulación con 
otros niveles de enseftanza. Referencia a América Latina en 
general. 

UNIVERSIDAD de Columbia: Mexico educational yearbook, 1936. 
N.Y., International Institute Teachers Colleae Colum-
bia University, 1938, pp. 201-312. [UA] -

[SD/z/1936/ ... /630 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Anuario estadistico 
1936-1940 6 vol., México, UNAM, 1~40, s.p. [ ... j 

[SD/e;m/1936-40/ .•. /631 

Datos estadisticos de la UNAM y Escuela Nacional Preparatoria: 
análisis de la población escolar, de maestros, etc. 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Anuario estadistico. 
México, UNAM, 1931, s.p. [CEE, cu, Conescal, HN) 

[SD/e;m/1931/ •.. /632 

Todo lo referente a los datos estadisticos de la Escuela Na
cional Preparatoria se encuentra comprendido: análisis de la 
población escolar, de maestros, de escuelas, etc. Disponible 
desde 1931. 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Anuario de la Escue
la Nacional Preparatoria 1939. México, UNAM, 1940, 
s.p. [HN] 

[SD/z;rn/1939/ ... /633 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Boletin de la Univer
sidad Nacional de México. México, s.e., 1928, torno IV, 
ndrn. 9, s.p. [BN] 

[SD/rn/1928/ ... /634 

Contiene: Una Tesis de licenciatura en Derecho; informes del 
Departamento Administrativo; .actividades en el extranjero, 
etcétera. 
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UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Catálogo de la Uni
versidad Nacional de México. 1926-1927. México, Talle
res Gráficos de la Nación, 1928, 220 p. ilus. [BIH) 

[SD/z;m/1926-27/ ... /635 

Datos históricos generales y de cada escuela en particular; 
organización y funcionamiento, planes de estudio; listas de 
alumnos graduados; fotografías de las fachadas de algunos in
teriores de los edificios. 

UNIVERSIDAD Nacional Aut1Snoma de México: Certamen que con mo
tivo de la celebraci1Sn del día del maestro .•• se efec 
tu6 en la escuela Nacional de Iniciaci6n Universitaria 
___ México, s.e., 1940, 15 p. ·tHN) 

fSD/x/1940/,,./636 

Actividades de los alumnos; concurso poético. 

UNIVERSIDAD Nacional Aut1Snoma de México: El movimiento educa
tivo en México. México, Dirección de Talleres Gráficos 
1922, 648 p. [ENM, BH, Sec. 6) 

[SD/g/1920-22/ ••• /637 

"En las páginas que componen este libro se hace el resumen de 
los trabajos hechos en el ramo de educación püblica de México 
durante los años 1920, 1921 y el primer semestre de 1922". 
(tomado de la introducción) • 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Escuela de verano. 
Curso ara estudiantes mexicanos extran'eros. Quinto 
año .••• M xico, Direcci n Editorial de la Secretaría 
de Educación, 1925, 50 p. [BN] 

[SD/z;m/1925/ ••. /638 

Contiene las razonos por las que se inicia 1a Escuela de Ver~ 
no en 1921. Presenta la organización de la escuela y la for
ma de clasificación de los alumnos, sus certificados, la ins
cripci1Sn, etc. Trae los programas de cada materia que se di~ 
ta en dichos cursos. 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Estatuto de la Uni
versidad Nacional Aut1Snoma de México. México, Eds. de 
la Universidad Nacional, 1936, 24 p. [CIS-INAH] 

[SD/z;m/1936/ ... /639 

Sus fines y funciones; las autoridades; los profesores; los 
alumnos; la administraci1Sn; las sanciones. 
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UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Estructura oeneral 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1 vol., 
México, s.e., 1935, s.p. (HN] 

(SD/z ;m/1935/ ... /640 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de Nt;xico: Homenaje de la Es
cuela Nacional Preparatoria a Ramón LÓpez Velarde; 
dedicación del aula, invitación. M&xico, Impresora 
Galas, 1930, 22 p. (HN] 

(SD/z;m/1930/ ... /641 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Informe de c0nsei:::: 
Universitario de l;i.... ~:~xic.:o, ·ripografía Previsión, 
1934, s.p. [HN) 

[SD/z;rn/1934/ ... /642 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México, Informe del rector 
de la .•.. 1 vol., México, Imprenta Universitaria, 1940 
s. p. [ .. ~ J 

[SD/z;m/1940/ ... /643 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Ley constitutiva, 
leyes orqánicas y estatutos de la ..... 1910, 1929, 
1930, 1933, 1945, 1949. México, Diversos Impresores, 
s. f., varios folletos, s.p. [HN] 

[ SD/ l; z ;m/1910-49/ ... /644 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Plan de estudios de 
la Escuela Preparatoria. México, Talleres Gráficos de 
la Universidad, 1930, 15 p. [HN] 

[SD/z;rn/1930/ ... /645 

UNIVERSIDAD Nacional Aut6noma de México, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales: Plan de estudios, programas y re
glamentos de reconocimientos de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. México, Talleres Gráficos de la 
Naci6n, 1929, 464 p. [BIH] 

[SD/z ;m/1919/ ... /646 

Relaci6n del plan de estudios; reglamento de exámen y nóminas 
de maestros de las carreras de derecho y economía. Se especi
fica al final de la obra la consecuencia que tuvo esta regla
mentación; provoc6 un mitíhestudiantil que propici6 la ley del 
22 de julio del mismo año. 
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UNIVERSIDAD Nacional Autó~oma de México: Presupuesto de egre
sos de la ... 1939, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1958, 
1959. México, varios impresores, s. A., varios folle
tos, s.p. [HN] 

[SD/z;m/1939-59/ •.. /647 

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México: Seis meses de ac
ción social. México, D. F., s.e., 1937, s.p. [BNJ 

[SD/m;x/1937/ .•• /648 

UNIVERSIDAD Nacional de México: Código universitario. México, 
Imprenta de Museo ~acional de Arqueolog!a, 1922, 104 p. 
[CIS-INAH] 

[SD/z;m/1922/ ... /649 

Contiene un acuerdo referente a la publicación del código un~ 
versitario; el decreto que establece la SEP; la ley constitu
va de la universidad; el acuerdo que indica cuáles son las de 
pendencias de la universidad; el plan de estudios de la Escue 
la Nacional Preparatoria; de la E.acultad de Jurisprudencia, -
de Medicina, de Odontolog1a, de Ihgenieria, de Ciencias Quimi 
cas y de Altos Estudios. -

UNIVERSIDAD ::.::=icnal Oe M~xico: Concursos de filosofia e his
toria. M€xico, SEP, 1925,-t~- II, no.m. 2, ti.f'. [DI.H] 
~~- (SD/x;m/1925/ .•. /650 

Contiene el resultado de los trabajos presentados en los con
cursos de filosofía e historia patria que se llevaron a 
cabo entre alumnos de preparatoria. 

