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• 1 . 

INTROOUCCION 

El proceso de un trabajo humano, sea éste de análisls o de Invención, principia por 

una idea (causa ejemplar! Intuida a partir de la realidad, y se desarrolla por la exigencia 

de pureza que requiere /a obra terminada. Esta modelacl6n de la Idea primigenia provoca 

que, en ocasiones, el producto final sea distinto de ella; a veces, el rodeo es impuesto por 

las caracteristicas mismas del trabajo. No es éste el caso de la presente Investigación. 

Desde el comienzo de esta tesis le parec/6 a su autor que sería mucho mlis Importante re· 

tomar las concepciones educativas, a la par de las filosóficas, de José Vasconselos, para 

someterl11 a prueba de la consistencia v de la conformidad Interna, esto es, a la tarea 

de compe>ner un modelo de teorla general de la educm:lón. Pudimos optar por el rumbo 

que han seguido otr• tesis: el de exhibir los logtOI educatlvot de 11 obra del "Maestro 

de 11 Juventud'' en el periodo de 1920 a 1924, época en que fue ministro de eduCKl6n. 

Seguir este derrotero hubf11r• •l11J1do 11 esfuerzo de su prfltlno Intento: de111lr 1 In 
lde• de su 1tadur1 •' tiempo p.ra proponer un sistema eduC8tlvo -conceptual- de utl· 

lldad en el presente o para el futuro: que•• una gula de accl6n 1lemp19 viva. 

Afuer de orientadora Intemporal de la actividad educ1tlv1, 11 teorfa de la eduCKl6n 

debe prnc~ndir de I• consfderw::lones particulares -sujetas •I caprk:hoso v•lvén del tlem· 

po v de 11"1 circun1t1nc/u- p•ra concentrarse en ID1 principios gene,..les. No M le pld•, 

entonen, 1 I• teorl• de 11 educacl6n que describ8, pormenotiz8dlfl18nte, la apllc.:16n 

pfKtic• de sus po1tuladol; de hecho, ... labor edlptaitiv1 llnd~ que ser lleva:i• 1 clbo 

1n•di•n11 11 .:tlvkt8d de los educ.tores en cadt man.oto hist6rico, de acuerdo con In 

nec•id•dn v los recuf'IOI que tenQIO. Pues bien: I• v•lldez de un• teorf1 de I• educacl6n 

no puede ni debe juz~f'18 can criterios de I• prjctiCI, Hdeclr, d81 •rde I• educaci6n. LI 

c.uu de esto redic1 en el cari6cter mismo de I• teorfa de I• educacl6n: aunque en una 

doctrin• de orden prik:tico (prescrlptlvo o norm•tlvo}, • sltú• e>1cluslv..-nente en el cam· 
po del deber ter: es anhelo, no hecho. Lo que pretende esta trlbljo, por lo tanto, n el 

plante•mlento de 111 apiraciones educativas de JOlé Vaoncelos como un modelo de 

teorl1 gene,.! de la educa:/6n, aplicable al presente o 11 fub.lro de 11 realld8d eduC8tiv• 

no111fc1n•. 

Después de lo dicho -·v antes dt .v1nzar m'5- n neceurla un• aclar1ei6n. Cuando 

ol uensa*>r oaw:aqucño pl1ntea sus idea tilot6flc• v 1Kfuc1tlva mencion• e>1pHclt•men· 
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te que corresponde a la raza iberoamericana en su totaHdad. En la propuesta se exponen 

sus postulados para el caso concreto de México, pero, quizá por lo mencionado antes, 

también pueden ser válidos para algún país iberoamericano; eso, advertimos aqul, escapa a 

la intención que encauzó a la presente tesis, 

El trabajo está formado por tres capitulas, Cada uno de ellos constituye un todo 

completo e Independiente. Sin embargo, para el fin de esta investigación, Jo que interesa 

son las relaclones que guardan entre si: pueden concebirse, esquemáticamente, como una 

trfada dialéctica; los dos primeros, si bien no se presentan como contrarios a superar, son 

las partes complementarlas en que se basa el tercero, son como las dos extremidades que 

sostienen e le teorla. El primer capitulo es el fundamento en lo temporal; el segundo es 

el fundamento en lo conceptual; el tercero es la propuesta educativa en forma de teoría 

general de I• educación, Así las cosas, pasaremos a la de1erlpcl6n detallada de cada uno, 

El primer capitulo está compuesto por tres partes. Cada una de ellas corresponde a 

un período concreto de la historia de México: la primera narre 11 época en que Porfirio 

O(az fue presidente del pa{s: de 1876 a 1910 (en este punto hay también una Jntroduc· 

cl6n que abarca, a grandes rasgos, todo el siglo decimonono); 11 segunda parte esboza la 

Revolucl6n Me>1:ic1na de 1910 a 1920; la tercera parte reseña los cuatro años lnmedl1to1, 

correspondientes a la presidencia del General Alvaro Obregón, (laplO en que Vasconcelos 

es ministro de educ.:16nl. En cada uno de los tres momentos mencionados, la descrlp· 

ci6n fluye en tm vertientes: el contexto hist6tlco general, Ja historia de la educac16n y 

la vkla de Vnconcelos. 

En la mente de quien haya leído lo anterior puede surgir una muy leg(tlma duda: 

lPor que'• Incluye una parte hlH6rlca-y sus dlbttmlnadot períodos- en un trab1Jo que 

pre•ndl situar fuera del tiempo a la teoría general de 11 aducacibn? Bálcamenta, porque 

I• lde• CJ.18 fonnan la pretenta propuesta no surgieron como tales, sino como pric:tlca 

derivada di la necesld1d urgenttl qua existla en el p1(1ded1reducacl6n efectiva a lama· 

ver cantidad po1lble de personas. Esta n, tambliln; la cauu da I• divisiones: el surgl· 

miento de la teorla 1e verifica en el periodo da 1920-1824, momantoan que no puede llt 

entendido sin al anterior, la Revoluc16n; movimiento que no es comprensible sin el ante· 

cedentlt Porfírico.• Por eso se Inserta una parte, común a los tres períodos, que describe el 

(•)Porfirice. Término que proviene de Porfirio: Porfirio Díaz, y del sufijo "leo" "lea": 
relativo a, Wr. Coslo Vlllegas, Hj1tpr!• Mpdlm• dt M#wk;o, p, 629. 
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con1ex10 histórico general. La mc1us16n de un fra!lmento dastinado a Ja tustoria de la 

eaucaci6n en cadil pur(odo es rn;is cvidenle, pues nos ayuaa a valorar la oportunidad y la 

certera visión de conjun10 que hacen del idaano Vasconceliano un hito cm la educación 

nacional. E1 tercer subcomponente -el de la vida de Vasconcelos- coincide en el última 

punto con el es1aao de la educación por hatJer sido rll,en ese tiempo, el ministro de edu· 

cacl6n, y se justifica por la necesidad de vincular al hombre con su época, su pensamien10 

y su obra: el caso ae Vasconcelos es uno oc esos muy raros en donde la vida, la obra y el 

pensamiento se entrelazan y se influyen de manera muy significativa (si la vida de Vascon· 

celos es unportante para la comprensión de su J'l!nsamiento y su obra, en el caso de este 

trabajo lo es hasta 1924, ario en que renunció al ministerio de educación; por eso et relato 

de su vida se cona en ese momento). 

Pera lograr un mejor entendimiento do la teorla en lo referente a su locallzación tom• 

peral, se utilizaron fuentes bibliográficas diverus -sobre todo en el punto de vista- para 

garantizar la objetividad de los datos; en el procem c:1e el•boradón 1e emplearon los méto

dos sintético y descriptivo. 

El segundo capítulo abarca tres porclonn: En la primera se examina el ténnino edu· 

cac16n • partir de las acepciones erróneas que se tienen de él y del conjunto de rasgos que 

lo constituyen hin olvidar su e11mologíaJ, con el propósito de llegar a una definición lo 

más completa pQ11ble. La segunda, estudia • la educación como teoría, {conoc. slstem•· 

tico) es decir, exegesls conceptu•I ordenadora del ten6meno educativo. La tercera, 

esboza la estrucrura de la teorla de la eaucaclbn (planteada por T.w. Moore), esto el, la 

forma gener•I que debe asumir. Es esta última parte la que se rel1clon• más ntrechamen· 

te con el tercer cap hu lo, pues, le Impone el esquema• seguir. P•r• I• e1tructuracl6n de 

este 1egundo C•pftu/o se utilizaron obras de estudiOIOS ae la educación, reconocidos 
como los más sobresalientes del ramo (Gatera Hoz, Hubert, N191f, Luzuria91, •.• ), v me:to· 

dos corno el analltico V el descriptivo. 

El tercer y Ultimo capítulo está compuesto de cuatro incisos. El primero correspon· 

do al objetivo general del modelo teórico, el cual describe con amplitud lo que la teoría 

se propone loyrar a pro1K>sito del mejoramiento del medio social y de /1s personas concre· 

tas que torman la nación mc1111c•na; el tegundo 1bofda 10 referente a la naturaleza del 

educando: f!I muxicano; f!I tercero explica cómo se lleva •cabo e/ conocimiento humano 
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y cuáles son sus tipos o formas; en el c11<1rto y Ultimo se exponen con detalle los medios 

educativos, es decir, todo lo que la teotfa necesita para lograr su objetivo. Las ideas que 

componen este tercer capítulo fueron extraídas, a bien directamente de las obras de 

José Vasconcelos, o de otros autores que han escrito sobre el pensamiento y la obra del 

autor que nos ocupa; a pesar de su selección y ordenamiento, no hemos querido modifi· 

carlas demasiado para mostrar su congruencia interna; razón por ta que este capítulo 

contiene muchas -y a veces luengas- citas: no es ésto un defecto en la elaboracl6n, sino 

una necesidad formal. 

Para finallzar, el autor de este trabajo quisiera expresar su lncuantlflcablo 

agradecimiento al Lic. José Vasconcelos, por legarnos un rico y fecundo ejemplo en su 

vida y en sus obras; a ta doctora r.1arveya Villalobos, por la confianza que dep05lt6 en el 

resultado de la presente investlgacl6n, y por la paciencia y acierto con que procedi6 e su 

correcc16n; al señor Juan Sandoval, por su desinteresada ayuda en la locallzacl6n de 11· 

bros extintos en el mercado; a las amigas, amigos y famlllares cercanos, por su sincero 

Interés en el desarrollo de este trabajo .•• 
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CAPITULO 1 

SUPUESTOS HISTOAICOS DE LATEORIA DE LA EDUCACION EN MEXICO 

1.1. El Porfiriato (1876·1910). 

1.1.1. Con•xto hi1t6rlco 

El siglo decimonono, en ro.léxico, se caracterizó por una gran inest1bilidad en todos 

los dmbitot, debida, en gran parte, a las cruentas luchas armadas que se 1ucedleron desde 

sus inicios. En 1808 comenzó el movimiento que bu.::aba la emancipación polítlc. de 

Espaila, mismo que terminaría en 1821 con la codiciada libertad del país, Se pen•r• que 

con la estrenada autonomía habl., acaba:to IUI problemas, pero no fue así. Consumeda 

la lucha tuvo que afrontllr el lmposterg1ble problema de cómo habla de gobernarse; cues· 

t16n que llevaba lrreml1lblemente, al plant111mlento de un proyecto de nación. Dos 

opciones • pre•ntllben al pals en esta •ntido: por umi perte, no eni pOlible deldel'iar los 

c•I trescientOI "'°' de hen1ncfa que hablan deJ.ck> ICll np1i'iol"; por la otra, el pueblo 
tenla avidez de prosperid1d y en ello no ve fa mejor modelo a Imitar que el de IOI Estados 

Unidot. En otrn palabras: la prlmet11 altematlva consl1tfa en mirar hacia el Interior: 

bucear en el paudo y, retom.6ndolo, panir h.:I• el futuro; por el contrario, la segundl 

pre•ndfa negar el origen y copiar el modelo norte1mericMo. De esta antinomia surgle· 

ron 101 dos grupos políticos mis ntprntntativOI del Mlfxico decimonónico: los con1erva· 

dores (defensores de la tradición) y lm liberales (adoradontt del progreso). 

Los liberales fttaban divididos en dol postur• aparentemente contradictorias, pero 

muy similares entre si: los radicaln, cuyOI principales represententn eran Lorenzo de 

Zav1la y JOlé Ma. Luis Mora; los moderados, entre quienes dest.:lba, como el pottavoz, 

~1ariano Otero. La idea esquernitica d9 nación que tenfan las liberain puede resumirse 

uf: " ••. una repübllc1 federal demacr•tlce, gobemllda par instituciones repre•ntatlvn; 

una sociedld 1ecular libre de la Influencia clerical; un1 nacl6n de pequeñOI propletlrios, 

campesinos y meeltrOI arte..,OI; con el llbnt juego del lnttris Individual llberado di las 
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leyes restrictivas y del privilegio artificial..," ( 1) Tambilin planeaban el auge de ta econo

lll ra agrícola. 

Los conservadores, representados principalmente oor Lucas Alamán, ambicionaban 

una nueva nación gobernada por un poder centralista {monárquico}; la vuelta al pas.ado 

de la colonia, desechando lo Indígena; la conservación de la Independencia y las propie· 

dades en manos de la iglesia, as( como unión de ésta con el ejército y una economia 

basada en la minería y la Industria, con franco desdén por la agricultura. 

La confrontación de estos dos grupos se prolong6 por casi todo el siglo diecinueve, 

provocando numerotas guerras y cambios de gobierno. El triunfo definitivo fue p1n1 lo1 

liberales, quienes, derrotando al Imperio de Maxlmlliano, acabaron con la ültlma esperan· 

za conservadora y, bajo la dirección de Juérez, consolidaron su poderlo en la época de la 

República Restaurada 11867-1877}. Por eso puede decir~ que" •• , La nación mexicana es 

el proyecto de una minoría que Impone su esquema al resto de la población, en contra de 

otra minoría tradicional". (2) 

En 1667 Judrez y Lerdo • instalaron en el poder de hecho, et decir, sin haber con· 

vocado a elecciones; entes de reatlz1rlas, Ju,rez lmpl1nt6 una •rle de reformas 1 lis cá

m1ra1 y a los comicios electorales: decidió que podí1n votlr los ucerdotes y -por prl· 

mera vez en la historia- los emple1dos públicos. (3) Er1 de esperarte que con esta mecfl· 

da Ju,rez le 911nara a tu rival, Porfirio 0111, quien, dnaoto de ocupar un IUilf en el go

bierno, l1nz6 su candidatura para diputado y fue aceptada, pero, como resultado de sus 

etcasas dotes or1torla1, fracasó y 11 retiró a la vida tr1nqulla de su rancho (La ~orla). 

l~l P~ºd~ll, at;.~ffl'\glll'lr&ii:.!Jlf"b~~~'."" m"'''"º •· 101. 
(3)~ CUEVAS, M., Hiatgr!adt 11 o.gibo m1xis'"'· p, 946. 
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1:1 fm del periodo 11resiacnclal de Juárcz (1U71) despertó nuevamente la ambición 

politica de sus rivales. Se lanzaron como candiclatos Porfirio Díaz, Scbastlán Lerdo y t!I 

mismo Juároz, La votac16n fue tan pareja que tuvo que intervenir el congreso para deter· 

minar al vencedor; Juárcz fue designado Presidente y Porfirio Diaz inició un movimiento 

armado tan fútil como carente de visión, En efecto, consicrando que su popularidad ha· 

b(a aumentado ostensiblemente y que pudo haber llegado un aiio m.is tarde -a la muerte 

de Juárcz- a la prnsidcncia, puede afirmarse que cometió un craso error. (4) En cambio, 

de l_as elecciones de 1872 salió vencedor Lerdo y Porfirio Oiaz regresó de nueva cuenta a 

su rancho. 

l res 1i'los después, en 1875, por la inminente reelección de Lerdo, estalló un nuevo 

movimiento armado a cuya cabeza se econtraba el general O(az. Este levantamiento te· 

n(a como Justlflcecl6n el plan de Tuxtepec, Entre tanto, las eSecciones ya se habían 

realiz.to; Joté Ma. lgh!1ia1, ministro de justicia, declaró que hlb(an sido fraudulentas y 

que por lo mismo ~I deberla ser el nuevo presidente, en virtud del puesto que ocupaba. 
Mas sus planes no lleg1ron a realizarse, pues la victoria> de Porfirio Dlaz en Tecoac sobre 

las fuerz• Lerc1i1tas in1tal6 a i!ste en un punto de superlorld.t con respecto a sus opo· 

sltore1. Por esta vía, en Noviembre de 1876, llegb don Porfirio a la presidencia de la 

república de manera pro11i1lonal. De diciembre de 1876 a febrero de 1877 fue sucedido 

por el general Juan r-J. Mi!ndez, quien, trn de In elecciones realizadas -en apariencia legí· 

timn-, entregó la presidencia al general Oíaz, 

1.1. 1.1. Primer período presidenci91 de P. Dfar. 

Este primer período se caracterizó por una gran actividad tendiente a resolver los 

múltiples problemas que sufria el país. En el exterior del territorio -concretamente los 

Est.ados Unidos- no se reconocía IU gobierno como legítimo, hecho que conllevaba el 

riesgo de que los extranjeros apoyasen a tropas rebeldes; en el interior la situación no era 

como para levantar el -'nimo: " ... ejCrcito inconforme; lndu11ri., mineria y agricultura 

en el nWis completo abandono; la hacienda pUbllca en banc•rota sin la menor perspectiva 

de nivelar presupuestot; un deseo por lograr paz, orden y prosperidad". (5) El problema 

del reconocimtento al gobierno te solucionó un año y medio después mediante las genio· 

14) COSIO VI LLEGAS, 0.,!U...A!,, Historia mínima de Mf11ico, p. 125. 
(5) OUIRARTE, M., Vi116n 01norjmica de 11 historia de ~•exico, p. 225. 
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nes de lgnaclo L. Va11arta, ministro de Relaciones Exteriores. A propósito de 1a situación 

interna del país, don Porfirio y su gabinete sabían lo que estaba mal, pero no tenian una 

idea muy clara de cómo proceder para solucionarlo. (6) En este periodo don Porrlirio 

consiguió le aprobación del congreso para Iniciar las obras del ferrocarril, construido por 

extranjeros. 

Al finalizar su primer periodo 11880), el ocneral Dfaz previó una nueva 'etapa de 

luchas si se reelegía como presidente. Por esa razón pensó en poner a una persona que le 

fuera completamente leal: para que concluida su presidencia le devolviera el codiciado 

puesto. El elegido fue su compadre v amigo, el general Manuel González. 

1. 1.1.z. Pnlidancl• de M1nual Gonzalez 

Oespué!; de unas elecciones que tuvieron s61o la apariencia de tales fue nombrado 

presidente el general González. En el decurso de su gobierno pareció que México progre. 

saba Y,POf consiguiente, salfa victorioso de sus problemn económicos:• dio un ingentll 

Impulso a la construcción de los ferrocarriles pero Mtaban tan mal construidos que en 

una ocasión se derrumbó un puente y perecieron muchas persono; se crearon numerOIOI 

bancos con sucursales en algunas P.artes de la república .•. Pero todo ello de manera ten 

desordenada que condujo a una crisis económica. Para ulir de ella se acudió al detespe. 

rada recurso de emitir una moneda de níquel, misma que desagradó a la gente y pronto 

fue retirada. También surgió el problema de la deuda externa: • le debía a Inglaterra 

una suma conslderable de dinero y ella cobraba mis de lo que le correspondla, hecho 

que suscitó un debate en el congreso a propósito de si debla o no p999rse lo que queria 

dicho país, mas a ningún acuerdo se 11eg6. 