UNIVERSIDAD Nacional de M€xico: Memoria del primer congreso 
de escuelas preparatorias de la RepÜblica. México, Ed~ 
torial Cultura, 1922, 267 p. [CIS-INAH] 

[SD/z;m/1922/ .•. /651 

Contiene la convocatoria para el congreso; los planes de estu 
dio de la Escuela Nacional Preparatoria; los nombres de las -
personas que han ocupado la dirección de la Escuela Nacional 
Preparatoria desde su fundación; las sesiones y conclusiones 
del congreso, cuyo terna principal fue la necesidad de unifor
mar los planes de estudios preparatorios en la repGblica y 
las opiniones de la prensa. 
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UNIVERSIDAD Michoacana: Hacia la reforma universitaria. More
lia, Mich., Publicaciones de la Universidad Michoacana, 
i939, 84 p. {BMl 

[SD/z;m;l/1939/Mich./652 

Articulas preliminares de Natalio vázquez Pallares, Narciso 
Bassols y otros; transcribe la ley orgánica de la Universidad 
Michoacana promulgada el 13 de marzo de 1939. 

UNIVERSIDAD de Yucatán: C6digo de la Universidad de Yucatán. 
Mérida, Yuc., Imprenta Oriente, 1939, 183 p. [BN] 

{SD/z;m/1938/Yucatán/653 

La anticua Universidad Nacional del Sureste, denominada Uni
versidad de Yucat:§.n desde t::l 5 de nc 1!iernbre de 1938. En esta 
publicaci6n oficial se incluyen las leyes básicas de la insti 
tuci6n, regulaciones y curricula. 

VALDEZ, José C. : La revolución mexi.cana. Cuernavaca, Mor. , 
Manuel Quezada Brandi Editor, 1967, s.p. [BCM.] 

[ND-H/g/1917-40/ ... /654 

Algunos temas: la posici6n de la Universidad Nacional de 1917; 
los diputados que participaron en el Congreso de 1917; la es
cuela de la revolución; los maestros; Vasconcelos como secre
tario de Educación; el Ministro de Educaci6n; la obra educati
va realizada por el Doctor Gastélum. (c.f. pp. 157-161). 

VALVERDE Tellez, E.: Biblioaraf1a eclesiástica mexicana 1821 
1943. 3 vol., México, Editorial. JUS, 1949, s.p. [BCM] 

[ND-B/i/1821-1943/ •.. /655 

VALLE Garzón, Antonio dél: La legi~1aci6n obrera a~te el pro
blema de la educaci6n proletaria. México, D. F., s.e., 
1936, 72 p. [BN] 

[SD/l;t/1936/ ... /656 

VARGAS Ibañez, Daniel: Historia de la educaci6n en M€!xico. 
México, IFCM, s.f., s.p. [IFCM] 

[ND-H/g/ ... / ... /657 

253 



VARGAS Me. Donald, Antonio: La Educación socialista. México, 
s.e., 1935, s.p. [ ••. ] 

[SD/i/1935/ •.• /658 

Información sobre el advenimiento de la tendencia radical so
cialista de la pol!tica educacional del pafs. 

VASCONCELOS, José: "De Robinson a Odisea", en: Obras Escogi
das, 4 vals. Colecci6n Laurel, México, Libreros Mexic~ 
nos, R.L. de C.V., 1958, s.p. [BCM] 

{SD/i;:-:../ .. .. / .. .. /659 

Contiene el pensamiento pedagógico de Vasconcelos y la justi
ficaci6n explicita e implfcita de su propia labor. Temas: la 
educaci6n del ni5o; la escuela de ideas; la escuela Dewey; 
lo que Robinson y Odiseo representan; los desayunos escolares; 
la escuela activa; las bibliotecas; las obras clásicas; la 
supresi6n de las escuelas del clero; el laicismo mexicano; 
la obra de Justo Sierra; la campaña contra el analfabetismo; 
los maestros honorarios; les ~aestros a~~~lantes; el trabajo 
de los maestros misioneros; las escuelas técnicas; la univer 
sidad; el Departamento de Bellas Artes; el Departamento de -
Bibliotecas; la pedagogfa estructurativa que él consideraba 
creación suya. 

"' . ."ASCC!~CI:LOS, Joo~: 
s.p. [ ... l 

..... ~ --------U..1..0\,,;U.L. ~U~ r 1920-1;:;0. M~xico, ,S • .;:. / 19:'.;0, 

[ND-R/i;r;p;m/1920-50/ ... /660 

El autor expone clara comprensi6n de los problemas educativos 
del pa!s, del particular interés del régimen obregonista por 
atender e impulsar la enseñanza elemental tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, extensi, .. ra a las comunidades i.nd!ge
nas, sin perjuicio de la educaci6n superior y demás activida
des culturales. 

VASCONCELOS, José: "El desastre", en: Obras Completas. 4 v. 
Colecci6n Laurel. México, Libreros Mexicanos Unidos, 
s. de R.L. de c.v.' 1957, s.p. [BCN] 

] SD/i/ ... /1938/ ... /661 

En esta obra autobiográfica, el autor habla de la idea de 
acercar la universidad al pueblo; de la escuela popular de 
pequeñas industrias y artesanías; de la alianza entre estu
diantes y obreros; de los maestros misioneros; de la ley de 
educaci6n; del Departame~to de Enseñanza Ind!gena; del DepaE 
tamento de Desanalfabetización; del funcionamiento de las bi 
bliotecas; del nacionalismo que imprimió a la educación; de
lafederaliz,,ci6n de la instrucci6n pGblica; de los misioneros 
modernos. 
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VASCONCELOS, ~osé: La educación pdblica en México. México, 
s.e., 1922, s:-p:-[ ... ] 

[SD/i/ .•. -1922/ ... /662 

Esta obra contiene los principios educativos del autor. 

VASCONCELOS, José: Ulises Criollo. México, s.e., 1936, s.p. 
[ ... ] 

(50/i/ ... -1936/ ..• /663 

Autobiografía del autor. 

VASCONCELOS, José: "Un llamado cordial", en: El Maestro, Re
vista de Cultura Nacional. México, Universidad Nacio
nal, 1921, 95 p. [BMNA] 

[SD/i/1921/ ..• /664 

La necesidad de educar al pueblo y los objetivos que Vasccnce
los ha propuesto para llevar a cabo dicho ideal. 