1.1.1.3. Sl¡r.1ndo período prastdenc~I de P. Dfaz 

t:I general Gonzíilez terrnlncS su periodo prnidencial en noviembre de 1884 y, tras de 

unas elecciones flctic1as, Porfirio Df1z volvió a ocupar la prnldencla, En esta oc1si6n 

" ••. venía muy corregido y aumenudo. Por de pronto, ven fa cm do en M"1ndn nupcl11 

con d001 carmen Romero Rublo, hija de su antiguo enemigo, don Manuel. Los tres te 

fueron • Nueva York, donde, con Matín Romero, de cicerone, Porfirio vio, oblerv6 y 

(6)"1r. COSIO VILLEGAS,-U...JL, sm....s!t.. p, 127. 
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preguntó hasta la saciedad, y en pocas palabras adquirió una educación objetiva de la que 

no perdió ripio en sus posteriores gabJcrnos .•• ".(71 A partir de entone~ sus Ideas fueron 

más claras V sus proyectos mejor definidos: comenzó por eleglr personal de su confianza 

para los puestos del gabinete y las gobematuras; disminuyó poco a poco la tuerta de las 

cámaras; apagó todo intento de rebelión y luchó, en suma, por la Implantación de un 

poder presidencial omn(mado. 

En 1888, fin de su •~ndo periodo presJdenclal pareció por un momento que el 

poder C•rla en otras minos, pues el general Olaz ar lo hizo creer a tul contendientes, 

Manuel Romero Rubio, su RJegro, Carlos Pacheco y Manuel 'Jubl6n te l1nzaron como 

c.,dldatos. All que 101 vio di1puesto1, don Porfirio, con mucha hlbilkt~. los enemistó 

entnt .r y ninguno lleg6 • I• silla pre1fdenclal; en ese momento Umb"n m1nd6 modlfl· 
car la con1tltucl6n par. que su reeleccl6n tu\lfe1e \lfsos de legalidad. 

En 1898 urdl6 un engal'lo parecido. Ofrecl6 la presidencia a JOllA lves LlmSltour. 

pretextando la necnld9d de realizar un viaje 11 extranejero. Pero Bar1nda (ministro del 

gabinete Porfirlco al Igual que Llm.,tourJ, por 6rdenes expntNS de don Porfirio, declaró 

que Llm.ntour no podia 1er presidente de la república por 1er hijo de extr•nJero1. Porfi· 

rlo Diez prometió a su mlnl1tro-.ml90 que har(• todo lo posible por modificar dicho esta· 

tuto. pero por de pronto segulrfa t!I en el poder. 

En Plante, don Pofflrio va no tuvo problem• p•• reelaglrse. Su iJnlco "rival" 

lo personlflc.t>a un sujeto excéntrico (lle. Zút'l191 y Miranda) qu. no era tomado en 

cuenu por nadie. 

&.. actitud que el presidente 0(•z tuvo hacl• I• pntnll de 1U tlemp fue de pertinaz 
'!P191/6n. L• rebeld(a (antiprnldencl1ll1mo) 1e catlgaba con 11 petl9CUci6n y en anear· 

celamlento: exl1U., tres diarios di esu fndole: ''el dl•rio del Hog1r", "el Tiempo" y 

"el :iljo del Ahulzotu"; en cambio. los periódicos que mostraban lealtad (1ervlllsmo) 
al pretldente eran mantenidos por el ejecutivo; entre éltos 10brtull6, por IU c1lldad t~c· 

nlca. el "lmp•rclal ... A flnn de la época Porffrlca el presidente dejabe que tul ministros 

se •Uar.,, por medio e los diarios, quiz6 con el proP611to de favorecer su mutuo des· 

preltiglo. 

,17) CUEVAS, op. cit .. p. 91M. 
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1.1.1.4. Política exterior 

En el campo de la poUtlca extorlor el Portlnsmo tuvo una profusa act1vlcad. Con 

los países europeos se reanudaron las relaciones, en parte para contrarrestar el influjo 

norteamericano: a Inglaterra se le ala el territorio de Belice en 1893 mediante el ''Tratado 

de los Límites" V se le pag6 la antigua deuda en más de lo que realmente consistía; a 

Francia se le cedi6 la isla de la Pasión en 1909. Con los países sudamericanos hubo algu· 

nos altercados que se resolvieron de manera pacífica: Guatemala declaraba tener derechos 

sobre el territorio de Chiapas, cuestión que se soluclon6 por el "Tratado de los Límites'· 

de 1882; en las guerras que se dieron entre Guatemala v El Salvador, Nicaragua v Hondu· 

ras, México actuó como conciliador v pacificador. Con los Estados Unidos las relacione5 

eran dlfíclles,al grado de que pensaban arrebatar a México, por medio de las armas, una 

considerable porc16n de territorio; optaron, en lugar de esto, por la cxplotaclbn comer

cial, mucho más conveniente para ellos. También participó México en la unlbn paname· 

rlcana de unificación, propuesta por Estados Unidos en 1889. 

1.1.1.s. Laeconomfa 

En este terreno se verificó un cambio muy favorable con respecto a todos los go

biernos precedentes del siglo diecinueve. Hubo un enorme Incremento en los ferrocarri· 

les, se explotaron con mtensldad las minas, se crearon nuevas fábrlcas y con ellas nac16 

la clale obrera. Pero el punto culminante de la economía 1e dio con el ministro Joté 

lves Llmantour: "Llmantour te hizo cargo ae la secretaria de Hacienda.en calidad de 

ministro responsable, en febrero de 1893 ( .. ,) Propuso destte luego una reducción de 

gastos y con sólo esto, por de pronto, disminuyó el presupuesto cerca de dos m/llones de 

pesos 1 ... ) otro golpe audaz que tuvo Liman tour, pero muy justiciero, fue el de suprimir 

del presupuesto de lo que llamaban 'partidas abiertas', es decir autorizaciones al ejecutivo 

para h.cer gastos.naturalmente dizque Imprevistos ( ... 1 • gravaron el alcohol y el tab9c:o 

( ... 1 Llmantour pudo presentarse al congreso en 1897 con diez mlllones y medio de 
excedente, proponiendo la distribución y destino que a ello había de darse. Se propusfa· 

ron las obras del teatro nacional, del hospital general, la casa de correos, del ministerio de 

comunicaciones, etc ... ".(81 Dos problemas, sin embargo, enfrentaba la econom(a Porfí· 

(81 lbldem, p. 1006·1007. 
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rica: de los :.!434 millones dt;i dólares que constituían la riqueza nacional, 13FB eran de 

origen extranjero (9); el seoundo problema radic.lba en la poca probabilidad de escalar/os 

estratos socralt:s: " ... quien nacfa pobre y era un don nadie, moría en eSlt misma condi· 

clón ..• ". {10). 

El medro económico alcanzó también al campo, pero en menor escala. A finales del 

siglo diecinueve se repanieron porciones de tierra a los agricultores, sin embargo, la mayor 

Parte del suelo estaba concentrada en pocas manos. Los dueflos de las haciendas, que en 

ocaliones ni siquiera vivían e~ ellas, sometfan a los trabaJadores a Jamadas excesivas y 

sueldOI miserables; se les pltQlba con cupones para las tiendas de raya y por eso las deudas 

• convenían en hereditarias e impagables. Pero, como sabemos. exlsten excepciones en 

todo: estll lituac:lón no 1blrcat. de manera absoluta a 101 propietarios ni al conjunto de 

reglones del pafs. 

1.1.1.1. Si .. •16n•llf ...... 

La ignla c.tbllcat, G.lrante 11 lfpoca Porffrlc1, no fue at8Cada ni • le apllcaron las 

Leves di! la Reforma, sin embargo, tampoco se suprlm5eron. Se pennltib que las escuela• 

funcion1r.n dt menar. nonnal pero 11 instrucci& que lmp#t(1 el estado, seglin la ley, 

et11 l1ic1. Los MCerdo!et eran dejadc. en pu mJentras no 1ntefirie1en con la política del 

gobierno; incluso 1 elgunDI • les tr1tabli con defenincia. El culto público de 11 lglesfa no 

fue JMrturbedo y 11 gente llistf1 a ella con 11 confianza h1bitual. 

1. 1.1.1. Cutture 

Dur11nte esta cfpoc1 la cultu,. dio Wenm frutos. Dentro de 11 poesi1 dest.c.ron 

Amedo Nervo y Manuel Gutllrtez Njjera; en IDI estudios de hl1tori1 de México sobreulib 

prlnclpafmen'le, A.tanuel Orozco y Berra; corno filósofos detcoll1roo Francisco Sulnes y 

Porfirio Parra, y como gran ecllcaoor, fil6sofo y hombfe de letr11 brJl/6 Justo Sierra, 1 

quien se deben importantes logros en la e<*laclón nac:lonal. 

f9J .m.. AL VEAR ACEVEDO, c .• H•wll QI Mf·ro. p. ~22. 
1101 COSIO VILLEGAS, llJL, - p. 131. 
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· 1.1.2. Situm:lbn de I• eduC8C16n 

En el Inicio del siglo decimonono comenzaron a lntrocfuclrse en México, por medio 

de la hteratura y los periódicos, Ideas liberales de los penS8doresfranceses m's prominen· 

tn; conceptos que tuvieron una pronta acogida por loa Intelectuales de la !!poca, quienes 

no tardaron en impregnar el ambiente con ellas, favoreckmdo así el comienzo de proceso 

que culminó con la Independencia del pais, 

La •paracl6n de E1Paña, de su Influjo polltlco y cultural, 8\/lv6 la necesidad de pro· 

pon1r nuevOI lineamlentos que, sustituyendo a los anteriores, marcaran el rumbo a se~lr. 

La exigencia política fue la primera en atenderse, pues sin gobierno hay caos; pero, como 

son IOI kldlv1dum quienes forman al pueblo y .. 11ent1n la polftica, hubo un maraido 

tnf•i• en 181 C•s'8ríatic81 mi cludMiano que la patria requtr(a. E:s en es19 a•rto donde 

loe polltlcos a ln••ctuales de 1a lpoca eatllbln de acuerdo: en 18 forzoslmd m la educa· 
c:l6n como medio pera producir un tipo de homtno 1eordl con al surgimiento de la nueva 

n.:16n, En lo quano"taben de acuerdo era en al modalo dlt penona que querían formM' 

y en cómo habrían de formalo: por ejemp10, Lucas Alaman afirmaba: ·•u convenclon 

. ~rancesa fonn6 un plan ( ••. ) que es tMnblén al ongtn del de la Rapúbleca MaxN:ana; y 

•í como el da a jnu(tn tenla por Objeto "81'1Cllil fDf"fNr ante todohombrl'I re1lg1osos, 

y al mllmo t11mpo ht1rato1 y libios, en el de la convención no Pl"IÓ mú que 1n fonn1r 

abogmos, mHicOI y natur11i1tn, 11n qua la ln1trucci6n propil de .... profnlonn • 

9PQV- en el fundamento de 111 relig16n,1tno m'8 blln axcluytndolo c:omplehmen•, de 

donde nactó por con11CUencla le axclusiOn ael claro de toda 1ntlfvenc'6n en la lnstruc· 

ci6n de la juventud, y como el c:arKtw del tlglo n la 1Upartlc:illhdm, • multlpllcan lot 

objetos de •rmftan11, lin protundi11r blllt8nt• nintrJno .• :• C1); par el contrano, JOlt 

~. Luil Mora dtcle: •· ••• • CJlllre que '·ª .auc.ciOn naclonel .. la propltdMI exclusiva 

de 101 mlnittrOI dtl cullO y que est4 toda b-.ia sobre I• re gin mon61t.c:• 1n trate, u..,. 

y habitudtt bici, • quiere qu1 In meter•• d1 anttnenu IUR In de lolcleustrot, dilpu· 

t• t.ai6gic81 y nr:o"st1c• que han ~o • moda Nce madio siglo y da Jn cuales 

1111 STAPES, A., EdLJCH' AIDICll dtl r.Wxitg lnd!p!nsUtntf, p. 42-43. 
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hov nadie se ocupa; V se rehusa la enseñanza de los ramos antes desconocidos y de utili· 

dad práctica, enseñanza sobre la cual deben formarse los hombres públicos de que hay 

tanta y tan grande falta en el pa(s ... ". (12) 

SI a esos desacuerdos ideológicos se agregan otras barreras como la diferencia de el/· 

mas en toda la república, la lejan(a de /as poblaciones y la dificultad de acceso a ellas, la 

enorme cantidad de territorio quo abarcaba tt1éxico en que/la época y la marcada estratl· 

ficacibn social (13), M convendrá en que era difícil el estado de la educaci6n al Inicio de 

11 era Independiente. Por si Jo anterior fuera poco, I• polltlc• contribuí• a que el pro· 

bletnl no• solucionara, pues " •.• lm timldos Intentos de reformas educativas perméllle· 

cleron en 11 nebulou reglbn de In teorías sin poner911 por obra, debido al divorcio entre la 

teoría v la realld9d nclonal". f 14) 

Alguno& lll'c.-. anttts di que terminara la guerra de lndependlncla, • abrieron las 

primera e1eueln de en..,,anra mutua tMNdas en el método Lancasteriano, mismas que al 

poco tiempo (1822) • erigieron en la Compai'Ha Llncate:ri1na. En 1842, debido a so 

encomiable Mrvlcio, In ncuellt Lane11torlan• originaron la Dlreec/6n General de In•· 

truccl6n Primar!•. E• mismo alto el general S.nta Anna, pttt1/dente de la república, de· 

claro qu~ la educación •li ob/lgatoria para /os niños que le encontraran entre Jos 7 y los 

1 S ª"'°' dlt edld. 

En 1843 el pmidente S.nta Anna expid/6 un• leyes oru'nic• en donde la eduu

clón perm10ecfa con su tr9dic/OMI tMalt '8/fgloa: la reacción liber1I .nte eno fue inme· 

di ata, pero tuvieron que 111-11rdtr h•ta 1857 para que la constituc/6n dotar• a la ltduca· 

ción con el carkter de libre. Por libre • entendfa entonc:et I• 9ducacibn •par'l(fa del 

catolicismo, pun h•ta eq lipoc.1 el nt8do ped/1 a /1 lglelia que al»rie,. etcUeln. (15) 

1121 IAisll!I> ••• 59. 
(13}U.. MENESES MORALES, E., Tmdtocif1 ldugtlyat gfic!1ft11n Mixlcp 11121. 

ll!.!J, p.8970. 
(IOllllUkm.P.71. 
(15)~ jbldeom,p.141. 



Desde 1601, Juárez :entO las bases de ro que ser(a ta legislac16n potte1lor en n1111eria 

educativa: '·El gobu:rno procurara genera1i1ar la instrucción primaria, perfeccionara la 

facultativa en todas las profesiones y mcrccer.án todo su cuidado las escuelas de Medicina, 

Agricultura, Artes y O!lc1os, Minería y Comercio, y las academias de Bellas Anes ... ·•. {161 

En 1867 Juárez llegó nuevamente a la presidencia y, consciente del problema educativo 

de la naci6n tsu estado de lastimoso olviao), formó un comité que concluyó con la pro· 

mu1gaclón de la Ley Urg.tnica ae Instrucción Publica, fechada en ese mismo año. Ella 

reg1ament6 el artículo tercero de la Constitución de 1857. 

Los aspectosn.ássobresahentes ae la mencionada ley son: la fundación de una escue· 

la normal (que nunca te abrió¡, la apertura ae tanta• escuelas {costeadas por el estado) 

primarias como 10 requiriese la poblacion ae la capital, 1a creación de la escuela Nacional 

Preparatoria a cargo del aoctor Gab1no tlarreda y con una acusada tendencia clcntilic11· 

ta (en el sentido positivo.,. ceñiao a lo sens1ble);además, esta 1ey señala que la educacl6n 

ser' libre, gratuita y oDligatoria desde los cinco anos de edad. 

Dos años después, en 18b9, apareció la se91.1nda rey or9'n1ca. En ésta, la educación 

no queckS explíc1tamcn1e como laica •· •.. pero, como puede verse, entre las materias de 

enseñanza se supnml6 la reallgi6n .•. •·. (17) en la segunda enseñanza se prepararon planes 

de estudio que Incluían materias de cultura general y asignaturas etpecializMfu para los 

alumnos que quisieran dedicarse a la aocenc1a. La Escuela Nacional Preparatoria reformó 

su curr{culo con la 1ntroducc16n de nuevas materi•t· La en•ñanza superior le •mplió 

con la apertura de las carreras de '· •.• Medicina, Medicina \leterlnarYi, t=armdutica, 

Ingenieros de Mmas, Ingenieros Medmcos, Topogn1t{a, Arquitectura y Jur1sprudenc1a; 

1as de Artes y Otic1os y la de Bell•• Anes ... ". (1H) También 19 creó y tue designada la 

Academia de Ciencias y Literatura, principal institución del nivel superior en esa época, 

(161 LAR ROYO, F., Hjttpr!t compartd• dt 11tduCFtón1n Mfxico, p, 211. 
l17)1Qidm],p.274. 
(18) ~OLANA,.fL...aL, H11tqrif dt 11 eduem;i6n mihl!c11n Ws!cg,p, 33. 
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Como a principios del siglo ctiecinueve, la educación en el l'ortirismo tuvo que arres· 

trar una serie de problemas: la oran cantidad de idiomas v dialectos fno se conocen c1fn1s 

eJ1actas de personas monolingUes V bilingúesl, ilSi como la dolorosa realidad de que" ... 

El 14 por ciento de la poblacfón del pats sabia leer V escribir en 18!J5, V el 20 en 1910; 

el 3 por ciento sólo sabía 11'.!er en 1~95, V en 1910 el 1.8 .. .''. (19) l!I hecho de que hubiera 

personas que sabían 11?1'.!t v no escribir se eJ1:p/1ca por el empleo de métodos obsoletos de 

lecto-escn1ura. 

1.1.2.1. Prlm•la 

El aspecto de la educación primaria -sobre lodo la rural- era: " ... l::'ditlc1os ruino

sos, en su mayoria .-.itihigilnlcos, material de enscft.,za verdaderamente primitivo, 

m•Hros ablnaonadOI a la mi1er1a, la rutina v ra Ignorancia ...... C20J Además, exlstfa 

una pobl1clon de 1.868.6119 nrllos en edad eteolar, ae /os cuales solamente 312,121 eran 

atendidos por el 1ervlcro eaucaitlvo en s.~98 n::ue/as oficiales V 2,139 partrcurares. 1211 

A con.cuencia de mas problema -v de los menclonaaos interiormente- 1e organiza. 

ron en el Porf11i1mo "" congresaf peaagógfcos para organizar el 1i1tem1 educativo 

nslonal. Como 101 resulladOI de dichos congresos son oe gran 1mplitud v variedad, serán 

expuesto& de manera frapenlaril> y su1elnt1. 

tn 1tsl!t9 son nac10f'lalizact. las escueln &.ne1111eri.t1m1 y af termina una etlll~ mft 
di' ,. ln11rucc1ón pr1marl• na::1onal. ti presldenm U(az: elog'6 .. llbc>r pasad.I de la e• 

cuelal pero afirmó que IUI ml'lOdm ya no eran vi/Idos ni .cordncon la nueva pltdlgogi•. 

U 1Unl1uc1Ón del siltema lancute"-"o tra10 como multado que el número ae ml9Stros 

(1Srl) COlio Vil .. 911, Htgpdt ""*"1• * Mfgjco, 1.IV, p, ta32, 
f2Ul .!llislW. p. 509. 
1211.slt, ALVEAR ACEVEDD. l!IU!L.o.324. 
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aumentara: por cada grupo de 50 alumnos tunclonaba un maestro ayudante, además del 

11tular, Para no perder la unlaad lograda por estas escuela\ en 1800 se reglamentó la 

Direccidn General de lnstrucci6n t'rimana y se planteó la neceslaad ae uniformar el liDro 

ae 1eKto, de mejorarlo y obsequiarlo a través ae los municipios. 

Justo Sierra, en la ley da 1908, establece la diferencia entre eaucaci6n e lnstrucc16n. 

Esta última se concibe como medio para alcanzar la primara; la educación se define co· 

mo: •· ... el descnvolvimlento annbnlco del alumno para vigorizar su penonalldad, robuste· 

cer sus hábitos virtuOIOI, intensificar su e1pirltu de Iniciativa y di1clplinatlo con un pode· 

roso tentlmlen10 da Civismo, •• ". (22) Además, te aaent6 fa gratuid.t, laicld..J y obllga

toried8d de la educ:aci6n; era obllgatoria la primaria (con duflc:l6n de un lustro) para los 

nlftOI de 8 a 14 años. La dlsposlclonH incluyeron también el establecimiento de delayu· 

nOI ncol11N1 ~a 101 P'rvulo1 mal nutridos y los transporte1 para 111 peRon• que no 

tenl1n cómo Ir a la eta.lela. 

Se dt•nnlnó que la 1n11ftanza primaria se enfocva al de1arrollo de las facult.tes 

tflica, lntelecutuale1 y mor1ln, en ese orden, Para esta tlnalld8d eran menester dos 

tipOI di ncuela: la dedlc.ta a la educ:.:16n estarla balada en el concepto de "dones" 

Früebel {conjunto de medlo1 y materiales para el juego de nlfto) y la enc9f'118da de la lns· 

truccl6n en•f\arla el contenkfo program,tlc:o, combinando dt .... suerte el estudio con 

al Juego al aira libre. St deckfi(» que la mai\ena se dntin9f8 al ntudio, en Unto que la tar· 

dt al ullar, formando Juntes un• jom8da de •Is hOf81. Se acord6 que lal edadel p .. 

cunar I• primaria fueran da 8 • 12 af'IOI. V el plan di enudlos se enriq1J1Cl6 con I• lntr1> 

duccl6n di las clencl• tflica y naturtln. 

En cu.,to • los edificios escolares• dijo que ," ••• debfa conttrulrw 81PfClalmen• 

paq IU fin ecobir, lejot de lugares Insalubres, en terreno llCO, con ma1erialel 16Ud01, 

llgitrot y refractarios a la humedld ••• ". {23) T•mbl6n • consider6 lmport.,te q.,. los 

1221 COSIO VILLEGAS, lllU!l.P· 575. 
(23Jlll!lllm.p.5119. 
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urupos no pasaran de 50 alumnos V que hubiera un patio; se pondr(an pizarrones, letras 

móviles y cursivas, abacos, cte., recursos que ser1an perfeccionados y expuestos en un 

Museo Peda!lóaico establecido en la capital. 

~ acordó que la enseñanza de las ciencias físicas v de la historia eran determinantes 

para el dr.s.:irrollo de la observación; que ta lógica se enseñaría para provocar el orden en el 

pensamiento; que ·• •.• Las reglas precedcrlan a las operaciones, el conocimiento a la delJ· 

nición, tos casos particulares a la generalización, las ideas a los signos .• :'. 124) Tales eran 

las normas de la instrucción, 

En 1905 las escuelas primarias oficiales eran 9,083, con un total de alumnos de 

575,972, de los cuales aprobaron 319, 199 y concluyeron el clclo 25,016. Las escuelas 

privad&\ sostenidas en su mevorla por el clero Cat611co,'sumabM1 2,160. (25) Hacia el 

final del Porfiriato, ·• ... para una población en edad escolar est!m.ta en 3.765,802 per· 

sanas, se hallaban inscritos en los planteles de tipo primario (oficlale1 y particulares) 

901,003 alumnos. Las escuelps primarias eran, en total, 12,518, v de ellas eran 9,910 

oficiales v 2,608 particulares, en todo el país". (26) 

La primaria superior se proponía formar a los nli\os para su Ingreso a la preparato· 

ria, abarcaba un periodo de dos años, comprendía tod• las áre• de la elemental y era 

obligatoria para continuar estudiando. Dentro de las primarias superiores pronto ap• 

rec1eron modalidades como las enfocadas a la enseñanza, la Industria, el comercio, la agrl· 

cultura v la minería. Las oficiales eran 378 con un total de 55,033 alumnos; el número 

de las privadas ascendfa a 120. Todo ello en el año de 1905. (27) 

t24) Ül!lk!!!. p. 57U. 
(251.sfr... Am11r!p E11M1fdkpdl le Htplt•Mt;• M!•iyne 1g, p, 208-209. 
1261 ALVEAR ACEVED0,1112..GiL. p, 324. 
(271 m_ Any•1e fi•tedju¡m di la Rplb!!ce MftKCme tp, p. 210. 
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1.1.2.2. Preparatoria 

En 1881 el ministro de Juuicia e lnstruccion, Ezequiel Montes, incrnpó al positivis· 

mo por ser una doctrina alejada de la realidad que convertía en quimeras todos los planes 

forjados bajo su influjo. Por dicha razón propuso la clausura de la Escuela Nacional Pre· 

paratoria y Ja transferencia de sus estudios a cada facultad profesional corrcspodiente. 

lambién en tBBt, Manuel Payno bajó los sueldos de los maestros v suprmi6 muchas 

de sus plazas. Bulnes y Sierra se opusieron con energia a este hecho nero Payno argumen· 

tóquela Preparatoria era dañina, pues robaba cinco años a la vida profesional. 

Motivo de prolongada discusión fue el libro ae Lbgica. Primeramente se utilizaba el 

texto de Bain, mas ene sufrió severas crhicas de Sierra y Macedo v fue retirado. Des

pui!s, Vlgll propuso el de Janet v fue aceptado por mavor(a. Apane del de lógica, en la 

preparatoria se utilizaban las obras de Pavno y Guillermo Prieto para la enseñanza de la 

historia nacional: los de Vicente Gonzátez y Justo Sierra para la historia universal; el de 

Antonio Carcia Cubas para la geograf(a y Jos ae Spencer yaZsnocols para la moral. 

Uesde /a época de la República ·Restaurada era común que se otorgaran dispensas de 

estt.Jdios. A los estudiantes que egresaban de las Instituciones privadas, por el principio 

de libertad de educacl6n, se les reconocian lnmealatamente sus estud.los y se les expedía 

el respectivo título; esta mcdida,conslderaron muchos, era muy peligrosa pues Iba a dar 

pie a que los alumnos de /al instituciones ofic1ale1 desertaran de ellas e Ingresaran en las 

privad.Is (cat6Ucas), El final de este desacuerdo fue el estableclmlento de un minucioso 

examen reallzldo en la Escuela Nacional Preparatoria y previo al otorg1mlento del diplo· 

ma. Al parecer, esta cfrcuntancia no convino a 101 estudiantes. pues eran discriminados 

por los maestros; Incluso ·• ••• se declan procedentes de las escuelas de los estados pira evl· 

tar reprelllias .. :•. 1281 

(:!e) COSIO VILLEGAS.mull.. p. 61&. 
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A raíz del primer congreso de instrucci6n,se dccidló que sería muy adecuado el he

cho de uniformar el plan de estudios; se marcaron como sus finaHdades: Jlfeparar para la 

educación profesional, la vida social superior y el dcsen11ol11imicn10 de todas las· faculta· 

des. 129¡ t.:m acentuado era su carácter de formadora para los estudios profesionales, 

que la prep11ratoria organizó en 1906 una scrre de conferencias sobre Orientaclbn Voca

cional, impartidas por catedráticos dll las escuelas superiores con la fin aliad de dar a cono

cer a los preparatoria nos el perfil de cada carrera. 

En 1905 existían un total de a4 establecimientos oficiales en la repúblfca mexicana 

que proporcionaban enseñanza preparatoria a 3,793 alumnos, de los cuales 2,534 fueron 

aprobados y 171 concluyeron el ciclo. Las instituciones privldas eran 1610 18. (30) 

1. 1 .2.:t. Superior 

En la época del Porflrlsmo, la educación de tipo superior gozaba de mayor estima 

que los otros niveles, Ello trajo como con1eeuencla que algunos egresados tuvieran dlfl· 

cultades al bua:ar un empleo,pues existfa una saturación de profe1ionistas en varias rama 

labDl'ales. 

Otro problema que afrontaba la educación superior fue el de la gratuidad; cuestión 

que favorecía /a 1obrepob/Kl6n estudiantil; de hecho 1e deck116 que fue,. gratuita ''. •. P• 

ra que no cayera en manos del clero s1 • cobrabli ...... (31) Ademú, llt vio la necesidad de 

concretar cada carrera, reduciendo las mahlrl• que no er11n lndlspenub191 para utilizar 101 

recurlOI sobr•ntu en el nivel de primaria. 

La mstrucclan superior • lmpartia en ncuelas que e,.n totalmenta Independientes. 

La escuela de Jurisprudencia ntduja en 1907 sus ai\OI de estudio de •Is •cinco y fue 

carrera con predominancia mncullna; la ~la de Medicina ofrecla ln carre,.1 de 

médico, odontólogo, farmacéutico y obstetra, y en 1890 • M.1ment11ron de cinco a •la 

(29) Cfr. ibldern, p. 616. 
(3u) d!. &UKiO fstedl•k;g de 11 Rtoúhhc• Mtx•ctn• 1y0§, p. o.!11. 
131) CUSIU VI LLEGAS,~ p. &l:t. 
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sus aílos de estudio; en la escuela de lngcnieria exlst{an carreras corno la Ingeniero etec

trlclsta, top6grafo, Ingeniero civil e industrial, mismas que, desde 1902, fueron más enfo· 

cadas a la práctica, pues hab{a una gran cantidad de cursos teóricos v engorrosos; en la 

escuela de Comercio se estudiba para perito empleado, perito empicado de hacienda v 
perito empleado de relaciones exteriores, mismas que, a poco, se suprimieron para dar lu

gar a cursos como el de taquimccanograf{a (con muy numerosa concurrencia}; la escuela 

de Altos Estudios fue la Ultima en aparecer y estaba planeada para atender el perfcccio· 

namiento de los estudios superiores o profesionales, la Investigación y la formación de 
ma1?stros en los niveles secundario y profesional; en la escuela de Bellas Artes se enseña. 

ban la arquitectura, la pintura y la escultura, y fue reorganizada en 1907 para su mayor 

eficacia. 

También de Importancia fue el con•rvatorio Nacional de MUslca. Esta Institución 

fue atacada fuertemente por carecer de una organización adecuada, de un currículo satis· 

factorio, de mmestros preparadcs y de métodos convenientes. No obstante todo lo ante· 

rlor, Justo Sierra siempre la defendió. 

En la época Porfírlca la educación técnica se lmpart{a en dos Instituciones: la de 

Artes v Oficios (de hombret v mujeres) v la de Agricultura. La primera contaba, aproxl· 

madamente, con doscientos alumnos Inscritos (1877), quizá por la falta de estímulo que 

se recibla en esta modalidad; en la de mujeres la asistencia apro111lmada era de 750 alum

nas. La escuela de Agricultura, por su parte, reclbla al afto un promedio de 25 alumnos, 

1ltuacl6n que la cbllg6 a permitir el Ingreso a los hijos de los peones; en esta última lns· 

tltuclón se cursaban las carreras de Veterinaria v de Agronomla. 

En 1882 el ministro de educación, Joaquín Baranda, inclt6 a los educadot81 para 

que formaran un comlttf y prepararan un anteproyecto para la estructuración de la Em::ue

la Nonnal, mismo que 1e pre•ntarfa al congreso con la petición de 100,000 PftOI para su 

puesta en marcha. En 1877 la escuela fue Inaugurada por el presidente y otras peflOn• 

lmponantn; en na ocn16n el ministro Baranda pldi6 " •.• que la ciencia • coloe1ra al 

alcance de todos, que 1e introdujera el sistema obittlvo de en•tlanz• Iniciado por Pnta· 

lozzl y los jardines de Froibel ••. ". (321 

(321~.p.6"4. 



• 21. 

La obra m.is imperante del Porfirlsmo en el nivel superior de instruccl6n fue la 

reapertura de la Universidad -clausurada dl'sde 1833-, dei.Jida a Justo Sierra. F.n 1881 

Sierra expresó la convenil'ncia de uniformar la educación superior, para lo que propuso la 

creación cfo una universidad que abarcara a las diversas escuelas superiores antes mencio· 

nadas -con /a excepción de la de Artes v Ollc1os-. También sugirió que dicha univeni· 

dad fuera adminis1rada con independencia del estado v organizada como las francesas v 
las norteamericanas. 

La Universidad tendria las siguientes caracteristicas: libenad para la adquisición de 

bienes fine/uso raíces): propied1d absoluta sobre las posesiones de las escuelas superiores; 

capacidad para gobern1rse por medio de un rector general V de un congreso integrado por 

representantes de profesores y alumnos; legitimldkt en 11 expedición de títulos válidos 

para desempeAar puestos en el gobierna feder•I: habihd.t del profuorado que quisiera 

formar parte de ell1, comprobada en un examen de oposición: continuidad en la forma· 

ción de los m .. trot, re1llz1dl en 11 Escuela Norm1I v de altas Estudios V fKultad para 

permitir el ingrno 1 lis mujeres. f33) 

El ~ de marzo de 1910 Sierra presentó ., PfOl¡J1m1 pa,. 11 creación de 11 Universl· 

dad a 11 Cimara de Oipuhtdos;el 22 de sepUembre de .. mismo aAo, con una ct1"'monl1 

fastuosa a la que K:Jdieron el presidente Dlaz y 10& mlembto1 de I•• principales unlversl· 

daes europem; V norteM1ertc.ta, se Inauguró 11 Universidad. 

t.t.3. Vid••Jol6V~1 

Hijo de lgn8Cfo V11eoncelos v de Carmen Calderón, JOlt na::ió en el est.to de 0•11'• 

ca el 27de febrero de 192. Fue el ~ndode nueve hijos que tuvo el m•trlmonlo, pero, 

al morir el hertnW'la mayor (Luit), Joa! quedó en la posición de primogtnlto. 

Su padre, que e,.. empleado de 80.Jann, tuvo que viajar conttantementll par1 medrar 

en su tr1bajo y proporcionar una mejor posición económlcl l IU f1mlll1. De •Ita suene, 

(3J).s!tt ibidf!:m, p. 642. 
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en 1885·86 la familia se encontraba en la región del Sásabc, Sonora; en 1887-88 se des· 

plazaron a Piedras Negras, Coahuila y en los años siguientes estuvieron en la Capital, en 

Toluca y en Campeche. 

1. 1.3.1. Primeros años 

Duranm los años de estancia en Piedras Negras, la familia Vasconcelos vivl6 un perlo· 

do de holganza económica. La madre recibió una herencia por la venta de una propiedad 

situada en Oaxaca y que había pertenecido a su padre, pero" .•. incorregiblemente despll· 

farradora, empez6 a recorrer las tiendas y almacenes de lo pueblos rivales. ~e cada excur· 

sión volvía cargada de calas y envoltorios ... ". (34) También su padre, por la particlpaci6n 

porcentual que recibía de las multas Impuestas a los contrabandistas, llegó a tener un ex· 

cedente de dinero, pero para él el ahorrct•era propio de avaros; una hipoteca era usura y 

pecado, y un negocio casi una deshonestidad ... ". (35) A Vasconcelos le molert6 el hecho 

de que sus padres dilapidaran los Ingresos extras de esta época sin pensar en los poslbles 

tlempOI de escasez, 

Los años que vivió Vasconcelos en Piedras Negras dejaron una huella Indeleble en su 

personalidad. Inscrito en una escuela de Eagle Pass. comenzó a asistir a ella con re· 

gularidad pero su paso por ella no fue, en modo alguno, ficll: desconociendo el Idioma 

Inglés por completo, tuvo que aprenderlo sobre la marcha; de naturaleza f/1ica débil 

tuvo que pelear con sus compañeros para gana,. su respeto y sin una clara concepción 

ae su nacionalidad, tuvo que 111ir en defen11 de México en más de una ocaslbn, Pero, no 

obstante todo lo anterior, "la e1euela me hab(a Ido ganando lentament2. Ahora no la 

hubiera cambiado por la mejor dlverslbn ••• ". (36J 

En esta época de escolar nace IU avidez por los libros. Por una parte estaban /as lec· 

turas que se desprendían de su labor etcolar, entre éstas "La lll11eh" le causó una profun· 

(34) VASCONCELOS, J .. U!!Kt Crlpllo, ~. t.I .. p. 20. 
(35) tbidem, p. 22. 
136) .imJkm, p. 31. 
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da impresión; por la otra, estaban los libros que su madre, temerosa de la influencia µro· 

tenante que Norteamérica pudiera tener sobre su hijo, lefa con él: "M1hcico a Través de 

los Siglos", .. La geograf{¡i v el Atlas" de García Cubas, '•La hiS1or1a de Jesucristo'' de 

Vevillot V otras referentes a la religión Católica v las letras Españolas. 

En estos primeros afias, VasconC1!/os tiene un primer atisbo de su misión vital: 

" .•. era evidente que yo //amado a manejar Ideas. Serta uno a quien 1e consulta v se 

sigue .. .''. (371 

Como resultado de la brillantez mostrada en sus estudios, Vasconcelos recibió 11 pro

posición, por IMt'te del director de la escuela de Eagle P-. de una beca para Ingresar en 

la unfver.dld de Austin, mas su padre se neg6 a ello v al poco tiempo abandonaron la 

poblac.16n de Piedras Negras. 

El PMJnt dt Vasconcelos, PI,.. ••gurar 1 su1 hlJOI una meJor preparación académica, 

decidió m.t:ldonar Piedras Negras. Entre 101 miembros de la famllla detennlnaron Ir a 

Campect., puea, amln de tener puntos adulnelOI, PQltfl un Instituto prettfgiado. 