V.'l.UGHAN, Mary Kay: Estado, clases sociales y educación en 
México. México, SEP, 2 tornos, SEP/80, 1980, 549 p. 
[DIE] 

[ND-H/i;g/1910-1920/ ... /665 

esta obra intenta la comprensión de la relación entre el 
crecimiento del Estado Hexicano, el crecimiento capitalista 
en forma dependiente y el desarrollo del aparato educacional" 

Se ocupa, en primer término, de la formulación de los planes 
de estudio por parte del gobierno, hace un breve examen de la 
Escuela Racionalista, su aceptación, su puesta en práctica y 
su incidencia en la política o[icial. 

Su estudio abarca del siglo XIX a la década de los 20's. 

VAZQUEZ, Josefina, Dorothy Tanck de Estrada, Anne Staples, 
Francisco Arce Garza: Ensayos sobre historia de la 
educación en México. México, El Colegio de México, 
1981, 234 p. [BCM] 

[ND-H/g/1910-1934/ ... /666 

Recopilación de ensayos sobre historia de la educ~ci6n que 
abarca desde la Colonia hasta 1934. 

Este texto es el resultado del trabajo realizado por el gru
po de investigadores del Seminario de Historia de la Educa
ción de El Colegio de México. 

255 



VAZQUEZ, Josefina: "Historia de la educación", en: Historia 
Mexicana. México, El Colegio de México, octubre 1965 
marzo 1966, vol. XV, ndms. 58-59, pp. 291-309. [BCM) 

[Nú-H/g/g/ ... /667 

Hace un balance somero de lo publicado e investigado en histo 
ria de la educaci6n y llega a la conclusi6n de que ha sido 
poco y superficial, y de que no se ha realizado una obra crene 
ral at1n cuando "existan todos los elementos q•..?e la pueden~h.::.= 
cer posible, instituciones que pueden patrocinarla, gran par
te del-material necesario acumulado, y las personas entrena
das e interesadas en la materia ... " 

VAZQUEZ de Knauth, Josefina: "La Educaci6n Socialista en los 
años treinta", en: Historia Mexicana, M1lxico, s.e., 
1969, vol. XVIII, ndm. 3, s.p. [BCM) 

[ND-H/g/1930-40/ ••. /668 

Estudio de la política educativa de M~xico. 

VAZQUEZ de Knauth, Josefina: "Mexico's education and national 
integration", en: Jch. s.l. s.e., 1967, vol II, ndm. 
3' s .p. [ ... J 

[ND-H/g/g/ ... /669 

~l autoL aDorU~ ~l p4u~~~u ü~ üesarroiLO de la política educa 
tiva a través de las diferentes fases de la historia de M~xi= 
co. 

VAZQUEZ de Knauth, Josefina: Nacionalismo y Educaci6n en M~
xico. M~~ico, s.e., 1970, s.p. [BCMJ 

[ND-H/i/g/ .•. /670 

Con conocimiento y en base de seleccionado material y documen 
taci6n jurídica, la autora propone analizar uno de los medios 
id6neos que contribuyen al forjamiento del espíritu nacional, 
la enseñanza de la historia. Su estudio constituye a la vez, 
una síntesis de la historia educativa mexicana desde la inde
pendencia hasta nuestros días; dentro del marco general de 
los acontecimientos, hace una cuidadosa revisi6n de las cau
sas, trayectoria y efectos de los principios ideol6gicos y de 
la legislaci6n que han normado las acciones educativas en el 
país, la política educativa que ha aplicado el Estado en su 
tarea de modelar la conciencia colectiva, en su labor de for
jar el carácter nacional. 
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VAZQUEZ Santa Ana, Higinio: Sequndo Congreso :,;acional de 
Maestros. Querltaro, Editorial Oficina Tipogr~ficas 
del Gobierno, 1923, 113 p. [BN] 

[SD/n;x/1920/ .... · ó71 

Las conclusiones fueron: No encomendar únicamente al gobierno 
de la Federaci6n, la educaci6n del pueblo. 

No uniformar la educaci6n del pueblo. 
Respetar la legislaci6n de cada Estado. 
Instituir Congresos Nacionales y Consejos Regionales que 
lleven a cabo las derisiones de los primeros (15-XII-1920 
a 18-XII-1920). 

VE!...i\ZQURZ And.::-.::de, ¡.¡cs.uuel: Cómo debe ser la escuela rnexica:-:a. 
M~xico, Editorial Cosa Unida de Publicaciones, s. A., 
1924, 29 p. [BN] 

[SD/z/1924/ ... /672 

Ensayo breve en que se dictan las características que debe 
tener la educación mexicana: " ... ha de inspirarse en la ense
ñanza hist6rica de la humanidad; debe sembrar y hacer nacer 
en el alma de cada niño mexicano una idea clar!sLT.a del papel 
que desempeña M6xico en el mundo actual,.. deDe definir nues
tra posici6n frente a las tendencias dominadoras, etcltera. 

VELAZQUEZ Andrade, Manuel: La educación física del obrero. 
M€xico, s.e., Monografías Pedagógicas, 1932, 23 p. 
[BN] 

[SD/x/1932/ ... /673 

Considera que el problema de la educaci6n física del obrero, 
es esencial en la democracia. Plantea los fines y objetivos 
que tiene la educaci6n física para lo~ obreros de 15 años en 
adelante. 

Describe las funciones y el dezarrollo del organismo y plan
l~a la necesidad de su ejercicio y describe les diferentes 
tipos de ejercicios recomendables. 

VELAZQUEZ Bringas, Esperanza: "Educational role of the libr~ 
ry in the Republic of Mexico", en: BULL Pan American 
Union. vol. 62, Aug. 1928, pp. 785-794. [UAJ 
~~- (SD/Y./1928/ ... /574 
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VELAZQUEZ, Gregorio: La autonomía del Deoartamento Universita
rio se impone. La escuela debe ser libre. México, s.e., 
1917, 1 p. [BIH] -

[SD/i;m/1917/ ... /675 

Hoja remitida con carta del autor al presidente carranza. Mé
xico, D. F., a 23 de julio de 1917. 

VENEGAS, Aurelio: El Instituto Científico y Literario del Es
~:<'ldc de Mis.xi.ce. s. J., s.e., 1927, 96 p. retrs. [ENS] 

[SD/z/1927/Estado de México/67~ 

VERA Estañol, Jorge: Historia de la revolución mexicana. Orí
genes y resultados. México, Editorial Porrda, s. A., 
1967, 797 p. [BCM] 

(ND-H/r;s;l/1910-40/ •.. /677 

Temas: las escuelas rudimentarias, las escuelas agrícolas y de 
artes y oficios; la supresión de la Secretaría de Instrucción 
PÜblica; el artículo tercero de la constitución de 1917. 
e c. f. pp. 2 3 8 , s 2 6 y 6 13 ¡ . 