El viaje 1 Clmpec:he se interrumplb en i. capital, 1/lf lotv.-oncelos1provech1ron 11 

oportunidad para visitar f1mill1ret. El padnt, como no rnolv/6 por completo el problema 

de su traslado, tuvo que •p.rane de 11 familie parm rqnrur a P/edm Negr•. Mientr11 

tanto, 11 f.-n/111 • instaló en Toluca, v• que en .. ruar 11 vid• era blrata v. ademá, 

exlsti• un instituto afemildo que,-n opinión de V11COncek>1, era muy Inferior• 11 etcuela 

de Eagle P•. (38) 

Oetpuil de una breve ntancia en Toluca fa familia • reunlb para continuar el vl1Je 

hacia campeche. En esta ocasión, el futuro nieta VMConcelot dncubrl6 I• belleza del 

p1i1aje v 11 tranlfomtó en expresl6n viva V vibran ... 

!371.illilllm. p. 42. 
(381~ lllillOm. P. 77 



En 1896 Vasconcelos ingresó al Instituto Campechano. En cuanto a los m11e1tros 

opinó que ",.. eran, en general, superiores a todo to que antes había conocido .•• ". 139) 

Pero en contrasto con el cuerpo docente estaba la obsolescencia de los métodos: " ..• En 

general, se abusaba de nuestra memoria y lo a tri bufa yo al atraso del plantel" .140) 

En el lnstltituto aprendió los rudimentos de Francés quo le sirvieron para leer obras 

que s61o se encontraban en ese Idioma; éste fue" ... el sésamo de nuevos mundos del espf· 

ritu •• .''. 141) Además de 101 llbros que leía en francés, otros muchos pasaban por su cu· 

riosa mirada: "Lo leía todo con la avidez del que va adquiriendo un vicio que subyuga .. :•. 

(42) También durante su estancia en el Instituto practicó la gimnasia de aparatos (olfm· 

pica) y, en este campo, " .•. debo a Campeche y a su glmanslo, antebrazos, bíceps y hom· 

bros que me han durado toda la vida, no obstante largos períodos de completo abandono 

deportivo ... ". (43) 

Otra vez vislumbra su futuro: " ... Un día, mirando a don Patricio de paso por el 

corredor del Instituto para entrar a la rectorla, me vi, yo también, de rector, atravesando 

las galerfa1 con arcada de un colegio más grande que el campechano .•• ". (44) 

Terminó la 1eeundaria en el Instituto campechano obtmnlendo al segundo lugar, 

Como reconocimiento a su buen desempeRo académico le ohleqularon un paquete de 

libros que contenía, entre otras obras, las "Vida• Paralelas" de Plutarco, mlsmn que 

devoró casi Inmediatamente. Al(, d!!spué1 de un afta y medio de estancia en Campeche, la 

famllla Vasconcelo1 volvió a partir a la capital. 

1.1.3.3. En I• ckulsl de M4ixico. 

El padre recuperó su trabal o en Piedrn Negrn y, por eu razón, regres6 a dicho lu· 

gar, Joli se quedó en la CIPltal con su mldre y sus hermanos, y • lnw::rlblb en la E1euela 

Nacional Preparatoria en el ai'!o de 1899. Ya que estaba ln1talado en I• ciudad, Vncon· 

celos tuvo que separarse de su madre, pues, ella y sus herm.-.os debfan reunl,. con kl 

p.tre en Piedras Negras. Los ültlmo1 días que pnaron juntos, JOlé y 11.1 madre experl· 

(39)~,p.94 
(40).il>ilWD,p.95 
(41)ibiJWI¡,p.00 
142) illfm, 
(43) -·p. 103. 
(44)lllilWD. p. 112. 
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n1tintaron un gran dolor por e/ inminente alejarnicnlo. 

El distanciamien10 dc su madre dejó en el ánimo de Vasconcelos un enorme vacfo, 

pt>ro " .•• El problema de las horas solitarias del cre¡¡Usculo me lo resolvió, por fin, la bl· 

blioteca de la proparaioria'.'(45) ·El viaje por el mundo del saber pronto fue mitigando el 

dolor que lt! hab{a producido la ausencia materna; empezó su incursión por las ciencias, 

pero nunca vls1as por s{ mismas sino en su relación con el hombre y la totalidad del mun· 

do: las MJtemá1icas eran, dentro de las materias que estudiaba, las que más le Incomoda· 

ban: " .•• mis tropiezos y mis disgustos eran cada d(a mayores con respecto a la disciplina 

matemálica,.,". (46) 

Durante alglin tiempo los estudios y una huésped de la pensl6n donde vlvla ISerafl· 

na Miranda) distrajeron al joven oa>taqueño; eran momentos de optimismo:" ... La certeza 

de mi destino me levantabl en vilo; flameaba de dicha mi corazón ...... (471 Pero el 

destino, Inexorable, a:abó di! golpe con la alegria: la noticia de la muerte de su madre 

destrozó a Vasconce/os (le quitó una parte de su peBOnalldadl. va que " ... perdla lo 

mejor de mi mismo, pues era el/a la superior de mi ser ••• ". (48) 

La mella espiritual que ocasionó la muerte de su madre te manifestó en un cínico 

abandono a la vor.igine del erotismo. En esa época tenl• •nte si el fin de un curwo: la pre

PBrKión para los exámenes le slrvi6, por un cono per{odo, de "narcótico". 

Sus allos de preparatorlano podrfan resumirw en la fllomantia, las bKlnales y el 

derroche de imaginación. En 1901, "después de pagar las última materia• de prepa,... 

toria, h•bla logrado el lngrno a Jurisprudencia ... ". (49) 

Teniendo una marcada preferencl• por In cuestiones filosóficas, "Me había mattl· 

cu lado en la facultad de Leyes por eliminación". (50) El sistema Comti1no concebía a la 

1451 illiJWt>, p. 129. 

(46) ~. p, 130. 
(47)..ill.lsk!!!. p, 135. '"ª' illilll!!!. •. 136. 
(49) llllslfil!J, p. 166. 
(50) ~. p. 170. 
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Filosofía coma algo irreal v paresa razón no existía la carrera en México. pero esta omi· 

slón dentro del currículo oficial no lmpldib a Vasconcelos conocer a los distintos filó· 

sofos, va que formaba parte de un grupo de estudiantes que, con Antonio Caso como 

guía, leían y discutían a los pensadores más Importantes. 

Su abandono a la lascivia y al alcohol habían continuado, acentuándose, durante su 

época de estudiante de Leyes, hasta que la lectura da Dante " •.. ma contuvo en el deseen· 

so que me arrastraba. Me desató el poder del vuelo; me hizo ver desdeñables todos los 

tropiezos". (51) 

La razón que lo llevó a estudiar Derecho fue la seguridad de que, trabajando como 

abogado, ganaría una buena cantidad de dinero. Cuando todavía era estudiante, obtuvo 

su primer trabajo como amanuense en una Notaría. Mas en es1e trabajo, "No obstante la 

simpatía que me inspiraba mi jefe, la rutina del trabajo no podía ser más penou ... ". (52) 

Después de la Notaría, el Juez Utiarte, su jefe, le conslguib un puesto en su juzgado. El 

mismo Uriarte, cuando fue ascendido a Senador, se llevó a Vasconcelos a un bufete que 

él abrlb. 

El grupo que hablan formado con Caso para el estudio de los filbsofo1, empezó a 

revestirse de formalfdad con la llegada de Pedro Henriquez Ureña, Pronto se denominó 

"El Ateneo de la Juventud" y albergó a escritores como: Alfonso Reyes, Martfn Luis 

Guzmán, José Vasconcelos y otros. "Con todo, se acercaba la fecha del examen profe1io· 

nal y era menester presentar una tesis. Ningún tema jurídico me lnteresabl ... ". (53) A 

la postre optó por el tema: "Teoría Dinámica del Derecho", en donde éste es concebido 

como " ... fuerza y dinamismo Interno de las relaciones sociales .• ,''. (641 Can este poi.

mico trebejo se recibió de abogldo en 1906. 

(611.lllhWD. p, 188. 

(52) il>lllo!!J, p, 213. 
(63) il2!Ww!. p. 234. 
(64) ~. p, 235. 
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Libre ya de los estudios, el autor de la a•orfa dinámica del dere~ho se dedicó a la 

prñctica dt:! su profesión, pues,•• ... era menester sacarle a la carrera frutos pecuniarios o 

relegarla ... ". (55) Un amigo suyo, compañero de la Facultad, le hizo la oferta de trabajar 

en la provincia: ·•su padre, explicó, quería mandar a los estados jóvenes activos ... Días 

despui?s recibl el nombramiento de fiscal federal". 156) el cargo le fue otorgado en la 

ciudad de Ourango, donde "Pobre, mediocre, fue mi porción de humano goce ..• ". (57) 

Por ofrecimiento do otro abogado, el recil!n nombrado fiscal federal rcnuncib a ese 

puesto y fue a ocupar una plaza en el bufete \'Jamer, Johnson y Galston, abogados Mor· 

teainericanos. Ahl " •.. El trabajo era afanoso, pero sencillo •.. ". 158) Pronto, la pericia del 

joven abogado para resolver asuntos jurídicos atrajo la confianza de su jefe. En esta 

misma época, y por la presión que ejercib el hennano de su nO'tl\a, contrae matrimonio 

con Serafina Miranda, su antigua compa1'era de pensión, convencido de que sus " •.• In· 
timos propbshos se contrariaban con la boda; pero no habla mas remedio •.• ". (69) Al 
poco tiempo de casados, " ... Pequel'las rivalidades, oposiciones y diferencias de criterio V 

de gusto iban amargando la vida en común ••. ". (60) 

1,2. La Revoluclbn Me•~ (1910-1920). 

1.2.1. Con18xto Hl1r6rk:o. 

1.2.1.1. Antectidentn 

A finales del siglo diecinueve comenzó a man\festal'Rt en los mexle11nos una lncon· 

formidad a propósito del gobie mo del general O faz. U floreclente elite media deseaba el 

.::ceso al poder, pero," ••• El goblemo de DflZ no er8 nada mis un gobierno de prlvile· 

giados, sino de viejos que no se resignaban 1 ceder el poder ... " (61); la ideologla posltivis· 

ta, apoyo del Porflriato, fue poco a poco demolida por los pensadores más Importantes de 

(55) ~.p. 238. 
1561illi<kJD.p.241. 
(57) ilailBm. p. 247. 
1581 illilWn. p. 259. 
1591 illi!Wn. p. 265. 
(601 il;W;Sm. p. 274. 
(611 PAZ. O.,~. p. 124. 
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la época, quiene5 la consideraban caduca; los campesinos vivían en estado de Indigencia 

debido al abuso que cometlan algunos hacendatarlos sobre ellos; los obreros no contaban 

con una leg!slacl6n Justa que los protegiera; el gobierno do don Porfirio había perdido 

prestigio ante los Estados Unidos. Todos estos factores desencadenaron el conjunto de 

sucesos que conocen con el nombre de la Revoluc16n, mismos que describiremos en segui· 

do. 

En 1889 surgi6. en San Luis Potosí, el cCrculo liberal Ponclano Arrlaga. Su ejemplo 

fue Imitado en otros estados de la república y pronto su número fue considerable. En 

1901 se reunieron en San Luis Potase los principales representantes de todos 101 centros 

liberales de la república para constituir la "Confederación de CCrculos Liberales". En 

1902 se juntaron nuevamente, pero, en esta ocasl6n, I• pollcl• irrumpi6 en el recinto 

donde se encontraban y aprehendió a los prlnclpales lideres del movimiento. No obst1n· 

te su e11presl6n de lnconformld.c:! hacia el régimen dictatorial, "No hay que ver en enes 
primeras actividades una oposición vlolenta a la dictadura. La 1nlclacl6n fue modesta •. .''. 

(62) En 1903, en la Ciudad de fJlé11Jco, se volvió a organizar el Cfrculo Liberal, contando 

entre sus miembros a los hermanos Flores Magón. Ricardo fue el princlpal dirigente de 

los l!berates e Influyó mucho en la Aevolucl6n con el diario "Regeneración" y con el 

"Programa del p1rtido liberal y manifiesto a la nación", 

Los obreros mostraron su descontento hacia el régimen Porfirice medl1nte dos 

huelgas, La de Cananea comenzó a principios de 1908 con una m1nlfe1taclón ~esflle

de los obreros, misma que terminó en matanz1 y encarcelamiento; 11 de reo Blinco 

empezó en enero de 1907 y fue ferozmente reprimid• por las annn: el ejército fu1l16 1 

los prlnclpales or91nlzadorn del mo11imlento. 

En septiembre de 1907, con la proximidad de In elecclones p1r1 la presldencl1 y 11 

vlce-pmldencl1 de la república, la e11pectacl6n polltlca creció consider1blemente. Todos 

los 1:nlgos cercanos de don Porfirio comenz1ron • temer In consecuencia funestas, en 

162) OUIRARTE,..Ql4S.!!,, p, 257. 
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materia de sucesión, que la muerte del dictador traería consigo y, por ello, diriyicron su 

atención al puesto do la vicepresidencia (la mayor parle no estaba do acuerdo en que 

Corral ocupura este puesto, pui:s, signlficuba que seria el próximo presidente si Diaz 

moría). PJra ocupar dicho puesto eran candidatos: el general Bernardo Reyes, el licencia· 

do JoW lvcs Limantour y el licenciado Teodoro Dehesa; pero. más expectantes quc dcci· 

didos, no daban el primer paso para su candidarura. 

En un ambiente de incertidumbre y avidez políticas ocl•rrló un hecho que determinó 

el rumbo de l~s sucesos posteriores. A principios de 1908 don Porfirio concedió una en· 

trvvista a un reportero norteamericano, James Creelman; en ella, el anciano dictador, 

" ••• al1b6 y disculpó su pasado sin que nadie se lo pidiese, reveló preciosidades del Pre· 

sente y prometió primores para el porvenir, promesas que, por lo demás, desmintieron los 

hechos .. .''. (63) la publicación de la entrevista en el periódico "Imparcial" provocó una 

Inmediata reacción polfllca: 111 organizaron partidos de oposición v apareció el libro "La 

sucesión presidencial en 19ta• de Francisco l. Madero. 

Cuatro partidos polltlcos de oposición 1e formaron: el "Democrlitlco", opositor a 

la idea de que Corral ocupara la vicepresidencia y representado por Benito Juárez ~.naza: 

da mayor lmpotancla era el partido "Revista", es decir, el de quienes proponfan al general 

Bernardo Reyes para la vlceprosidencla y tenían como presidente al licenciado José López 

Portillo y Rojas: el partido "Reelecclonlsta", apoyado por el gobierno, sostenía la fOnnu· 

la Dfaz·Corral para la presidencia y vicepresidencia respectivamente;por Ultimo.estaba el 

p11rtldo "Antlreelecclonltta", postulante de Emilio Vázquez Gómez para la presidencia y 

de Madero para 111 vicepresidencia. 

De todos 101 candidatos a la vicepresidencia el más popular era el general Bernardo 

Reyes. Cuando supo la noticia de su postulación, difundida por todos ros estratos socia· 

les, el general no actu6 de modo 11lguno: quería la vicepresidencia, pero con la venia de 

don Porfirio; mas i!ste, en lugar de ofrecerle el mencionado puesto, lo hizo renunciar a la 

gobernatura de Nuevo León y, so pretexto de una encomienda militar, lo mandó a1 

e11tranjero. De esta manera, eliminado el opositor que parecía más peligroso y disueltos 

C63) CUEVAS.~, p.1021. 
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/os otros partidos, Madero quedó como el único representante de la lid democrática. 

En abril de 1910 Madero convocó a una asamblea nacional antireelecclonista para 

nombrar candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la república. En un cllma 

totalmente democrático, fueron elegidos para tales puestos toTadero y Francisco Vázquez 

Gómez, quienes, pocos díasdespués, presentaron su programa de gobierno. 

Ya como candidato leg(timo a la presidencia de la república, Madero, acompañado 

de su esposa y del /Jcenclado Aoque Estrada, comenzó su gira por varios estados; pocas 

pesonas acud(an al principio a escuchar su mensa/e, pero, conforme la campaña avanzaba, 

su populridad crecfa y el apoyo del pueblo se hac(a ostensible. Paralela a la campaña de 

Madero, fue la que organizó el gobierno para desprestigiarlo, valiéndose para ello, como 

principal Instrumento, de los periódicos. 

En ese clima de tensión, y por sugerencia de Teodoro Dehesa, Madero se entrevistó 

con el general O(az. En el diálogo propuso Madero que, tanto reeleccionistas como enti

reelecclonlstas, votaran por don Porfirio para la presidencia y por él para /a vicepresiden· 

cla. La negativa del caudillo fue rotunda; Incluso llegó al desatino de burlarse de Madero, 

comparándolo con Zúñfga y Miranda, su eterno opositor. 

Como salló de la entrevista sin el efecto esperado, Madero reanudó su gira, en esta 

ocasión con rumbo a Monterrey. En esta ciudad la recepción del candidato a la pres!· 

dencla fue tan significativa que el gobierno ya no pudo más: en julio de 1910 fueron 

encarcelados r.1adero y Estrada en San Luis Potosí. 

Por las gestiones de ra familia Madero ante el ministro Llmantour, Francisco 11lió 

libre bajo fianza y con la prohibición de abandonar la ciudad. En esos dfas se celebraron 

las elecciones para la sucesión en el poder. De ellas resultaron vencedores don Porfirio y 

Corral, mostrando, una vez más. la poca limpieza y valfdez de los comicios. 

En septiembre de 1910 comenzó la celebración del centenario de la proclamación 

de la Independencia; muchos y muy fastuosos fueron tos actos que se realizaron en tode 

la república, En esos d(as de júbilo y distracción aprovechó Madero para huir de Sen Luis 
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con rumbo a San Antonio, Te)l(as; lugar donde dio a conocer el "Plan de San Luis". f'.1/s . 

. no que invitaba a un levantiimien10 armado general en conira del gobierno ilegitimo el 

d{a 20 diJ noviembre de ese mismo afio. 

1.2.1.2. Luchaermltd• 

El ditidocho de noviembre sucedió un hecho de gran lmponanda. En la ciudad de 

Puebla vivía un conocido partidario maderista, Aquiles Serdán. En su CllSll tenla una gran 

cantidad de annas v munidones dispuestas para lnlciarel levantamiento. Las autoridldes 

policiales, enteradas de este hecho, quisieron realizar un cateo de I• propkld.-1; antes de 

qutl lo llevar1n •cabo, Aqulles Sard8n mató de un balazo al jefa de I• pollcfa. Con esto se 

Inició una lucha que termlnar(a con /1 muerte de muchos pollcí• y de todl la famllla 

Serdin. Con 11 muerte de Aquiles Serd6n, " ••• La revolución brnf1 uno de sus primeros 

héroes". (6') 

El 20 de novlemb,., con la convlccl6n de que la lucha ,..lmenlt 111 lnk:l1r(a, M.Sero 

cruzó 11 tronter1 con el prop6slto de encabezar la insurreccl6n, mas .. día nlde sucedió 

y él volvió, decepcionado,• suelo nomemerlcano. No 1e Inició el gran movimiento que él 

espere!>., pero 1( empez•ron pequenos brotn revolucionarlos en Chihuahua con Psscu1I 

Orozco y P•ncho Villa, en P.forelos con Zepata, en Guerrero con Ambrosio V Rómulo 

Flgueroa, en Sin Luis Potosi con Raf•I Cepedl y en otrot muchOI fui.res con otro• 

revolucionarios dll imPortlncia. 

El ejército Porfiriano, al enfrentar• In trop11 rebeldn monrb su lncepecldsf pfK. 

tic• y 1u m•I• organización, motlvm por IDI que fue venckfo en Cloo.it Jtárer por I•• 

fuerzas lnsumiNs. En esa cluded • firm•ron los tratadm que JlevM IU nombre. Oichm 

rratadm, •dem8s de petar el eete de I• luch• armada, acordaron la renuncia de Porfirio 

Oiaz y de Ramón Corral. El 25 de meyo di 1911, por con•Io dt IU amigo Llma\tour, 

renunció el genet81 O(az -•i como Corql-; llb8tldonó el P•í• el di• 31 del mismo mes 

en el barco de vapor lpir811ga. 

f64) OUIAARTE. ~.p. 262. 
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Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones exteriores, ocup6 la presidencia 

el 26 de mayo, Al dia siguiente, expidl6 un manifiesto a la nación en el que decía: 

" ••. en ningún caso aceptaré mi candidatura para la presidencia o vicepresidencia de la 

Repúbllca en la próxima lucha electoral. .. ", (65) El primer problema que afrontó fue el 

de la pacificación del pais, pues, se seguían registrando una serle de enfrentamientos 

entro el ejército federal y las tropas revolucionarias. Las negociaciones para el llcencla· 

miento do las tropas rebeldes fracasaron cuando de la Barra envió al general Victoriano 

Muerta con un buen número de soldados a eliminar a Zapata;este hecho represivo pravo· 

có la furia del "Atila del sur" y por ello siguió en actitud hostil frente al gobierno. 

Las elecciones para la presidencia y la vicepresidencia de la república se celebraron 

en un ambiente de total democracia. De ellas resultaron vencedores Madero y Pino 

Suárez. 

1.2.1.3. Presidencia de Mtdefo 

Cuando Madero subió a la presidencia " ••• Las envidia• se pusieron a flote, el males· 

tar social se mostró en toda su intensidad. No hubo un solo momento de paz". (66) El 

18 de noviembre de 1911 Zapata dio a conocer el ''Plan de Ayala", donde se pedía la 

devolución de las tierras pertenecientes a los campesinos: expollados anteriormente por 

los patrones poderosos. Fue este motivo, aunado a la acuuclón dirigida al presidente 

Madero de traicionar los Ideales revoluclonarios, el que lo espoleó para continuar la lucha 

armada, 

Ademis de Zapata, hubo otras personas que también se levantairon en armas: Patcual 

Crezco te rebeló en el estlldo de Chihuahua; para combatirlo fue enviado José Gonziilez 

Salas (Ministro de Guerra). quien, fue derrotado por las fuerzas Orozqui1t11 y se suicidó. 

Para sultltulrlo, el gobierno envió al gener1I Huert1, mismo que si venció a Orozco. 

También Bernardo Reye., Incitado por su pasada popularidad y 1u convencimiento 

de ticll triunfo, se lev1ntó en armas pero la deserción en su1 tropas lo obli!lá a rendirte 

(65) SILVA HERZOG, Breyc H!1for!1 de /1 Revolución Mexlc1na, t.I, p. 213. 
(66) OUIAARTE, ~.p. 271. 
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a las autoridades, mismas que lo encarcelaron y estaban dispuestas a fusilarlo, Fue el 

presidente Madero quien intervino para que no lo ejecutaran. 

Félix D(az, el sobrino de don Porfirio, Inició otro levantamiento en la ciudad de 

Veracruz, el cual fue aplacado µoco tiempo después de su Inicio por el general Joaquín 

Bcltriln, Díaz fue apre!;ildO y enviado a la penitenciar(a Y también hubiera muerto si el 

presidente Madero no intercede por él. 

En el descenso del régimen maderista,• lOllevantamlentos annados, se debe agregar 

la contribución incesante e Injuriosa de 101 perl6d/cos mexicanos, que desde su camP1Aa 

presidencial lo atacaron y ridiculizaron, recurriendo en ocasiooes a falaces baldones. Sin 

emblrgo, la efectividad de la labor destructiva de su imagen, no otcurece en modo alguno 

la figura de ethl gran presidente que dejó vislumbrar, por un cono tiempo, la 11eKllCfera 

bonhomía en el gobernar, 

1.2.1.•. LI decana tr'8icli 

El 9 dl!I febrero de 1913 fueron liberados por militares ledlclOIOI Bernardo Reyes y 

Fcillx Oíu. El primero de ellos, barruntando una ficil victoria, te dirigió al Palacio Nalo· 

na! Pira tomarlo por la fuerza, Al llegar a la plaza con IUI tropas se lnlcl6 el Intercambio 

de balazot entre éstas y los 1oldalos que prot9gían dicho lugar; en esta lucha resultó 

mueno Reyes y 1u1 hombres se retiraron a la ciudadela (lugar dondl haibía una gran canti· 

dad de armlm&nto y municiones almaenada) para organil• su cu-1. 

El pruidenht MICfero, entsrado de los sucesc:. •nteriom. te dirigl6 al Colegio Mlllt•r. 

En esta inni1uc16n areng6 a los e.tetes pa,.. conclencl1rlos de .,, rnpon11bllid8del como 

protectorn de 11 p.i y 11 le91lided. S.llb de dicho lugar, meritado• cllbalfo y ncol1ado 

por cM19s, para dirigirse a su dnpaho del palM:io nalon.1. " ••• En el trayecto se 

pre•nt6 el geneql Victoriano Huertll y ofrecl6 sus servk:lot al prnldente con .aintu.t• 

atltud respetuou. El presidente Maro, que y1 teni• conocimiento et. que el gene,.! 

Lauro Vill•r ntab1 herido e lncas>eclt9do para continu•r •I tren• dll ejln:ito, nombrb • 

Huerta, de se(J.lro sin reflexión b•tante, COrY*1dan18 mlli18r de i. plaza y por consiguien· 

te jet. de la• operm:ionn Felicí11a1''. (871 

167) SILVA HERZOG, ~. t.I., p. 342. 
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Los dlas de lucha pasaban y la victoria del ejército federal no se cumplla. Por este 

motivo el presidente t.1adero " •.• dio un plazo de 24 horas a Huerta para apodera~e de la 

plaza do la cludadela. Esto precipitó la traición de Huerta que ordenó a Aurcliano Bla· 

quet apoderarse de Madero ... ", (68) 

De capital importancia para el derrocamiento del presidente Madero fue el nefario 

embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lene \Vilson. en su residencia se 

sell6 el pacto entre él, Huerta y Félhc Oíaz para 1Up1antar al régimen legitimo, Este dl

plomátlco llegó al extremo de amenazar al país con una Invasión nortearnericana si no 

renunciaban con prontitud M¡¡dero y Pino Suárez, 

El martes 18 de febrero de 1913 fueron confinados en el Palacio r~aclonal Madero 

y Pino Suárez. Al día siguiente ambos renunciaron a sus cargos y subió a la presidencia el 

secretarlo de releclones exteriores, Pedro Latcuaraln, quien Inmediatamente nombró a 

Huerta teeretarlo da gobemacl6n. Después de realizar 1;1ste -IU único· acto, Lascuraín 

renunció a la presidencia, dejando asf libre el camino para que Huerta se proclamara 

enseguida como presidente de la repúbllca. 

1.2.1.6. Ludia Constltuclon.ti1t1 

Perpretada la traición,· Huerta mtent6 darle visos de aut11ntlcld.t haciéndote reco

nocer como presidente legítimo por las cámar11 y por los gobemadorel de 101 estados. 

Detde el Inicio de IU gobierno tue el tenor la 1embra que 111 extand16 a lo largo y a lo 

ancho del país. Los polftlcOI no deferentes con fl eran retlr.cta1 de su1 puntos (C8IO de 

muchos gobernadores) o, en el peor de 101 cllOI, 1111sln.cte1 (como el •naaor HelL11rio 

uom(nguez). Algunot de IUI ministros, concientes de la fatal 11tu1Ci6n que 101 rodeaba, 

renunciaron en IOI primeros metes de tabor. 

El 18 di f1t>tero de 1913, Venu1tiano carr90za (entonces gobemlelor de Coahulla) 

recib1b el telegrama en donde Huerta le notltlcabl la captunl del pre1ldente M.:iero y del 

vicepresidente Pino Suárez. Desde ne momento, C.rr1nza detconoc1b 1 Huerta como 

(68) OUIRARTE, ~ p, 276. 
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presidente legítimo y se propuso atacarlo. Para tal motivo, " •.• el día 1~ logr6 que la 

legislatura del es1aao expidiera dos decretos fundamentales: el primero aesconoclendo a 

Huerta, y el segundo otorgando facultades extraoralnarlas al gobemdor en todos los ra

mos de la admmistracl6n para coadyuvar al restabtec1miento de la legalidad en toaa la 

naci6n ... ". (b9) En los días que siguieron Carranza torm6 un pequeño grupo armac10 v 
abandonó Sal1i110; ourante em viaje redactó e1 "Plan de üuaaalupe·• {en la hacienda que 

lleva ese nombre), en el cual se aspiraba al derrocamiento de Huerta y a la restauración del 

orden legal. Carranza asumf6 el cargo de pnmer Jete del eiérclto constitucionalista v, por 

lo tanto, ae la naclón mexicana. 

Amén del levantamiento de Carranza, otros surgieron con rapidez por toao el terrl· 

torio me1ucano, l:ntre ellos, los m.ts importantes fueron el de Zapata al sur, el de Villa 

al mando de la d1vis/bn del none, el de Obreg6n al mando ael ejército ae occlaente V el 

de P1t1/o Gonzlilez al mMdo del e;lrc/to de orienht. 

E1 eJ'rclto de Villa con119u16 vk:tor ... tan importantes como·• ... las de G6mez Pala· 

clo, Pared6n, San Pedro de las Colon las, culminando con la toma ae la plaza ae Zacatecas 

el 23 oe Junio de 1914". (70) 

E1 presiaente notti?amerlcano, Woodrow Wllson, delde el principio desconoci6 al 

Huertlsmo como un gobierno te911 y eaper6 la oportun1dld para lnl8rvenir en su derro

camiento. La ocul6n se pre•nt6 en abril de 1914, cuando unOI marinos del "Dolphm'· 

desemDan:•ron en suelo mexicano {Tampico) y fueron apnthendiaos por revolucionarios 

de ese lug1r. Como retribuclon al agr.vfo, el goluemo estadOUnidense pial6 que " ••• la 

bandera di los Estaaos Uniaos tuera izada y .. ludada con 21 canonazos ..• ''. t71J Huerta 

na estuvo ae acuerdo con 10 an•rior y. por consiguiente, \\lilson piai6 pennbo al con· 

greso americano para legitimar la intervención atmeaa en territono mexicano. El 21 oe 
aoril. tras una uefen~ heroica por parte de los caaetes de la Escuela Naval. los marinos 

americanos tomaron la cluaad ae Veracrur. 

E1 gouierno norteamericano • disc:ulp6 con un BMrto: ., 1ntanc16n no era mlclar 

una guerra contra México, sino ayud• a la rnt.,nK:l6n da la .. toria.t genunina en el 

f69t SILVA HERZOG, ~t. 11, p. 21. 
1701 OulRARTE,.....U,, p. 2M. 
171) SILVA HERZOG, gg.dL., t. 11, p. 88. 
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país, Para discutir este problema se organ11aron unas pláticas el 20 de mayo, en N1agara 

Fal1s, entre ambos paf ses; a el1as asistieron representantes ae \V1lson, Huerta y Carran1a, 

Mientras las negociaciones se tlevuban a cabo, numerosos triunfos del const1tuciona· 

llsmo se consumaban en toda la repUbl/ca. Una ae las más importantes fue la campaña 

que realizó Obregon al ganar batallas tan significativas como las ae Otendafn y el Castillo. 

También fue crucial la toma de San Luis Potosí por 1as tuerzas de tos genera1e1 Alberto 

Carrera y C'luiaio Gutitirrez. 

A meaiaaos de 1914, exánime y derrotado por las fuerzas revolucionarlas, tluerta 

presentó su renuncia a la prcsiaencla ael país. Al dimitir Huerta, quedó como presiden· 

te el ministro de relaciones, Licenciado Francisco CarbaJal, quien pretenaJ6 llegar a un 

acuerao con 101 constituclonatistas, pero no lo con1lgui6 y se march6 tambrén al extran· 

jero. Uel gobierno lteg1I salieron unos representantes a conferenciar con los generales 

Obregón y Lucio Blinco, quienes se encontraban en Teoloyucan {poblaclon cercana a 11 

capital) aispue1101 a tomar la capital por la tuerza si era necesario. En dicha poblaclón 

101 repre1entantes se rinaleron y firmaron 101 tratados de Teoloyucan el 13 ae agosto de 

1914. E./ dfa quince entró triunfante Obregón a la capital, 

1.2.1.1. Luch• de f-=c1onn 

Una vez lnstalaao en el poder {como preslaenta prov1slona1), Carranza trató de uni· 

ficar el movimiento revolucionario mediante el 10metlmiento do sus princlp1les c1udJ· 

l1os: Z1pata y Villa. El primero de ellos se mostró inf1ex1ble 11 exigir el cumplimiento del 

Plan ae Ay1la por encima de todo; el segunao, rebelde y orgulloso, se tend1 con mis 

derecho al poder que cualquiera adalid existente. 

Como medio do conciliación entre las partes, • celebraron dos convenciones de 

revolucionarlos. La pnmera ubicad• en la ciudad de México y san la a11stenc11 de los 

reprosenta~tes ae Zapata y Villa, ra11fic6 a Carranza como Jete supremo de 11 revoluclon; 

la segunda, ocurrid• en Agunc1llente1, oesconoci6 a C.rr1nz1 como mjxima autond.a 

del pa(1 y exigió al gene111I V1ll1 su renuncia com
1
0 Jefe de la d1vl1l6n dlll norte. Par1 

sustituir a Carranz1 en la presiaencia • nombró 11 general Eul11io Gutlfrrez, pero don 

Venustiano no aceptó tal snuaci6n y se instaló en Vet1cruz; Villa, por su parte, 1bandonO 
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provisionalmente su mando, sin embargo, pensaba aprovechar cualquier oporlunioad para 

retomarlo. 

Et presidente Gutié'rre.i:, convenciao de que Villa no accecicría pactf1camente a la 

dimisión de un cargo, tormb un e11hclto -combinacion ae fuerzas ae los generales Lucio 

Blanco. l:>abel Robles y Eugenio Aguirre Benavides- para atacarlo. En cuanto Villa se en· 

teró del plan, sa\16 para la ciudad de MC,dco; el general G11t1Crrez no esperb a que llegara: 

emprendi6 la marcha hacia el norte, pero perdió en ella muchos hombres -a causa oe la 

deserci6n- y acabb por rendirse a Carranza, fue sucedido en la presiacncia por Roque 

Gonz.11ez v éste por Francisco Lagos Ch.1zaro, 

Con las fuerzas menguadas v el ánimo e1<acerbodo, Villa se lanzó al ataque de pob1a· 

cienes noneamencann. La respuesta del país vecino fue el envío de tropas al terntorlo 

me1<1cano para .:at>ar con i!I, misibn que por cierto nunca cumplieron. Abandonaron 

Mfxlcoen tebrero de 1917. 

Con todo, " .•• a fines uel año 1915 la tacclón carranc1sta hao fa tnuntado y sus gene· 

r11es eran dJeñOI por lo menos de cuatro quintas partes del territorio de la nación ... ". 

{72) A partir de entonces Carranza comenzó un recon\do por los estaaos, en donae 

pronunc16 aiscunos ae carácter revolucionario; en septiembre de 1916 promulg6 un l\a· 

mamlento para reformar la const\tuc1bn de 1867, " .•• pues de nin~na manera podfa 

corresponder satisfactoriamente a 1a1 grandes n~1daoes que se hablan ido plantean· 

ao ... ", ('73) el congreso termlnb sus labores el 31 de enero, y el 5 de feorero fue proc1a· 

mada la nueva constituc\6n, 

A.si que tenninaron las enmiendas a la Contt1tucián, carranza convoc6 a e1eccionet 

para diputados, 19naaores y presidente. Las cuales se verificaron el 1 1 de marzo y convlr· 

tic ron a don Venustiano en el presidente de la repC.b1ica mexicana. 

¡n) ibidem., p. 228. 
1731 UUIRAATE, op. cit., p. 295·!?00. 
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Desdo el inicio de su período, t,;arranza se propuMl aplicar la reciente const1tuclón, 

mas no de manera lextual: pensó mtroducir reformas ül artículo tercero, orientadas a 

propósito de la libertad de ensef\anza en las escuelas part1curaes; al artículo 130 tambi6n 

quiso hacerle modllicac1onus, pero sus propuestas no se reso1111eron con prontitud por las 

ccimaras. 

Durante su gobierno no se pudo consumar la paz: Varias guerrillas como las de 

Pancho Villa, Félix Dlaz y Zapata seguían en actitud de rebeldía. Para acabar con esta 

situación, encomendó al general JesUs Guajardo que tendiera una embo5Cacla a .lapata; 

la misión terminó cuando Zapata fue asesinado en abril de 1919. 

Con mo1i110 de las elecciones para el período 1920.1924 se evidenció una gran agi· 

taclón en el país. Obregón proyectaba suceder a Carranza, pero éste planeaba 1a reelec· 

ción por medio de un hombre-puente (trampa Porf(rlca) que era Ignacio Bonlllas, Obre

gón ,al percibir el juego que Carranza fraguaba, se levantó en armas; lo nyudaron en su 

revuelta el Gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y el General Plutarco El fas Ca· 

lles, El movimiento se guió por el Plan de Agua Prieta, mismo que desconocía a Carranza 

como Presidente de la repUblica y nombró Jefe Supremo del Eférc1to a Adolfo de la 

Huerta. 

A este levantamlento se sumaron otros. Por esa raz6n, Carranza abandonó la capital 

con rumbo a Veracruz, pero, antes de llegar a su destino, fue asesinado en la ranchería 

de Tlaxcaloltongo el dfa 21 de mayo de 1920. 

1.2.1.1. Prnidencl9deDe11 Hutrtll 

A los pocos dias de la muerte de Carranza el Congreso nombró a don Adolfo de la 

Huerta como presidente provisional. 

Durante este perrodo se logró la rendición de las troi>11 rebeldes. A Vlll1 le dieron 

la hacienda de canutillo para que la trabajara; a Féllx O faz lo indu!Uron v ab.-idon6el 

país v Pablo üondlez se rindió t1mblén. 
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Con la paz establecida, se procedib al comicio para la preidenc1a de la repúb11ca. 

Obregón ulib triunfante de ella y comenz6 su período el 1 o. de diciembre de 192U. 

1.2.2. Situm:lbn de 11 edue9Ci6n 

El ocaso de la dictadura porflrlana (el exceso de 1nteret po\ltlco que esto trafa 

consigo) v la lucha armada provocaron que las cuestiones educativ1s pasaran a segundo 

plano. En este periodo la educaclbn sufrió una suerte de estancamiento y, a conmcuen· 

da del cambio social y polltico que el país sufrió, fue necesario un 1nillsis que penetrara 

en su estado y en su nuevo rumbo: a enas interrogantes tr1tó de responder la constltu· 

clOn m 1917. No ot.tante el desorden po1ftico que Imperaba en la repúbllc1, algunos 

modistos Intentos p1'8 mejor1r 11 educs:IOn se llev1ron a cabo. 