",..'I!..LA, T .... .; .... - '1"7",...,... ..... ~,...n.1 ...... e ""'"3T'le;::iñn.,.- " ,:::i.ñnr;:::añnr mP.Xi cano. Ml'§xi-

;;~7~ Foii;;;;;:;;··d;;;-<li~Íg~~i6;;-del - C:::.;;;tro de Estudios Edu
cativos, 1968, 28 p. (BCM] 

[ND-P/i/1910-24/ ... /678 

El autor explica en que consiste el meollo de la filosofía de 
Vasconcelos; habla del Departamento Escolar, de las escuelas 
técnicas, de la cre<ición del Departamento de Bellas Artes, 
del Departamento de Bibliotecas; de los misioneros, del pre
supuesto que se otorgó a la educación de 1921 a 1936, de la 
obra educativa de Vasconcelos, y de la creación del ministe
rio de educación. 

VILLA w. Eduardo: Educadores Sonorenses: Biografías. México, 
Imprenta Turanzas del Valle, 1937, 48 p. [BN] 

(ND-P/i/1910-30/Sonora/679 

(Breves biografías) . 
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VILLELA Larral¿e, Oth6n: La primera escuela normal rural: Cin
cuentenario en Tacámbaro, 1922-1972. Michoacán, Talle
res Grá~icos de Michoacán, 1972, 43 p. [CNTE] 

[ND-D/z;n;r/1922-72/Mich./680 

Libro que conmemora la fundaci6n de ''la urimera escucl~ nor
mal rural de México y de América Latina'" en Tacámbaro, Micho~ 
cán en 1922. 

Plantea los antecedentes de la escuela y las razones para su 
fundación como primer intento de la revolución. Presenta la 
fundación de la escuela como consecuencia inmetliata de la 
creación de la SEP y plantea la finalidad de la escuela, las 
labores y su desarrollo histórico desde su fundación hasta 
1972. 

WATSON, Goodwin: Education and social welfare in Mexico. New 
York, Council of Pan American Democracy, 1939, 47 p. 
[BCM] 

[SD/z/1934-39/ ... /681 

P.eseña de lo cüe el aobierno de México hace en la educación 
y la seguridad sociaÍ. La investigación se realizó durante 
el gobierno de Lárazo Cárdenas. Desarrolla brevemente algu
nos temas: organización de la educación, describe la escuela 
primaria, la escuela secundaria, el cupo de la clase, el 
currículo, la educación superior, la organización de los mae~ 
tras, etc. Da énfasis a la contribución que la educación pu~ 
da dar a la seguridad social, a las "instituciones democráti
~a~" y .::.1 d::::.==-==cllc d.e l~. "r'JPmnr:racia" del pa~s. 

WILSON, Irrna: ~1exico a century of educational thought. New 
York, Hispanic Institutein tht= Uni.ted States, 1941, 
376 p. [üA] 

[ND-H/ i/ ... / ... / 682 

YA~EZ Rarnírez, Ma. de los Angeles: Justo Sierra, 
celos, Jaime Torres Bodet, A ustín Yánes: 
lítica educativa. M xico, El Colegio de M 
205 p. tesis. [BCM] 

[ND-H/g/ ... /683 

Contiene algunos datos biográficos de Vasconcelos. Habla de 
sus ideas pedagógicas basándose en su obra De Robins6n a Odi
sea; de los maestros ambulantes; del fin capital de la educa
cion según Vasconcelos; de la fundaci6n de la SEP; de la es
cuela rural; de la escuela primaria; de la escuela tipo; de 
la ensefianza técnica; de las escuelas normales; de los maes
tros; de la universidad; del Departamento de Bellas Artes, Y 
del Departamento de Ribliotecas. 
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ZAPATA, Rosaura: La educación preescolar en México. }lé:-:ico, 
SEP, 1951, 188 p. [CNTE] 

[SD/z;n/gf ... /684 

Trabajo realizado por Rosaura Zapata, precursora de la educa
ción preescolar en México (1903) . 

Bosquejo hist6rico de los jardines de niños, fundación, orga
nización y i;>rogr.:i.ma, as:!'. como la creación de cursos de educa-. 
doras en la Escuela Normal de Maestras: transformaciones su
fridas hasta 1942; en cuanto a planes, programas y ccndicio
nes administrativas. 

Su incorporación a la SEP (en 1942, das?~Gs aP- formar parte 
en 1937 de la Direcci6n de Asistencia Social Infantil) y su 
proliferaci6n en los Estados y Territorios (hasta 1945 eran 
44 en todo el país) . 

ZAPATA Vela, José: La educaci6n y la cultura socialista. Méxi 
ce, Editorial Dialªctica, 1935, 171 p. [CIS-INAH] 

[SD/i/1935/ ... /685 

Habla de la cultura capitalista y revolucionaria; de lo que es 
la educaci6n; de la lucha contra el positivismo; de la nega
ci6n de la cultura; del proletariado; de la educaci6n socia
lista y su significado; del sentido de la universidad; de la 
dialéctica de Hegel y Marx; del socialismo científico; de la 
lucha áe ulas~=; d~ la educaci6n elemental y supericr; y de 
la práctica revolucionaria. 

ZAVALA, Silvia: Síntesis de la historia del pueblo mexicano. 
México, SEP, 1961, s.p. [BN] 

(SD/i/ •.. / ... /686 

ZEA, Leopoldo: Del liberalismo a la Revolución en la educa
ción Mexicana. México, Editorial Oasis, s. A. Biblio
teca Pedag6gica de <>!ilrfeccionamiento ·»rofesional 28, 
1963, 210 p. {CNTE] 

[ND-H/i/1910-17/ ... /687 

El autor se propone localizar el origen del pensamiento educ~ 
tivo Revolucionario en la época porfiriana: "La Revolución se 
preocupó por alcanzar ese justo y necesario equilibrio entre 
la burguesía naclvr¡.::.~ y 1.:ts clases obrera y campesina en gue 
se apoyaba. En el campo educativo se hizo patente tal preo
cupaci6n en pleno régimen porfirista. Preocupaci6n por edu
car a las grandes masas preparándolas política y socialmente 
para su participaci6n en la naci6n que se quería construir. 
El r~gimen no dio los medios para el logro de estas ideas, 
pero permiti6 su difusi6n y con ella, la inquietud que puso 
fin al porfirismo". 
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ZEA, Leopoldo: "Hacia un nuevo liberalismo en la educaci6n", 
en: Historia Mexicana. México, s.e., vol IV, 1956, 
s.p. [BCM] 