1.2.2.1 •• Educeci6n rurel 

A finales del porfirl1mo, Justo Sierr1, • preocupó por la educ.:16n de 101 campnl

na.. El primer problem11 que enfrentaba esta tarea er1 la Ignorancia del Idioma esplftol 

por p1rte de los agricultores; tampoco fs:llltabl 11 l1bor el 1isl1mlento de muchos pue

blos. 

En 1909, Sierra promulgó "Un s:uerdo por el cual• recomlendl particul1r 1ten

c16n • 111 escueles rur11ts en cu1nto 1 las •lgn1tur11 qoe pueden •rvlr p1r1 deslrrol11r 

elementos de vida y di progrelO en cada localldMI". C741 Se sugerf1, como un npecto 

muy lmportmnll', 11 debldl ensetienz1 de 11 len~• vern6c11l1. 

El dlSCuido de 11 educaci6n popular por plltt di los gotHemm me:iclclnos 1e pocH1 

constatar en 11 exfstencl1 de un 83Clb de an1lflbet11mo en 11 poblaclbn. (761 Por este 

motivo el nuevo ministro de lnttruccibn Pilbllca, Licenciado Jorge Vlffl Est•"º'• empnn

di6 11 c.mpaft1 llamada "lnstruccl6n Rudimen1arl1". consistente en e. en•nanz• dll 

c•telllflo, 11 lectura, la escritur1 y In oper1Clonn 1ritm6tle11 bhle11. P1'8 91'1ntlr1r 

ata ctmpai'la se construyeron un gran número di eecuelll en todl la r.públlca. La en_. 

ftanz1 rudimentaria 11 Impartía en un '"ºcomo mludmo y no eni obll¡torl1. 

17'1 MENESES MORALES.~. p. 622~23. 
1751.dI. -.. p, 632. 
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En 1912, Alberto J. Pan/ realizó una encuesta a propósito del estado de la educación 

popular, llevada a cabo en ras escuelas de ense;'¡anza rudimentaria con el propósito de 

mejorarlas. Planeaba Pan/ la in1roduccl6n de " ... un programe económico de instrucción 

popular, pues le parecfa la enseñanza Impartida hasta entonces en ellas abstracta y verba· 

lista ... ". 176) Era muy Importante dirigir esta modalidad al desarrollo de las aptitudes 

artísticas, Industriales y agrfcolas. 

En el año de 1914 estas escuelas alcanzaron un número de doscientas en la repUbli· 

ca, con una asistencia aproximada de diez mil alumnos: f77J en el año de 1916, e causa 

del movimiento armado, desaparecieron. 

1.2.2.2. En•A1n11 ttcnic1. 

Este tfpo de enseñanza, desde los tiempos de la colon la, se limitaba a la transmisión 

de conocimientos relativos a las artesanfas y oficios (principalmente de la• jreas comer

c/1/ Y1dmlnfstratlva), La cla1e obrera • dio cuenta de su Importancia e Partir de /1 revo

luclbn, motivo que los llevó 1fonnular1us exigencias. Como resPUesta a ellas, aparee/e· 

ron 101 primero• centros de c1pacltaci6n para obreros. 

En 1912, en Pachuca Hidalgo, 1e abrió nuevamente la escuela pr4ctlca de minas; en 

el gobierno de Carranza, con Félix Palavlclnl como secretario de lnttru~lón, se abrió la 

exuela prktlca para Ingenieros mec4inlcos y electricistas, y 1e reor11Bnlzó la de artes y 

oficios para alumnos varones. 

A pes11r de estos Intentos, /1 en1effanza técnica conservó su c1rácter prístino: ·• •.• du· 

r.,tlt el periodo de la revoluclbn, se redujeron 1 11 exbtencla de planteles que en1efflban 

algunm oficios o carreras comen:l1les a hombres o mujeres ... ", (78) 

(76) LARROYO, lllUll.. p, 402. 
1771..it. ~ ••. 404. 
(78J ROBLES, M., Edysac!ltn y tP'jcdad en !1 hj)tpr\1 de m@1dpp, p. 83. 
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1.2.2.3. En•ñ..,za unfvenltari• 

La única institución que recibió un impulso durante la época de la revolucl6n fue la 

de altos estudios. Se encargaba ésta de la preparación de profesores para los niveles sunc· 

rlor, medio v elemental. Se aumentaron sus asignaturo:is -por Iniciativa de Ezequiel 

Chivez- v se creó una facultad de humanldmdes con maestros como Antonio Caso, Pedro 

Henriquez Ureña y Alfonso Reyes, entre otros. Fue éste un primer intento por llevar lo 

m.fs e1ecelso de la cultura a las jóvenes generaciones. 

En 1916, por lnlclatlv• del profesor Roberto Medellfn, • abrió la Escuela Nacional 

de Ouimlc•. insti1ucl6n que ven(a • cubrir un vacio clentlflco en el nivel superior de 

Instrucción. 

En 1920, con Adolfo de I• Huer111 como prnfdente, se dictaminó que I• Universidad 

N.:lon•I fuerm la directo,. de la educacl6n en el pals porque 1e consideró que ella marc• 

ria_ con UM msvor clarfdMj la orlenUcl6n dt todos lol nlvellt educ.atfvoe. Esta •trlbu

cl6n 1obrepn6 la capacidad de tnbtJo die Ja univenktMj y la orilló•! tna.oen tal labor. 

1.2.2.4. PoUticli educatiw1 • 11 re• a lu e'6n. 

IJnde su ip11lcl6n, el ''ProgflfNI llbeql y menlfietto • la nación" Influyó en In 

mtntn r.voluclonerl• y en la contUmlCi6n di la. Ideales que 11 revoluci6n tosten(a: 

Constitución cll 1817. 

En el cilldo menlflnto, • hlbllbl et. proweer 11 pueblo con cuhur1 por mmdlo de la 

fundación et. nurner'm91 l'ICU91- et. e~ prirnlrla: • mendonlbe le lmPQrUncle de 

.,..,,... ... y oflcklrl ., ._ .::u.In 1*11 prapicilr un epr9Cfo .r 11'.t.iO manual; • 

1Ugitrle le dlutufl dt la acueles cltriceln P9f8 que, tn -.. 1u.,, epqrKiel"I la ttcuela 

lalca: unificado,. de los ~wJcano1;• praponil que la lrtllrUccl6n fuef8 oblllltOrle hnte 

la edad de 14 allm y• querl• mejonir .. tltuec16n econ6mK::. de IOI m8llltrc::lf. 

En •I Con..-, Condltu.,...• • 1111, cm .. acadO porc.nnze, lldltcutl6n e pro

p6alto dtl p~ aducetivo glr6 princl~lmen• en tomo e IU lak:ided. S. propulD que 
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así como ere laica la educación impartida por el estado, lo fuera también la privada en 

el n1vol elemental. Se concebía como laica" •.• ra enseñanza aJena a toda creencia religio

sa, la enseñanza que transmrte 1a verdad y oesengeña del error, inspirándose en un criterio 

rigurosamene científico ... ". 1791 Pare garantizar el carácter de larcload $C prohibió que 

los miembros de cualquier culto religioso establecieran escuelas, las dirigieran o, incluso, 

enseñaran en ellas. También se establecía como requisito para la fundación de escueles 

pnvaaas le vigilancia oficial. La obligatoriedad a~aro:ataa todos los mexicanos y la gr&· 

tuldad regía a la Instrucción impartida por el estado. El texto aprobado por los miembros 

del Congreso fue: 

La enEflenza es libre; pero será lalca la que se dá en los establecimientos oficleles 
de educ1e16n. Lo mismo que la enseflanza primaria, elemental y superior, que 
se Imparta en los establecimientos panlculares. 
Ninguna corpotKl6n religiosa, ni mln/nro de nln~n culto, pOdrán establecer 
o dirigir Heuelas de lnstrucclOn primaria. 
Las escuelas primarias paniculares sólo p0dr"1 m.blecel"le aijetlindo• a la VI· 
grlancla of1clel, 
l::n los eltllbleclmlentos oflcl11es se lmpanlrá gt1tult1menle la en•flanza 
pri1T111rt1. IOOJ 

Del original • suprlm/6 la lmpoc1bllldkt para los miembros de algún culto de Impar

tir c4'tedras. La oblie-torledld pllÓ a form1r Plrte del 1n(culo :t1, don<» quedó para IDI 

nlftos menores de 15' afies. En el 1n(culo 27 • contempló 11 poslbllldad de 111 qcueles 

p.1ra ldqulr1r blenn ra(ce1. En el artículo 116 • hlbl1b1 de 11 independencia de tos 
municipios pira edmlnl1trar IU educ.c:16n, El 1rtlculo 123 •ntb In obllgeclonn de 101 

p.1trone1 1 propósito del fttlbleclmleno de n::uela .,.,. los ttablJadores. El 130 de

t1rmln1hl que el eltldo no v1lldarí1 101 ettudlos re1/lzld01 en n::uele1 clerlcele1. 

Como resultldo de la liberud ot~ • IOI municipios, • &.1Prlml6 la S.:Nt1r(1 

de ln1truccl6n Pública V Bel/is Artn (enero di 111171; IUI funclOftft p.111ron 1 former 

p.1n. de los munlclplOI, de IOI ntldos v de le universidad. 

1791 SOLANA,ISJL, ~.p. 141. 
(l!O)JIWWIL p. 147. 
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1.2.3. Vida de Vasconcelot. 

En 1909. por intermodio de un amigo suvo lel ingeniero Manuel UrquldiJ, vascon· 

celos conoci6 a forandsco l. Madero;'' ... esL1ba Madero de paso por la capital y pref/rib 

acudir a verme, no obstante que vo había adelantado mi deseo de visitarlo en su hotel. 

Nuestra primera conversación fue breve. Buscaba hombres independientes, deciaidos •• .''. 

(81 J Sin raz6n alguna de queja en contra ael régimen Porffr1co, pues" ... vela acrecer mis 

entraaas, poseía casa propia v porvenir seguro ... " (82) v con la " •.• convlcclbn de que el 
Porfirismo era una cosa podrida v abominable ... " 1831, se unf6 al movimiento revoluclo-

nario. 

1.2.3.1. Con M9dero 

V•Mcelot form6 parte del Comlhtdt' partido Antireelecclonl1ta, Empezó como 

orldor en 101 mltlnn que concertaron para despertar le conciencia cívica de 111 clases 

popu/1re1 pero, penuadido O& que no ere un buen oredor, prefirió dedicarte • /at tarea 

orpnlrativ•. Mide ro lo nombró director dal •manarle 80tiJHlea:lonllta, lug1r donde 

"v.:lamot nuntro enc0110 contra el n!glmen ••• ". 1841 El teman1rlo tu\'O tanto 'xlto 

que pronto • convirtió en di1rlo; V11Concelos, como no pudo con el tr.t>.Jo que ello 

reprnentabl, entreg6 I• dirección a otra Pl'l'IDn• v 11 se quedo comofefe de redlCCión. 

Al poco tiempo de constituido, por pretlón gubem.mental, el diario deHpa19c/ó v 
Vuconcelos huyó a S.n Luis Potosi. En .. lugm- recibl6 el rMnllJe de Jnu1 Flom 

Megt)n en que le notificaba I• dlf'OllC'6n dt la ordln de apretwnli6n en IU contra. Ali 

In cOMI, dlcldl6 regrn11r • I• capital. Ahl ·• •.. tomé entonces el P•nido de encerrarme a 

trmblj•r V • economlz1r llquld80do, entreOnto mis n.antOI, pa,. quedar e•Pfdlto en le 

Juche que te¡p.dri• a la elecclon•···"· (86) 

En el afto de 11t10 dictó en el AIMtO de la Juventud 1U con'9rwncla ''Don Glblno 

B•mda y las lden con•mpoñne•·, en dDndt at.llC6 el P8Ml'TNn1DPOlitfvlata. En .. 

1811 VASCONCELOS.1111..0JL p. "°9. 
IB>l~p.310. 
(831 ldem. 
1Mlillld<!!l.P·312. 
IBSllllilll!!l.p.331. 
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mismo año un periódico publicó un artículo suyo en que decía:" ... El Porflrismoes un 

cadáver v sólo hace falta enterrarlo ... '', (86) frase quo le cost6 su primer destierro, Huyó 

a Nueva York; ahí encontró un trabajo referonte " ... en contestar y traducir cartas comer· 

ciales del Inglés al español, y viceversa ... ". (87) Su tlempo Ubre, como no lo podía utr· 

llzar en diversiones dispendiosas {por escasez económica), lo dedicaba a la lectura. Asistia 

a la biblioteca de su barrio, donde comenzó a redactar apuntes que más tarde se conv!rtie· 

ron en el libro de "Estudios Indostánicos'', También visitaba el Museo f.1etropolltano pa· 

ra conocer y apreciar diversidad de obras art isticas, 

Tras de unos meses de destierro en Nueva Yorlc, regreso a México; "Pocas novedades 

hallé en la metrópoli; ninguna en mi familia. Loscorrel/glonariossegufan firmes ... ". (88) 

Su jefe, Warner, le devolvió el puesto en el bufete v. así, comenzó a •· ... reunir dinero en 

efectivo para el destierro próximo, que quizá seria largo ... ". (89) 

Al poco tiempo le llegó un mensaje de ~Jfadero en donde le pedfa que se reuniese 

con 91 en San Antonio, Texas. Abandonó /a ciudad de M9xlco, burlando a la poi/e/a, 

y "Al día siguiente me presenté en la casa de Gustavo Madero, que encabezaba la junta 

revoluc/on•rla de Sen Antonio ... ''. (90) El hermano de Francisco Madero " ... Me entregó, 

por lo pronto, pa,.. que la contettara, toda I• correspondencia en Inglés de la Junta ... ". 

(911 '! .. Después de dos semanas en S.n Antono sall para el puesto que me habla confla· 

do Madero, de 1ecretarlo en la Mi116n de Washington". (92) El trabajo de Va1eoncel01 

en I• ~ltal yanqui con1ittía en t,..n1mltlr noticias sobre México• los periodistas.'". •• Pe
ro la meJor P•rte del dfa la pasaba en la Blblloteca del Congreso ... ". (93) 

En 1811, después de su asignación en Washington, regresó a México y •·en el nUmero 

uno di la calle de Gante alqullé un despacho ... ". (94) Sin un puesto en el gabinete de 

Madero, que YI era presidente,• convirtió en el vicepresidente del Partido Conttltuc/onal 

progretilta y, con todo esto, "P•11hln atmniMlo& IOI dla. aumentlbl la buena cl/entel• 

(88) .il>illlm. p. 334. 
187)Jllllllm,p.337. 
(88) Jl>IJWD, p."'ª 
(89) .ll!!!ll!!!. p. 349. 
(901 illJlllm, p. 359. 
(911 lW&m. p. 380. 
(921 lW&m. p. 382. 
(931 illllllm. p. 385. 
(IMI i1>!s11m. p. 375. 
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profesional, y con ella, de un modo seguro, las entradas, Las noches las dedicaba ahora a 

las conversaciones Y a las juntas de Partido .. " , (951 También en ese año "Los amigos del 

ateneo me nombraron su presidente para el primer año Maderista. No por homenaje, 

sino en provecho de la institución, cuya vida económica precaria yo podía aliviar ... ", 196) 

En esta época de auge profesional -por ello mismo- conoció a Adriana, " ..• la mujer que 

ejerció tanta influencia en cierta época de mi vida, .. ". (97) 

Muerto Madero, por su Justificada oposición al régimen espurio de Huerta, fue en· 

caroolado por unos días, al término de los cuales fue liberado por el propio Huerta bajo la 

advertencia de no intervenir con el gobierno. Poco despues, burlando la vigilancia poli· 

cial, ese~ por b1tco rumbo a \V•1h1ngton. Allf, ven Nueva York, hrzo aeclaraciones a 

los periodistas y, con la •qulncenc1a de Carranza, viajó a Europa como ai.ente contlden· 

e/al del "primer Jtfe" para lmped1r la ayuda económica de los paí1es europeos a Huerta. 

Acomp.1t'lado por Adrlana, nK:orri6 los pr/nlclpales mu1eos y asist16 a aiver1os evento• 

culturales, " ... pues en lo (ntlmo cargaba la certeza de que tarde o temprano, v más bien 

tarde, e1erlblr(a mi Ett8t!ca .. .''. (98) 

1.2.3.2. Con C.Nnll 

Oe1Puli ae recorrer varios pa(ses europeos V di cumplir con la millón de su viljt, 

ragrwt6 a Wxico en 1913. En na época era P1rtlC1ario di Carranza, pues " ••• lo que 

intereubl era que hiela• avanzar ll revolución, qua 19 unificara v le diera programa. 

Ya era tiempo de qua esto tennlnara •. .'". (119) c.;omo no encontró a Carranza Plfl rendirla 

el lnforml' da lo qua hebía logradoan su viaje,11.nablacló en S.n Antonio, Tax•, donde 

"El único lu91r noble di Nfuglo ara 11 biblia*- Pública •• :·. (100) En Ciudad Julrez 

vitlt6 al primer jefa y "'9 le dio atre comlalón an el nom de Estedo& UnklOI y Canel:M; 

deapués Carranza lo comllion6 pa,. que ful,. como repretantanle IUYO a I• conte,.nci.s 
que u celabtaron an Niag,1ra Falla. 

11151 illlllom. p. •77. 
19"1 Jlli>tlm, p. 3115. 
1971 lllidlm. p, «JO. 
(98) VASCONCELOS. la IQf!D!"Si· Memor11s, t,J., p. 481. 

t991 ~. p.11U. 
f100J iJz.lsll.m, p. Sltf. 
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Vencido el gobierno de Huena, Vasconcelos viajó a Mtfxico por expresa Invitación 

de Antonio Villarrca1, "La oportunidad que V1llarreal me concedio fue magnifica, pues 

no deseaba regresar al país por la zona ocupada por los Villistas, que me Invitaban a hacer· 

lo, ni por la de los Carrancistas .. ,", (101) Carranza, para premiar los servicios de Vas· 

concelos, lo nombrb director de la Preparatoria, puesto que desempcf\6 " ... más o menos 

dos semanas". (102) Mereció ta destitución del puesto por la simple razón de no "defl· 
nlrse" abcenamentc corn:i carrancista. Al poco tiempo, y por el mismo motivo, apareció 

una orden de aprehensión en su contra. Fue encarcelado y, por concesión de uno de los 

oficiales, pudo dormir en una oficina del segundo piso de la Inspección de policía. Desde 

ese lugar ,ayudado por unas sábanas anudadas, se descolgó a la calle y escapó de la prisión; 

estuvo escondido unos dlas en casa de un amigo y después partió a la ciudad de Aguases· 

!lentes para intervenir en la convención que allf se reallz6. En la convencl6n redact6 un 

estudio iurídlco para apoyar la legalidad de la convención y para desconocer a Carranza 

como presidente 1111nulno. 