[SD/i/ ... / .•. /688 

ZILLI, Juan: Historia de la escuela normal veracruzana. Méxi
co, Editorial Citlaltepetl, 1961, 248 p. (DIH] 

[ND-H/n;z/g/Veracruz/689 

Es una reseña del desarrollo hist6rico de la Normal Veracruza 
na de 1892 a l9GO. L~ "hi~tcria'' presentada aquí no es más -
que una secuencia de datos sobre personajes y hechos relacio
nados a la Normal Veracruzana. Quién la fund6, quienes la 
han dirigido, quienes han sido sus egresados mas destacados 
en el ámbito estatal y nacional etc. 

se presentan también una serie de apéndices que contienen te~ 
tualmente los planes de estudio que han existido en la Normal 
Veracruzana durante el periodo trabajado. 
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INDICES TEMATICOS 

1) Estudios históricos, sociales, políticos de la educación 

en México durante el periodo 1910-1940 (no documento: NO) 

1 -Al E.i..tu.d.io!. hA..6.t61t-Lco.~, t,oc.i.aie6 ó P<' e,c.t,;,co6 INV-Hi 

002¡ 003; 006¡ 007; 009; 01 O; 011; 022¡ 031¡ 032; 

035¡ 041; 043¡ 050; 052; 053; 054; 055¡ 056¡ 057¡ 

060 ¡ 061¡ 097¡ 115¡ 121¡ 123; 124¡ 125¡ 126; 133¡ 

134; 135; 141; 155¡ 157¡ 161¡ 164; 169; 174; 175¡ 

180; 189; 194¡ 201; 202; 2 07; 210¡ 216; 217¡ 219; 

224¡ 225¡ 226; 227¡ 228; 229¡ 2 34; 235¡ 240 ¡ 245; 

248; 249¡ 253; 254; 257; 258; 259; 260 ¡ 261; 262; 

263¡ 291¡ 296; 298¡ 308; 309; 310; 312; 31 7 ¡ 320¡ 

329¡ 330¡ 331; 340¡ 341; 349; 350; 355¡ 365; 366; 

367¡ 37G; 377; ~78; 390; 395; 401¡ 402; 404; 415¡ 

420; 421 ¡ 422¡ 424¡ 442¡ 443¡ 447; 452; 4S3; 450: 

463; 467; 469; 477; 496¡ 502; 530; 581; 5 92; 583; 

600 ¡ 601; 606¡ 612; 613; 616; 62 6¡ 629; 654; 657; 

665; 666¡ 667; 668¡ 669; 670; 677¡ 682; 683; 687¡ 

689. 

1 - B 1 B.iog1ta6.ía..i. !! Jte.ta.t 06 pe.lt6 o >ta.e e-0 (NV- PI 
005; o 42; 044; 047 ¡ 128¡ 129; 166; 198; 208¡ 231; 
243¡ 252¡ 304; 319¡ 342 ¡ 369; 381; 408¡ 445; 458; 

599; 615¡ 678; 679. 

1-e1 Re.co p.i..lac.lo tte.-0 (NV-RI 
017; 039; 049; 096¡ 116; 119¡ 199; 220; 282¡ 328; 
334¡ 354; 374; 375¡ 389; 407¡ 446; 500¡ 50 5; 52 3; 
524¡ 535; 585¡ 610; 660. 
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1 -O) CJLénícaó y d eó c.tipc.,{_c ne6 de 6uc.e6o.6 a.¿~ .ea.de~ (NV-0) 

001; 051; 059; 140; 2 38; 323; 371; 388; 680. 

1- E) B.{_ b.l.i.o gil.a 6.la6 (NV-B) 

024; 025; 064; 118; 197; 246; 255; 332; 335; 336; 

348; 383; 403; 441; 457; 476; 485; 614; 655. 

2) Estudios hist6ricos, sociales y políticos de la Educaci6n 

(NO} y Documentos para la historia de la educaci6n en Mé-

xico (SO} del periodo 1910-1940. 

2-A) G<.:,ell.a.le6 { g): ./>Obll.e una g.'Latt d,{_ve11..¡,,{_da.d de .tema.j , 

6ob1t.e poR..(.;Uc.a. educ.a..t.(va. lj a. náf_,{..¡, -<.6 g.1'.cba..f.e-!>. 

No dcc.um e.11.to6 (NV) 

-~ 003; 006; 009; 022; 024; 031; 041; 047; 052; 054; 

055; 060; 061; o 96; 115; 116; 121; 126; 133; Hl; 

157; 161; 164; 194; 197; 198; 201; 207; 210; 216; 

219; 220; 224; 228; 2 35 ¡ 240 ¡ 243; 248; 253; 255; 

257; 259; 262; 263; 2 82; 296; 298; 304; 309; 310; 

312; 320; 232 ¡ 334; 335; 336; 340; 341; 348; 365; 

366; .367; 375; 376; 381; 383; 389; 395; 401; 402; 

403; 420; 421; 424; 441; 443; 445; 447; 457; 460; 

500; 502; 52 3; 606; 610; 612; 614; 616; 654; 657; 

665; 666; 667; 6 68; 669; 683. 

s,¿ do c.ume.tt.to-1> (SV) 

008; 111; 142; 143; 149; 187; 203; 204; 206; 218; 

230; 236; 239; 253; 276; 277; 278; 290; 305; 307; 

311; 338; 344; 357; 358; 360; 373; 379; 384; 386; 

387; 397; 398; 400; 413; 414; 416; 418; 419; 436; 

454; 503; 507; 514; 515; 525; 529; 598; 637. 

2-81 Idea~ .6 e bll.e la P.duc.a.c.i.f.11 ei! f.f éx-<.c.o ¡.¿¡: np<'.n~one-~ 

c.onc.epc..i.one..6, e.te. -1>ob1Le el'. d eb e-'L .¡,el!. de .ea. educa.-

c.-<. ó lt en .11 éx-<. e.o. 

No dcc.ume11.to1> (NV) 

002; 005; 007; 017; 039; 042; 043; 044; o 49; 056; 

264 



057; 05 4¡ 119; 123; 12 8; 12 9; 134: 135: 166; 169; 

199; 208; 227; 228; 22 9; 2 31; :? 38; 252; 260; 263; 

2 91; 319; 320; 323; 329; 342; 349; 350; 369; 371; 

407; 408; 415; 424; 442; 445; 452; 458; 477; 599; 

604; 615; 655; 660; 665; 670; 678; 679; 682; 687. 

S-L doc.ume11.toó (SO) 

004; 014; 020; o 30; 038; 058; 063; 092; 11 ?.; l 13; 

114; 122; 127; 158; 159; 160; 162; 165; 167; 168; 

171; 172; 182; 185; 186; 196; 200; 205; 213; 214; 

221; 237; 2 92; 2 93; 2 !15; 306; 318; 326; 333; 353; 

356; 392; 411; 417; 425; 426; 427; 436; 437; 349; 

456; 461; 465; 47 3; 47 4; 475; 493; 577; 603; 605; 

60B; 627; 62B; 658; 659; 661; 662; 663; 664; 665; 

685; 686; 68B. 

2 -CJ Peda.g ug.<'.a. y á-Láác.t.é.c.a i X): pJr.o pue1 .ta.ó pedagóg,lca.1>, 

Jr.e.c.cm e.11da.c.-ia n e..ó pJr.á c.t.i. ca. 6 , c.on91te.60~, m-ió e e..eá11 ea.ó 

de pe.dag og.[a, l-iblLOJ.> de. .tex:to, e:tc. 

No docu.men.tcó {NOI 

007; 025; 260; 32 3; 349; 404; 582; 629. 

S.i.. d V C.ltm e.r1.tu.ó (SDi 

012; 021; 034; 037; 063; 112; 130; 138; 150; 151; 

156; 163; 195; 2 32; 233; 241; 242; 244; 247; 279; 

289; 294; 2 97; 299; 301; 302; 314; 321; 322; 324; 

326; 327; 339; 343; 345; 346; 347; 351; 359; 363; 

364; 368; 406; 423; 428; 429; 430; 432; 433; 434; 

438; 439; 440; 444; 450; 451; 462; 466; 468; 478; 

481; 4B2; 484; 498; 499; 518; 532; 539; 540; 57 3; 

574; 579; 593; 602; 607; 618; 619; 620; 621; 622; 

62 3; 636; 648; 650; 659; 671; 67 3; 674. 
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~ - :1) E~c.u.e..ia6 '=): de.6c.lr.-i.pc.i..ó11 d.: e6c.ueia6 o :U.po de. e6 -

e.u.e.e.a., p!ane.t. tf p1r.09t:.crma-!> de. e.~ .tu.d -<.a, 11.eg tame11.to-0, 

e.te. 

No do c.ttm en.to~ (NV) 

001; 035; 051; 059; 140; 189; 261; 323; 331; 388; 

500; 530; 680; 689. 

Si do c.u.m e1i.to6 {SO) 

013; 019; 036; 040; 048; 132; 136; 137; 139; 145; 

148: 152; 15 3; 170; , .., n .. 1 o"), 10..-; 191; 192; 193; ... ~ ~, J..U.J1 

209; 211; 212; 215; 221; 222; 223; 251; 285; 300; 

316; 322; 324; 346; 347; 360; 372; 296; 399; 405; 

431; 435; 45 9; 464; 479; 480; 483; 495; 497; 512; 

516; 517; 519; 521; 526; 527; 531; 534; 548; 556; 

559; 562; 563; 565; 566; 5 67; 568; 569; 570; 571; 
, 572; 575; 576; 577; 580; 536; 587; 588; 589; 592; 

594; 596; 597; 611; 617; 630; 633; 635; 6 38; 639; 

640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 649; 651; 

652; 653; 672; 676; 681; 684. 

2-EI Le_q.i.6.f.a.c..ló1t r .e 1 = .tei¿e6, d e.c.Jt P.t" nA # ".!~' t~.tu-t!' ~. cte. .. 

No doc.wnen.to~ {NV! 

005; 011; 017; 050; 053; 097; 125; 133; 202; 234; 

262; 282; 308; 317; 330; 374; 446; 476; 485; 523; 

535; 585; 610; 677. 

S.l doc.ume11.:to6 (SV) 

004; 026; 030 ¡ 033; 038; 045; 062; 065; 066; 067; 

068; 069; 070; 071; 072; 073; 07 4; 075; 076; 077; 

078; 079; 080; 081; 082; 083; 084; 085; 087; 088; 

089; 090; 091; 092; 093; 094; 095; 098; o 99; 100; 

101; 102; 103; 104; 105; 10 6; 107; 109; 110; 131; 

143; 144; 158; 160; 196; 214; 264; 265; 266; 267; 

268; 269; 2 70; 271; 272; 273: 274; 275; 276~ 277; 

278; 279; 280; 2 81; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 

290; 337; 352; 353; 361; 393; 394; 472; 501; 528; 
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52 9; 536; 537; 578; 580; 590; 591; 592; 595; 609; 

62 4; 644; 652; 656. 

2- F) Educac.-í.611 't:.ur.ae (" J : ..i;:ci.uye educa.c..i.ó11 .( nd.[g en.¡ • 

No documen.to,e, (NV) 

119; 12 8; 129; 155; 1 75; 217; 245; 249; 254; 319; 

354; 355; 367; 377; 390; 404; 420: 422; 458; 463; 

469; 505; 581; 600; 613; 660; 677; 630. 

s.<. doc.urne.Hto& íSV) 

015; 018; 019; U:.!J; 027; 062; 084; 085; 086; 087; 

120; 143; 154; 158; 178; 211; 223; 250; 275; 315; 

362; 370; 380; 382; 385; 392; 410; 428; 42 9; 435; 

4 38; 448; 459; 470; 479; 494; 509; 510; 512; 521; 

527; 533; 534; 5 47; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 

55 4; 555; 561; 563; 569; 575; 576; 577; 579; 619: 

>; 523; ~~. o.::.'f.. 

2-G) Edcic.ac.-Ló n .t:éc.n.<.ca (.t:) 

No doc.umen.t:o<1 (NV) 

010; 17 4; 2 61; 282; 330; 583; 585. 

s.<. docume.n.to<1 (SDI 

087; 181; 250; 393; 431; 50 4; 531; 5 32; 542; 543; 

544; 545; 546; 5 47; 548; 549; 550: 551; 552; 553; 

554; 555; 557; 558; 596; 656. 