1.2.3.3. MwdHro con Eulalia Gutlmu. 

Q:inclulda la Convención de Agua1e1liente1, el general Gutlérrez fue elegido Presiden· 

te de la República, Invitó a Vasconce1os a formar parte de su ~blnete: le encomendó la 

Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Artes, puesto quedetempei'ló durante poco 

tiempo, ya que surgl6 la lucha para derretir a Villa.(•) 

En la cruzada revo1ucion1rla se decidió que Vnconcelos vl1J1ra 1 los E1t9CI01 Unidos 

pn Informarles sobre las tareas del goblemo Convenclonlsta. En 1/lashlngton, reclbl6 

11 notlcl1 de 11 rendlc16n de Eulalia Gutiérrez y • dls~ltb mucho, pues ate Se habf1 

dicho: "SI al ntar un.d en los Estados Unidos cornt el rumor de que me he ntndldo, 

desmlénulo. Estoy resuelto a quedarme solo 1nte1 de h1eerlo''. ( 103) Por nt• 111zbn y 

por el odio qu1 le •nf1 • C.rr10za, " ••• me encerrf en 11 Biblioteca de Nueva York y 

alll tuve por patri11 la filosotí1 glr.g1 ...... (104) 

11011 Jllillm. p. 549. 
11021 !Rllllm. p. 6115. 
llQ:l) lllilll!D. p. 698. 
(104)llli<llm,P· 733. 
l") ldll.JMAm, p. 48. 
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1.2.3.4. Exilio 

En 1915, expatriado en Nueva York, acomp11ñ11d0Jr1Adriana y desolado por la si· 

tuacibn de México, Vasconcelos se dec1dib a traducir algunos libros de filosofla y a escribir 

su primera olira: "Pltágoras: una teorla del r1tmo". 

En Nueva York reclblb la proposlclbn de Ir a Lima para atender unas escuelas In ter· 

nacionales: " .•• Doscientos dólares mensuales, más unas comisiones hipotéticas. Por de· 

más está decir que acepté en el acto .. .'·. (105) El viaje suponía la separ.c:lbn de su famllla 

y eso era muy diffcil, ya que "Unicamene la caida de Carranza podría libertanne pronto 

del compromiso de Lima, y eso estaba, por lo pronto, verde •• .''. (106) En la capital pe

ruana ademlls de su trabaJo dedicaba tiempo a cultivar amistades y a visitar la Biblioteca 

Nacional, en donde " ... disfrutaba entrada franca a todas 111 llK:Clones •• :'. (107) En 

Julio de 1916, en la universidad de San Marcos, dictó una conferencU. Intitulada "El 

movimiento Intelectual contemponlineo en Mé>dco". Al poco tiempo de su lle91da, deJ6 

a un amigo suyo en el punto que él ocupaba y regreso a los Estados Unidos. 

Lleg6 el ai\o de 1917. "Era triste la tltuacl6n naclon .. y obllpba a la e1P9ra. A fin 

de aprovechar dicha espera me propu1e dar cima a las obras que traía en nquema: los 

fttudlos lna1dnlce1 y el Monismo Esti6tlco". 1108) Se mudó a s.n Antonio, Texas, con 

su tamil/a y continuó leyendo y recopilando lnfonnacl6n p.,. .,, libros. Durante los 

•"os que mediaron entre esta época y el derrumbamiento de C.rranza, Vasconcelos, en 

1oc5edad con unos norteamerlcenos, 111 lntern6en el mundo de los negocios con la llus16n 

de hacene millonario, El principal de los proyectadol negocios con1l1tí• en la compra de 

unos hircos, que • encontraban en i. Paz IB•Ja Clllfomla), par• transport.r en ellos, 

desde Australi•, granos que de otra manera 18 echarían a perder por f•lta de con11.1mo. 

El negocio qued6 detenido por el ce• de I• guerra mundi•I. 

11051.illiml!I. p. 757. 
11061 illWlaL p. 758. 
11071~. p, 791. 
11081 illllllm. p. 818. 
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Poco antes da la caída de Carranza rcdblO la noticia de la muerte de su padre. 

".,. Ahogado casi de cólera, maldlJe a Carranza, que nos traía dlspeBos a Jos mexicanos, 

que asesinaba a los patriotas y enrlquec(a a los ruflanr.s ..• ". (109) 

Retirado de los negocios e Instalado en Callfornla, terminó su libro de Estudios 

Indostánicos. "Dos o tres meses debo de haber estado pegado a la máquina de escribir 

diez o doce horas diarias, con Interrupciones dedicadas a rectificar algún dato en la blbllo

teca local .•. ". (110) También de esta época data su libro "Prometeo vencedor". 

1.3. Período de 1920 • 1924. 

1.3.1. Cont1111to hl1t6rlco. 

Desde antes de empezar su periodo presldenclal, Obregón se preocupó por el proble· 

ma agrario. En mayo de 1970 1ostuvo una entrevista con el prlnclpal representante za. 

patlsta, Antonio Oíaz Soto y Gama, quien pld/6 al futuro presidente su opinión acerca 

del asunto agrario; étte contesto que " ... se habla convencido de que el problem1 de 

Mé11lco era rehabllltar a /os Indios, deapoJados de sua tierras ... ' {1t1) Después de escu· 

char lo anterior el repnraentante zapatlsta abandonó, aparentemente satisfecho, al candi· 

dato a la presidencia, 

Meses dnpués, en noviembre de 1920, Obregón asJstl6 a la cámara de diputad<* 

para hablar del tema agrario. Ahí sus puntos de vista y sus argumentos convencieron a 
los asistentes; prometió que se reglamentar/en la Ley del TrabaJo y la Ley Agraria, y que 

se expedir/a una ley para crear un banco único de emisión. 

Durante el goblemo del general Obregón el problema agrario tomó, por fin, un cauce 

positivo: se realizaron numerosas expropiaciones a los grandes latifundistas v se repanle· 

ron esas tierras entre los campesinos más neceslt1dos. 

(109)~. p. 910. 
ftlOJJllllllm,p.916. 
{111J UULLES, J., Ayer en Mthdco, p. 90. 
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1.3.1.1. Gobierno do Obre96n. 

Aunque a su ascenso a la presidt:nc .. Obregón encontra~ al país libre de 101 prlnci· 

pales jeft:s revolucionarios, en algunos estados continuaban los conflictos. Ademtis, el 

Jll'Mr•I Fr.tnd5cu Mur~ui,1 11:d.1ctD el .. Plan de Salllllu", en donde deiconoc1'.1 a Obrq6n 

como presidente leual v patrocinaba un movimiento •medo para derrocarlo: al poco 

tiempo fue C91Jluredo, sometido a un tribunal mlli .. r y fuliledo, auctso que rffltlblecló 

lapu. 

En 1121, cuando Alberto J. Panl era Secretario de Relaciones Ex19riores, te celebró 

el cenlt!nario de la consumación de la Independencia. Para esta efemérides se llevaron a 

cabo una •rie dt celebraclonn, a las que 

ci6n. 

veinticuatro n1eit1ne1 aceptaron la Invita· 

Para el año 1121 los E1tadG1 Unidos no reconoclan el gobierno de Obreg6n. La 
aceptec16n era Indispensable por tres r•zonet: Pilfl impedir que el pal• vecino apoyara 

l.vantamientos contra el régimen. per11 evitar inv•iones yanquil a ~~1hdco y pare .. , 

nuevamente sujetOI di! credito. Par• otorgar su reconocimiento, loa E1tedoe Unidos 

fij1ron como requlllito la celebracit\n de unOI tratados comerciales. Lal conftl9ftele• 

ent,. Adolfo di la Huertl (Secretario dt H11ei&nda y Crédito PUblico) y Thom• \V. 

Limonl fltn(Jlero) con.nzaron .. Wrclco y 11nnln.ron en Nuawa York conefenabie· 

cimiiento dll conv.nlo DI 11 HU1n.L1mon1 en junio di 1122. El tl'lllldo. , .. lficado POr 

el Con'"90 m1xicano1n llPtiembN de 1922. oblillba al P•iaa ~mil de mil millone1 

de fl"Ol .rt un perfododt 4Deftol. 

OesJ>Uñ dtl .,1erior convenio • c:eltbraron 101 tr...,_ de lucnll. En elloe • 

nwiifllllM la Gbligaci6n dt PMxico di rntituir I•• p1ap 1 J 7 :, confilcaül dlldt 1810 

y sin una jul .. COftlpenMCi6n,a IOI prOpiel•rlos rKH'lllmtritano. ,.,. dtllber• IObnr el 

pago ds dich• prop~s • connJtuvó una ccnlli6n ir'lttgredl por tM penan•: 

"Una drnign_,. por el presiden le dt los E111dot Unklos, 01,. por el pNlfden• mexicano. 
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y un presidente de la comisión seleccionado por estos dos o por la Corte permanente de 

Arbitraje de la Haya. La comisión debía decidir, dentro de un término de cinco a1'os 

contados a partir de su primera junta, sobre tedas las reclamaciones registradas. Las decl· 

sienes de la comisión deb/an ser pagadas en moneda de oro o su equivalente por el gobfer· 

no mexicano al gobierno de los Estados Unidos en '.Vash!ngton", (1121 El 31 do agosto 

de 1923, con ol acuerdo de ambos pa(ses, el presidente Obregón anunció en su discurso 

que /as relaciones entre México y los Estados Unidos se hab(an reanudltdo. 

1.3, 1.2. Sucesión pr11idencl•l 

Desde el año de 1923 surol6 la disputa por la sucesión presidencial. El presidente 

Obregón, con la reelecclón en mente, querfa Imponer a un candidato de su confianza 

~a que tennlnltdo aJ período le devotvlera el mando; Plutarco Elfn C.lles encam.t»a 

esta Ideal a pn.Jr de la exlstancla de hombres má populam en el gablne19, como Adotfo 

de la Huerta. Así, las preferencias se dlvkfleron; los que optaron por C.llel y IOI qu1 p,.. 

slonaban a De la Huerta para que se lanzara• la lucha electot1I, T.,to lnllnleron algun01 

en la candidatura de De la Huerta. que él dec/1r6 en Junio de 1923 su rotunda ne91tiva a 

tal proposición. 

Pancho VIiia, lnttalado en su h1elenda de C.nutlllo y pfOIPlrando como awicultor, 

fue enttwfstado a proplnlto di &JS Intenciones ntVolucfon1rias. Declaró que • ltvante

r(a en ann• nuavanwnte si los Estados UnldOI atacabM a P.1fxlco o sJ Adolfo di la 

Huerta, IU .,,-ilgo, necesitaba tu ayudl en cualquMtr morr.nto. Esto pncló preocupar• 

IOI QPOllt<Hft de De la Huerta, pun pron..,_,• pf,,,.won un complot p.re ...i:nar • 

Villa. El 20 et. Julio, 1n I• ciudad dt Pa,,.r. tw acrlbllltdoporungrupode nnctwosdJ. 

rlgldos por Jtsú1 S.I• s.,,.... Una vez QUI Htll • declaró cufPlbll lo •nw.ncltron a 

veinte affol di pri116n, pero el mltmo 8"o di aJ •~'-'15-nto Obr9g6n lo pulQ en 11· 

borUd. 

Adolfo de la Huerta, otrora adlpto al pret,ldente, • dlstanc/6 dt Obfw06n por dot 
razon•: por la poctura dt lhtt .. te IOI tratados di aucartll v por au lnlcl•tiva de aiprlmlr 

la IObll:ranía al esudo dt Sin Luis Potosf. Dftpult de Plltfcarlo con Obfl96n, De la 

Huen1 renunció a la Secretaría de Hacienda v. el 19 de ~b,., daclarb 1U lntwnc16n di 

convenine en eandldato a la Presidencia por al P..-tido Cooperatlviltl Nacional. Al 

(1121 lbl!I!!!!. p. 159. 
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poco tiempo, convencido de que la imposición de Calles a la presidencia era inminente, se 

levantó en armas abanderado por el plan de Veracruz. 

Durante la lucha rebelde fue asesinado Felipe Carrillo Pueno por las fuerzas Dela• 

huenis1as. Esto enfureció a Morones, quien aseguró que la vengan1a seria Implacable. 

El 23 de enero de 1924, como represalia, fue ejecutado el senador Field Jurado por hom

bres de r . .,orones cuando salía de su casa. Poco tiempo duró la revuelta Oelahuertista 

pues Obregón, al mando de su ejérci10, lo venció. 

Las elecciones para la presidencia de la repübllca se realizaron en Julio de 1924. 

En sep1lembre, Plutarco Ellas Calles fue proclamado Pmidente. La ceremonia de entrega 

del poder se celebró anti! un püblico de treinta mil personas en el Estadio rJacional, lnau· 

gurado mnes antes por el secrotario de Educa::l6n, Joté Vnconce/os. 

"No obstlnte las graves faltas que • cometen durante el tig¡men de Obregón, su 
obra gubernamental constituye uno de IOI momerltoa «telares de la historia polftlca y 

scx:ial di r.Wxlco ... (1131 

1.3.2. VJUde V:• a c1la1 

U 9dhni6n de Vasconcelos a Obreg6n surgió, primeramente, por que " ... EstAb.smos 

contra CarrMza y tenlamol que •gulr a 9JS enemigos o abstenemos; La abstención hu

biera lido preferible si no fune por que existió h11ta el úftimo momento el peligro de que 

Carranza• impuliera una vez m• y por que 0breg6n y lot IUYOI • comprometieron a 

goblrnar en forma civilizad• ... ". (114) En los An111ln, Califomi., Va:oncelos -Junto 

con otros revolucion.rio1- llOltUVo una pljtica con Otngón en la que le p111gunt6 si 

estiba dispunto a 1.,,zarwl hasta el final y derrotar a Carnnza; ObtegÓn contett6: " ... les 

prometo 1 todos -atl9di6 diriglttncto. •I grupo- que h•remos I• cos.t bien; no quedarin 

cktcontentos .•• ". { t 15) 

11131 QUIRARTE • .....U,. p. 2911. 
(114) VAScONCELOS, La tormentt,Mru!!suil!, t.1., p. 918. 

"15) -· p.1132. 
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Recién llegado a la Capital, Vasconcelos comió con Obregón y sus allegados. Des· 

pués sali6 a pascar en coche con Miguel Alessio Robles, quien le preguntó qué puesto del 

gabintlte pediria pues a él le interesaba la rectoría de la universidad (equivalente al minis• 

terio de educación); Vasconcelos te contestó;" •.. tratándose ya de empleos, le confieso 

que me han partido, pues el Unico ministerio que me había interesao, el de educación, to 

han suprimido .•• Para que vea, eso pcdlr(a, como cuando Eulallo ••. ". 1116) Unos d(8' 

después de la conversación con Alessio, fue llamado por Adolfo dc la Huerta {presidente 

provlslona1), quien le extendió un oficio que lo convertla en Rector de la !Jnlvenldacl. 

'l.3.2.1. Director de la univeraid.t 

SU primer objetivo como director fue poner en los puestos Importantes (Direcciones) 

a personas con méritos; comenz6, por eS8 razón, a despedir emplc~os del régimen ante· 

rior: "Me hab(a bastado con exigir la exhibición de Utulos profesionales, para que la m• 

yoria de las directoras C.rrancistas se quedaran sin derecho al empleo ... ". (117) Convo· 

c6 a elecclonn para elegir al director de la Escuela Ntclonal Preparatoria, de las cuales 

resultó vencedor Antonio Caso. En los dlrectoret bua:aba person• " •.• que uben exigir 

algo de profesores y alumnOI •.• ". {118) 

1.3.2.2. Cruaor del mlnls•rlo de educaci6n pública. 

Desde su Inicio como director de la universidad pensó en lo absurdo que resuhabael 

hecho de que todc el sistema eaucatlvo dependiera da ella, pues muy poco se eJ11cutabll 

a nivel municipal. Estn fueron In causas de una vartlglnou 1Ct1vkl9d que de•mboc6 an 

la reap1ricl6n del Mmisterio dt Educ.:ion Pública. Para lograr IU objetivo realizó un 

vlaJll por varios estadol da la república y presentó un proyecto de ley a In ~ma,.. en 

que se " ••• esubleclb un ministerio con atribuciones en todo el pals y dividido en un 

deJMrt.arnentot que ebatcan todot los Institutos de cultura; a ut.r: ncuelas, biblioteca 

(116) ll!.!!!!m. p. 941. 
1117} .!tilillm. p. 952. 
{118) llUam. p. Yfiit. 
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v bellas artes .• .''. (119) Antes de la aprobación del congreso, la institución ptane;ida 

~1or V.uconcelos como ministerio de educación funcionó subordinada a la universidad y 

con un presupuesto " ... alto rara el primer aiio de labores, asignación que, si no mal re· 

cuerdo fue de veinticinco millones de pesos •. ". (120) 1 ambién, en esa época se comenzó 

la construcción de edificio que albergaria a ta naciente secretaria. 

Al poco tiempo de funcionar de hecho, el congreso aprobó la Iniciativa de ley que 

propusiera Vasconcelos. quien, en una ceremonia" ... con gran sencillez y en el sitio usual 

del salbn de Embajadores, delante de los empleados y el personal y con todo el público 

que cupo en ella ... ", 1121) fue investido con el cargo de Ministro de Educación. 

Los días de Vnconcelos como ministro de educación transcurrían así: ''Comenzaba 

mi día a las siete de la mañana; desayunaba frutas y café, y a las ocho ya estaba visitando 

In obras, trepando 1ndamios, urgiendo prisa, tomando nota de lo que hacía falta para 

apresurar su entregt, A las nueve llegaba a I• oficina salpicado de cal ( ••. ) Al llegar a mi 

rne• de tratuljo tocatui los timbres y convocaba a todos los jefes de departamento ( •.• ) 

En ecuerdOI con jefes de departamento ae pasaba la maffana; tres taqu fgrafas despecha

ban la correspondencia y tomat>.n •I dictado comunlmlones, declaraclones, dltcunos y 

6rtt.nn. Al tMdlodía, las mañana de aucHenclas 1e abrían las puertn para todo el mun· 

do ( ••• ) terminada la comida de mediod(•, que raras veces hacía en casa, dormía siesta de 

veintl minutos en un sillón dtl dnpacho P1rticular. Ragre•ban las empleMlas a las cu• 

tro y com.nzahll el dictado. A menudo, audlenclls especiales me robaban una o dos 

hor•: pero el rwto di la urde te dedicaba a conferencias con los empleados del Mlnis· 

terio y la dbculión dll la labor de los distintos departamentos. A In siete levanUba el 

campo y me dlrig{a a mi casa. Allf tomabe por cena unn fruus, Jugaba con mis tlljos 

un rato y luego me encerraba en mi blblloteca t ... ) En tales horn de soledad ordenaba 

el trabljo del día Siguiente, Inventaba las tare• próxlmn. lmagin6 ad el ncudo univeBi· 

tario que presenté al consejo dibujado toscamente y con su leyenda: 'Por mi Raza Habla· 

ta el Espíritu', pretendiendo significar que despertlb9 nuestra raza después de la larga 

noche de su opresión ( .•• ) octlo y hnta nueve hor• de suefto .,.cfflco me dejaban expedl· 

to para las tare• del dia siguiente ... ". (122) 

(1191 VASCONCELOS, §t Qft"•rr, MnmjM t.11, p.19. 
(1201 illilllm. p. 22. 
(1211~.p.57. 
11221 illilllm ••. 73.75, 
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En una época de su minlstCrlo comcnzo a recibir cartas de tos estudiantes centro y 

sudamericanos; en un telegrama de Colombia se le pedía que aceptara el cargo de "Maes· 

tro de la Juventud .•. Al poco tiempo los estudiantes peruanos, quienes veían en él la concre· 

sl6n del modelo liberal por el que luchaban, también lo eligieron como su maestro. A 

él le nareció en un principio "excesivo 111 honor Y, adcmils, comprometido ..• ". (1231 

Pero, después," ••• comienza a formarse una leyenda y de repente uno descubre que ya no 

es posible destruirla. Entonces no queda más remedio cµi procurar ajustar la conducta a 

la leyenda ... ". (124) 

Hacia el final de la adminlstraci6n Obregonista, renuncl6 a su cargo de Ministro de 

Educacibn 14 de julio de 19241 por estar en contra de la lmposlcl6n de Calles \1 de los 

asesinatos que esto había acarreado, y se lanzó a la campaña por la candidatura para 

gobemador de su nat11I Oaxaca, pue1to al que no l\egl>. 

l1231 ll1lll<!t\ p. 118. 
112•) illld<m. p. 119. 