2-H) Educ.a.c..<.ón m ed.<.a lj <1upvu.0Jr. (m) 

No doc.ume.n.t:o<1 (NV) 

001; 032; 056; 059; 124; 180; 225; 226; 2 46; 261; 

282; 319; 328; 330; 331; 453; 467; 496; 502; 530; 

5 83; 5 85; 629; 660. 
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S.l docume11.to-1> (SO) 

028; 045; 046; 082; 085; 087; 090; 100; 103; 145; 

152; 153; 170; 173; 17 6; 191; 212; 215; 2 33; 250; 

2 64; 272; 274; 27 9; 284; 286; 287; 316; 387; 392; 

399; 400; 40 9; 419; 483; 490; 495; 501; 520; 522; 

526; 528; 536; 5 41; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 

549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 558; 561; 562; 

566; 567; 570; 591; 594; 595; 597; 601; 609; 625; 

631; 632; 6 33; 634; 635; 638; 6 39; 640; 641; 642; 

643; 644; 645; 646; 647; 648: 649: 65C; G51; 652; 

653; 675. 

2 -1) Educac.l6n ptúmaua 1 p) 

No doc.ume11.to-0 (NO) 

258; 453; 500; 502; 660. 

S-i. docume11.to-0 ISO l 

018; 019; 023; 062; 146; 147; 148; 17 6; 188; 222; 

236; 250; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 285; 

286; 300; 313; 321; 337; 352; 358: 580; 391; 482; 

488; 511; 519; 528; 541: 54 3; 5 4 4; :;45; 546; 547; 

548; 549; 550; 551; 552; 555; 558; 560; 561; 565; 

56éi; 570; 572; 593; 621; 623. 

Z-Jl Educac.<.ón no.Ir.mal r n) 

No do~u.men.to.& (NO) 

189; 680; 689. 

s-<. docume11.to-0 (SO) 

029; 177; 190; 221; 265; 273; 283; 286; 303; 352; 

468; 528; 533; 541; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 

549; 550; 551; 552; 555; 558; 563; 568; 570; 578; 

671; 684. 
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2-K 1 Sec.1te.ta.1t,[a. de. Educ.a.c.i6n Públ.<.c.a. (6 l: ú1c.lttye. ta.mb<.én 

la 1tela.t.<.vo ~ La. Sec.1teta.1tla. de. Jnat1tucc.<.6n Pública. 

!/ Bella.a AJt.t e.-11 

Na doc.ume.ntoa (NV) 

007; 118; 210; 355; 524; 677. 

S.l dac.umei1to..l (SV) 
070; 071; 072; 074; 076; 078; 083; 100; 105; 107; 

108; 117; 236; 280; 281; 325; 361; 397; 398; 482; 

486; 487; 488; 489; 491; 492; 498; 522; 560; 57 3; 

5 91; 609. 

2 - L l Ea ta.d.Ca .t.lca.-1> 1 e. l 

No doc.ume.nto-6 (NVl 

032¡ 226¡ 377¡ 496¡ 523. -

SL doc.umentoa ISVI 

233; 313; 382; 391¡ 486¡ 491; 506¡ 509; 513; 522; 

558¡ 564; 584; 624; 631; 632. 

3) Estudios históricos ... (ND) y documentos para la histo

ria ... (SD) clasificados por región. 

Campee.he.: 
No doc.ume.nto.1 (NV l: 420 

Si.. dcc.ume.Y?to~ (~VI: 

Coa.huila.: 

No doc.ume.nto¿, (NV l: 194; 201. 

S-l doc.ume.nto.1 (SV l: 036. 

Cal.lma.: 

No doc.ume.ntoa (NV): 235. 

S-l doc.ume.nto.1 (SV): 272. 
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D.< ~.tu:tc F ed c.11.al: 

. '~ ,: doc.umen.tc.6 (NO): 001; 583 • 

S.i doc.umeHt.:-~ ISD): 026; 183; 

378; 399; 

556; 560; 

E&.tado de ,llé:u'.c.o: 

Ne documen.to.6 i ,IJ[l l: 
5¿ d~ ... C.!!:i: {!.;":. t::.·.~ {SV l: 6"'1" 

!:!._.~daC.go: 

.\;e dcc.ume.::to.6 LIJO l: 309 

Si do c.u11i e 11 to.ti {SO i: 301; 448. 

\Je doc.wnen:to,~ ( ,\JD 1: 216; 334. 

S.l dcc.umen.tc.!> (SO l: 

,\1-lc.lioctc.án: 

.\Jo doc.wnen.tc.!> (NV 1: 051; 420; 

S.l doc.umen:to-0 (SV): 120¡ 285; 

Nuevo león: -------
No documen.to.6 (NV): 365. 

S.i. dcc.!L:::c:~.ta.!. !SV l: 251; 263; 

Oaxa.ca.: 

No doc.umen.to<> (NV): 296; 390. 

S.l documen.tu~ {SV): 177 

Puebla: 

No documen.to.6 (NO): 

27 8; 283; 

400; 473; 

565; 590; 

453: 680. 

300; 454; 

364; 391; 

s¿ dcc.umen.tl'.6 {SDI: 131; 221; 265¡ 270. 

Quetuf.tatr.o: 

\Je doc.umentc.¡, (NV): 

Si.. doc.ume11.to6 (SVJ: 284. 
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490; 495; 497; 520; 

625. 

479; 652. 
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Sar: Lu..i-ó /'o.to¿,.[: 

No do c.u.m en.to-ó (NV): 

S.i. doc.ume11.to.& (SV): 142¡ 274¡ 449. 

S.i.11a.toa: 

No doc.ume11.to¿, (NV): 

s.t doc.ume11.to.& (SV I: 277. 

So1101La: 

~Jo doc.um'!.n.to~ ( IJP): 1'>79. 

S-i. do c.u.m e11.to-ó (SV): 187 ¡ 419. 

Taba.6 e.o: 

No doc.ume11.to-ó ( NV): 207. 

S-i. docume11.to.& (SV): 

T ama.ul.i.ea-ó: 

No docu.men..to.& (NV): 

S-i. docu.men..tc.& (SV J: 222. 

V e.1t.a.c.Jtuz: 

No docu.men..to-ó (NV): 180 ¡ 240¡ 689. 

S-i. do c.u.m e11.to..1 (SV): 130¡ 223. 

Yuc.a..tá11: 

No do c.um "-11..to-0 (NO): 388. 

S-i. do cum e11.to-ó (SV): 178¡ 266¡ 267¡ 271¡ 275¡ 322¡ 324¡ 370¡ 

392 ¡ 653. 

Z ac.a..t ec.a.-ó : 

No docume11.to-0 (NV): 

S-i. documen..to..1 (SV): 273; 279. 
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COMENTARIO FINAL 

Ac.eJi.cct del C.6.tud-i.o it.i.>.to::.,lcgr..á&.(.co :un comentario general so

bre las corrientes que hemos identificado requiere que subr~ 

yernos primero una niferencia importante entre las dos prime

ras corrientes (la idealista y la socialista) y las demás. 

Los autores que ubicamos en las primeras, con excepción de 

Francisco Larroyo, se distinguen de los otros por haber sido 

protagonistas en una u otra medida de los acontecimientos ed~ 

cativos entre 1910 y 1940. Con solo una lectura superficial 

de sus obras pucd~ constatarse que la motivaci6n que subyace 

a ellas es una fuerte necesidad de defender y difundir sus 

puntos de vista, opuestos entre sí en muchos puntos, frente a 

un problema que los concernía directamente: el deber ser de 

la educaci6n en México. En cambio, los autores de las dos 

Ciltirnas cc::::d"entes (desarrollista y crítica), así como los ª!:le 

tores del seminario de historla del Colegio de México, se ubi 

can en lo que podríamos lla.-nar "la corriente historiográfica 

moderna", aunque se distingan entre sí por los diversos enfo-

ques teóricos que asumen. Con respecto a estos estudios, vi~ 

tos en conjunto, quisiéramos únicamente añadir a lo que ya h~ 

mes dicho la existencia de ciertas lagunas que nos parecen 
importantes. Casi todos ellos tienden a centrarse en el an~

lisis de la politica educativa del gobierno central. Si bien 

este an~lisis varió segün el enfoque te6rico de cada autor, 

se aprecia una tendencia general a dejar de lado varios otros 
aspectos del acontecer educativo como lo son: la historia re

gional de la educación en México (en varios casos parece dar

se por supuesto que la política educativa del gobierno cen
tral se reprodujo sin diferencias significativas en toda la 

república); la participación de diversos sectores de la so-
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ciedad civil (agrupaciones de maestros, padres de familia, 

sindicatos ... ) en la determinaci6n del acontecer educativo. 

Así, en la mayoría de los estudios, pese a las ocasionales 

explicitaciones introductorias, se deja sentir una sobredeteE 

minación de lo educativa por la política educativa del estado 

-aunque, como ya hemos dicho, esta política es analizada de m~ 

ne~as muy diversas por los diferentes autores. Por otro lado 

y también por encj~'" de las diferencias de enfoque, tiende a 

dibujarse ~n estado monolítico, carente de conflictos inter

nos, de pugnas entre grupos que representan tendencias o int~ 

reses distintos. 

No obstante, cabe señalar que algunos trabajos sobre hi~ 

toria de la educación que se han producido muy recientemente

y que no alcanzamos a incluir en el balance- o que se están 

realizando actualmente.tienden a incluir precisamente estos 

aspectos particulares de la historia de la educación*. 

Ace~ca del Batanee Bibtiog~i6~co: no hemos incluido en 

esta investigación un análisis cuantitativo de la producción 

bibliográfica que recopilamos, sin e;;1;~argo pensamos que de 

realizarse, seguramente arrojará resultados interesantes. S~ 

ñalaremos aquí únicamente algunas tendencias que se eviden

ciaron al hacer la clasificación de la bibliografí~. 

Con respecto a los estudios históricos (t~D) hay una no

toria carencia, que ya hemos señalado, de estudios regiona

les. Pcr otro lad~. dos episodios de la política educativa 

durante el periodo han sido objeto de mayor interés: la ges

tión de vasconcelos y la educación socialista. 

(*) Ver por ejemplo los trabajos presentados en el ler. 
Encuentro Nacional de Historia Regional de la Educación 
en México (en prensa). 
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Con respecto a los ~ocumentos (SD), un número considera-

ble de aquellos que clasificamos en el tema de "ideas so-

bre la educaci6n en M~xico (j)", versan sobre el problema de 

la federalizaci6n de la enseñanza, el problema de la religi6n 

en la educaci6n y la educaci6n socialista. 
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SIGLAS DE LAS BIBLIOTECAS 

AGN 

ASEP 

BCEE 

BCM 

BDIH 

BENM 

BF 

BH 

tll Ó Bl.bl. Ib. 

BIH 

BM 

BMNA 

BN 

BSH 

BUIA 

CEE 

.2\.rchivo General de la Naci6n 

Archivo General de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pt1blica 

Biblioteca del Centro de Estudios Educati 

vos 

Biblioteca de El Colegio de México 

Biblioteca del Departamento de Investiga

ciones Hist6ricas del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

Biblioteca de la Escuela Nacional de Mae~ 

tros 

Biblioteca Benjamín Franklin 

Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secreta

ría de Hacienda 

Biblioteca Iberoamericana de la Secreta

ría de Educación Püblica 

Biblioteca del Departamento de Investiga

ciones Hist6ricas del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

Biblioteca de México 

Biblioteca del Museo Nacional de Antropo

logía e Historia 

Biblioteca Nacional de México 

Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secreta

ría de Hacienda 

Biblioteca de la Universidad Iberoameric~ 

na 

Biblioteca del Centro de Estudios Educati 

vos 

277 



CDOC 

CIS-INAH 

CNP 

CNTE 

Conescal 6 CRCE 

cu 

Depto. Est. Ese. 

DIE 

DIH 

ENM 

FIL 

HN 

J.BE:RO 

IFCM 

INP 6 MP 

MPN 

NO 

Sec. 6 

Centro de Doc~~entaci6n e Informaci6n Pe

dagógica 

Biblioteca del Centro de Investigaciones 

Superiores del Instituto Nacional de An

tropología e Historia 

Centro Nacional de Productividad 

Consejo Nacional Técnico de la Educación 

Centro Regional de Construcciones Escola

res para América e.atina 
Biblioteca Central do la Universidad Na

.::iunal Autónoma de México 

Departamento de Estadística Escolar de la 

Secretaría de Educación P~blica 

Departamento de Investigaciones Educati

vas del Centro de Investigación y de Est~ 

dios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional 
Biblioteca del Departamento de Investiga

ciones Históricas del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

Biblioteca de la Escuela Naci0nal d~ Mae~ 
trO!== 

Biblioteca dé la Escuela Normal Superior 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional Autóno

ma de México 

Hcma~oteca Nacional 

Biblioteca de la Universidad Iberoameri

cana 

Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio 

Instituto Nacional de Pedagogía 

Museo Pedag6gico Nacional 

Biblioteca de las Naciones Unidas 

Secundaria núm. ó de la SecTetaría de Edu 

caci6n PGblica 
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SIC 

UA 

UUAL 

Dirección General de Estadística de la 

Secretaría de Industria y Comercio 

Universidad de las Amércias 

Unión de Cniversidades de América Latina 
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