CAPITULO 11 

CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE LA TEORIA GENERAL DE LA EOUCACION 

2.1. Concepto de Educación 

La idea. contenid• en I• ~labra etlucaciOn, por el •mplio v complejo fenómeno 

que abarca, es muy cJiflcll de definir. Por lo mismo, se presta a muchas Interpretaciones 

lnexitetas; ihtas, •I generalizarse en1ro las personas de un determinedo lugmr, c•uwn el uso 

equivoco dtl vocablo. Por esta razón, comenzaremos este capitulo con una exposl· 

ci6n de Inaplicaciones imprecisas del término educación. 

2.1.1. AOlplklnlt •""'-del término aduc.:16n 

Con mur.ha frecuencia 1e utiliza el término educación para denornln• todos los 

.ctc..dif lciles por IU coordin1tel6n- del animal que sobrna1e entre los miembros de su 

especie; 1e considera como "educado", por ejemplo, a un parro que pu9de realizar acrob• 

cias o que es capaz de 1ervlr como ayudante del hombre en distintas actividades: guiara 

un ciegD, encontrar dr0911, etc. También se habla de un anlmal "bien eduCMfo'" cuando 

cumple al pie de la letra las órdenes de su amo V no molesta a In personas que lo rodean. 

En cualquiera de /Di: casos anteriores el término educación esté mal empleado, Este 
error en la concepción deriva, a nuestro juicio, 001 significado primigenio (lltlno) de I• 

palabra, que se- utill•aba " ... tanto para el cultlvn de las plantas corno para el cukfado de 

los animales, la nutrición v 11 instrucci6n de los seres humanos ..• ". (126} 

El len~aje humano es.en el fondo, un•convencibn: cma pallbra bala 1u alerilflcldo 

en un acuerdo exislente entre- las persona, C~a rama t'el saber humano, al especificar 

su 1n1•ria, torna del len.,aje general un vocabu1-rio determinado, pero, al profundiraren 

el conocimiento de su objeto de estudio. lt otorga un•slgnificaclón mucho m.ts rlgurom. 

U pedagogía no es la excepciOn; al dedicarte 1l1tem6tica y tlflJFOmmenl! •I estudio de la 

(1251 HUBERT, r .. Tt1ttd0 dr Prdtpl• Gener11, p, 1. 
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educacl6n tiene que cuidar que su definición sea lo más susclnta v correcta posible. Es 

por esta raz6n que todos los pedaaogos, de manera unánime, utilizamos el término educa· 
cl6n que referirnos a un fenómeno puramente humdno; ", .• Del animal, cuando más, 

decimos que es 'adiestr<ible' o 'domesticable' pero no educable", (1261 

El adiestramiento se entiende como la actividad planeada que busca desarrollar un 
hábito mediante la repetición imitativa de un est(mulo que es pretentado, y reforzado 
por premios (sensaciones agradables) o castigos (sl!nsaclones desagradables). Esta concep· 
cl6n del adiestramiento muestra su principal caracterlstica: la 1utomatlzaci6n. En los 
animales (de los que es más propio) el condicionamiento di sus reapuestas se provoca 
" ..• con miras a obtener la producción de gestos o actitudes adaptad• al objetivo pro
puesto, es decir, al efecto exterior que se quiere producir, efacto de terror, sorpresa, 
alegri"a o admiración sobre el esp(ritu del espectador. En gener1!, la actividad artificial Im
puesta por adiestramiento al animal está copiada et. otra especie, por lo común dtil hom· 
bre ..• ". (127) En el hombre lpuede hablarse de adiestramiento? Sf, de hecho, es lnnega· 
ble que el lenguaje se aprende de esta guisa; pero I• verdadera educación se aleja mucho 
del adiestramiento, " .•• El éxito de la educación es tanto mayor, en la medida que produ· 
ce una flexlbllldad, un enriquecimiento, una liberación, no una tiesura ni una mecaniza· 
cl6n de las. potencias de la vida o, al menos, en la medida en que sólo dlaciplina 111 ener· 
gfas Inferiores para beneficio exclusivo de las energías tuperioret del ser". (128) 

La dome1ticación e<s la .:tividad que butca "Amansar, aco1tumbrar a la compai\ia 
del hombre al animal salvaje", (121) La domesticación, segün lo anterior, butca incte· 
mentar la capacidad de tolerancia del animal con respecto al hombre. Generalmente un 
adiestramiento derivará en domesticación, pero no viceversa, " dtclr, Que un animal 
puede acostumbrane a la comP1~fa del hombre lin mostrar automatismos lmpuntos @n 
su comportamiento, 

Asr pues, concluimos que el término educ.clbn .tilo n epllcable al hombre, el 
vocablo 1die1tramiento puede emplearte Unto en lo humMO como en lo .. 1m1l y I• 

pal1bra dometticeclbn " asignada de mSJtra ••elusiva al •nimll. 

U m~nda 9Cepci6n errbn•a CONisa en 11 -s>llCKl6n del tfrmino edueaclbn para 
nombnir e-1 dominio y prKtic• de IOI "busnol modllH". Una ptFIOl"ll que• compQrta 
con toda propledMI -qu• presenta buenOI moda..._ en las dlttlntn lltuKlontl Qut 11 

(121) NASSIF, A., Pr'rm" Gtntfll, p. 4. 
11271 HUBERT.~. p. 38. 
C129Ubkllm. p. 37. 
t121) ALONSO, M., Qisclpntrjp del EK!lftol Mm1tmp, p, 315. 
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plantea la convivencia social, se considera ''bien educada". 

La incorporación o penenencla a la sociedad plantea, a quien quk!re ser aceptado 

en su seno, la necesidad de ajustarse a su modelo ideal de compor1amtento. Es.ns C)(pec· 

tallvas que la sociedad tiene a propósllo de las personas (sus costumbres) se concretan en 

las llamadas normas de "Etiqueta o trato social". E11as reglas son una estandarización del 

comportamiento que pretende evitar las fricciones en la convivencia humana; son un 

patrón de comportamiento impuesto (adiestrarlvo), cuyo rechazo provoca el ostracismo; 

son un mero mecanismo adaptativo; SOfl una m1mlfestacl6n superficial del verdadero ser 

de una persona. 

Por el gran alcance que ha logrado esta segunda acepción errónea del término educa· 

ción, Vlctor García Hoz, 5e ha dado el nombre de slgnificac/6n vulgar: " ... 1e ha concebl· 

do como el resultado de un procftO que termina en la posesión de determinadas fonnas 

de comportamleno social". (130J Concepto inadmisible por superficial e incompleto. 

Fina/mente, para desfgn1r el fenómeno que hemoa detcrito, serla m•• apropiado al 

u10 de p1l1bra1 como; cortesla: "OemD1tracl6n de respeto v atención", (131) urbanidad: 

.. buen trato, buenD1 modales'~ (132) v amabll/dad: ''Finura, complacencia·'. (133) 

La tercera y última de /as acepciones errónea es tan común como IUI antecesoras. 

Muy a rnfl'nudo escuchamos que a una persona ta le tilda de "mal educada" cuando su 
comportamiento disgusta a In personas que conviven con ella. En primer lu91r, como ya 

se aclaró en 8' punto anterior, 11 educación no 18 limita a las costumbre• 10Cl1le1; pero, 

ademis, una con1lderacl6n m.is profunda de esta Kepci6n noa revela un contnt1entldo, 

urni paradoja. 

Lo que primeramente reMlt1 en el concepto dt educación ea su ca1'cter de comuni· 

c«for de mejoras: la educaci6n viene a cubrir una serie de carencia que tiene la persona. 

Resulta. puH, que cuando hablamos de ectucacl6n estat prntnt9, de manera potencl1/, la 

( 1291 ALONSO, r.1., Dlccion•lp dfl ftptftgl f.1oduno, p. 385. 
(1301 Pcjnclpim di Pedtpppit Sj1tvmtlict, p, 16. 

(131J ALUNSU,RJl..'11. p. 288. 
11321.illidlm. p. 1033. 
11•31 illllll!n. p, ti2. 
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perfección. Pero no toda perfección deriva de una acción educativa; de hecho, aquellas 

personas que logran un notable refinamiento en la nefaria ocupación de matar a sus 

semejantes no pueden considerarse coino educadas. Entonces, l.A qué nos referimos 

cuando hablamos de una perfección educativa? A una exC1!lencia cualitativa que sea el 

resultado de la aslmilacfón {vivencia) de los tres valores fundamentales: Verdad, Belleza y 

Bondad. Esta trilogía es la que da la pauta para considerar una perfección como a u ten· 

tlcamente educativa, 

De lo dicho anteriormente se puede colegir que no hay "mala educación", pues, 

" ... no tendn"a sentido que hablaremos de modificaci6n del hombre si esta transfonnaclón 

no significara, de alguna manera, un desenvolvimiento de las poslbilldades del ser .. :·. 
(1341 

2.1.2. Etimología de la palabr11 _.ucacJ6n 

1'radlcionalmente se ha considerado que el vocablo educación proviene de dos raíces 

latinas: "educare" feriar, amamantar o alimentar, conducir) v "'euducere" (extraer de 

dentro, 1acar de dentro), Llevando e1ta dualldad hasta 1u1 últimas consecuencia1, algunos 

autores {135) han pretendido ver en el "educare" el prototipo de la educación tradiclo· 

nal: el educador es activo y el educando pasivo; por el contrario, en el "educare" sitúan 

a la nueva educación: el educando que panlclpa activa y libremente en su mejoramiento, 

dejando al educador en la poslcl6n de guiar solamente lo que el alumno manifiesta d• 

manera esponUnea. 

El verdadero problema• de la etimología no conli1te en la oposición -má hipohitlca 

que real- planlllada 8nt&t. lino en el verdadero liWllfic.io de In dos raíces. Tu1quets 

afirma f138) que el "educere" no forma parte dll concepto de educacl6n, pues, ha µm,. 

do a significar en nuntra Mtngua "educc/6n". Así lo demUt'ltra una fuente de lrrafutabMt 

autoridad 1137): educir proviene del Latin "educer11'"; educar Pro\llene del Latín "edu· 

cara". 

t134) GARCIA HOZ,sm...m., p, 18. 
(1•51.<lr. NASSIF, o.uJL p. 5, 
{1a61.'1t. FERRANDEZ Y SARRAMONA, La !ductei6n. Con1tfn tes y prob!erNt!ct 

&lU.1.1, p. 17. . 
(1~7) .ill_. pisclpntrlo qr !t Real At1d@mi1 de la Ltneu1 E1010plf, p, 501. 
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Como se podrá comprender después de lo anterior, resulta Incorrecto e Innecesario el 

proceso de Inferencia que extrae cualquier conclusión educativa a partir del "educere", 

pues, éste no forma parte de la educación. 

En un intento por resolver el problema esbozado arriba, se propone la siguiente 

reflexión: la educación (educare) es la acci6n de educar (guiar, conducir) y su efecto es 

la educación (educere): muestra (sacar de dentro) de que la persona se está educando. La 
educación no es, pues, efecto perfectivo, tino, mjs bien, causa de la perfecci6n. 

2.1.3, R•got conttltutlvot del concepto de 9duc.:Jbn 

Lo expuesto hasta el momento, si bien aclara un poco lo que es la educac16n, no et 

tufJclente ~re ab«car la totalidad del amplio fen6meno que encierra: la eduCK16n tiene 

estrecha relacibn con otm actividades humann, y, por ello, su estudio requiere de la con· 

1lderaci6n dll ell• (1u1 difarenc:la1). 

2.1.3.1. Educecl6ny cu..,,. 

Culture significa Inicialmente cultivo (131), mismo que comenzó por •r labranza 

y cuidado del campo, y, que el pao dll tiempo, ha ampliado tu alcance a todo aquello 

qua al hombre tngllndra par medio de tu actividad: desde In mAs excelsas produc:clonn 

nplrltuaJa1 del arte y del penumlento, h•ta IOI objetos que fonnWI parte de la dc:nlc:1 y 

ayudan al •r humano en tu diaria labor (mjqulnas, herramlantn, etc:.). Esta c:oncepc:lbn 

di culture como cultivo"°' tltúa ante una prlma111 nilaclbn que te ha ntablec:ldo entre 

i§1ta y la aduCKl6n. No" extrlfllo ancontr1r en la literatura pedagógica mediforas del 

educador como el Jardinero qua 1iembr1 una ttmll&., la rlegt y le proporciona todos los 

cuidados para que an un futuro 11 convleru en un •rbol vigoroso que d6 buen fruto. El 

problema de utillz•r "* madforn n que conducen ".,. a un• c:onc:epci6n naturelisu de 

la aducaclbn, aacesiv•mente orlenUde a I• n•tur•lau Inferior del hombte, a lo tubhum• 

no .•. ".1139) 

(138)"'1..ALONSO, lllU!1,, p, 308. 

(139) HENZ, H., Ireydp di Ptdmglt $j1t1mfllCf p. 28. 
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Inherentes al concepto de cultura son los de bien y de valor. Bien1?1 son todos los 

objetos matef\ales que sirven de sustento a un valor; ''. .• se llaman bienes culturales a 

aqueUos objetos que n:a1i2nn o concretan un valor ... ".1140) Elvalores" •. ,e/sermismo 

en cuanto en virtud de su con tenído significa una perfeccl6n y attae a la po1encia aperiu· 

va ... ". (141) El valor dota al bien de singularidad y trascendencia; le da un sentido que 

sobrepasa su modo de ser. 

la edutecibn se relac1ona con la cultura de cinco maneras ( 142): 

La educ1tt6n, t>Min deo c:ulb.lra: La educa<:i6n, por penenMer al campo de la activl· 

dad humana, forma parte de la cultura. Su consldcradbn como bien de cultura 

deriva, además, del establecimiento de Instituciones sociales encargadas de organl· 

zarla y difundirlo hacia todos los sectore$ $0Cia!es que forman un pa(s y una deter· 

minada época: et Imperativo para todat las naciones que los personas tengan acceso 

a la educaclbn, pu111, s61o de esa manera se a.segura el mejoramiento del género hu· 

m11no; es entonce1; la ed1.1c1Clbn un bien de cultura propio de cada pueblo que, el 

unificar la tr~ic:\bn con el premnte, le permite desarrollarse de una manera diferen· 

te a '°' demis. 

L• edUCll:ibn, 1(ntnk dt la cultun: La comprensi6n cabal del vasto campo abarA 

cado por la cultura requiere de numorosasacti11idades: primeramente, te necesita una 

villbn completa del quehlCef cultural, que Incluye un an.lllsls de ceda m.nlfettaclón; 

en una .egun~ etaPa, • debe llevar • ~ una •~lbn de lo m's Importante de 

cada manlfett.clón cultural; finalmente, el contenido anallilldo y t111lecclonldo • 

slstem1tlza para que las nuevas generaclonn puedan nlmllar, con ml"f"Or rapidez y 

f.i:ihdad, lo mis sobresaliente de los valorn culturales dll todos 101 tlffmpos.. Por 

todo lo dicho en este punto, se puede coltgir que 11 t(nW1!1 que la educacibn realiza 
de C. cultura t~ne I• 1inalldMt da pOMrr. al •lctnce de In oenel'llc!ones venideras: 

de otra manera no tsndría wn1ido esta «:tivldad educativa. 

11•01 NASSIF,~. p. 26. 
(141) BRUGGER, Qjq;jMIJjp de !ilpttJ!'(t p. 556. 
11421.Qf.r.l'IASSlf,......_.¡¡., p. 27-211. 
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L• educ.:ibn, transmisión de la cultura: Asf como el organismo humano necesita 

alimenta para subsistir, tambicn la cultura requiere de la renovación para na morir, 

pues, ", .. La cultura sólo pervive mll?ntras sigue recibiendo constante flujo vital de 

los sujetos. Cuando esta uansmisi6n se interrumpe, y la cultura se aleja, na tarda en 

secarw e hieratizarse ... ". (1431 Pero, contemplada desde la 6ptica educativa, la 

comunicación no so realiza de maneara mecánica: los contenidos culturales se con· 

vierten en materia formativo. esta es, en recurso capaz de desarrollar la personalidad 

de quien lo asimila. 

L• ~. indiv.tualizac'6n de 18 cultura: Para elucidar cómo es que la educa· 

ci6n 1ndividuali11 a 11 cultura tendremos que recurrir a los conceptos de objetivld8d 

y subjetividad. La cultura plasmada en bienes es obietiva; el valor que reside en esos 

bienes es reconocido, al men01, por las penonas que confonnan la tociedad de un 

pait. Pero, eu cultura objetiva (extrapersonal) necesita, para 1egulr existiendo, 

ser as1mll1da por las nueva• generaciones. Esta es la misión de la educac16n como 

indlvldualizadora de la cultura: .ervlr de intennediarla entre lo• v•lore1 objetivos y 

la subjetivid8d (sujeto) que va a apropiarte de ellos, pues, •• ••• tólo estamot satis fa· 

chos con nosotrOI mismos, sólo hemot querido plenamente y tln rnervn. cuando 

nm parece habernm •daptado a una norma de la voluntad que extlte lndepcndlen•· 

mente de nototrOI, m•s all• de nuestf'8 individualidad''. (1.WJ 

U ..tuc:si6n, --'ormlci6n • 11 culture: Si la educ.:lón tolamente •dedicar• 

• "pertonillz•"' la cultura, es decir, a •Vudar a que c8da petlOf'la la •llmUe, el proce· 

so quedaría trunco. La cultura tiene que ter, ademis, renov8da;enrlqueclda con las 

8Porucioo11 provenientlH del pensamiento y la •ntibllid.t de las nueva generKIO

n11. " ... No bMta, por ejemplo, que una Idea clentifica o poHtlca JMntzca por ra· 

zones gecwnl!tricas verdadera para que debemos 1u1tentarla. Et prwcilo que, ademés, 

sutcite en nmotrot una fe plen81La y sin rel9rva algun•. Cu.-Mto esto no ocurre,nun-

(143) URTEGAY GASSET, El Mmedp nyntm tjrmpo, p. 55. 
C1MllllilllJD,p.U, 
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tro deber es d1stanc1arnos ele aquella y moClificarla cuanto sea necesario •. :·. (145l. 

Esto s.lgnif1ca que la educaclbn Clebc ejercer una tarea critica con respecto a la cul· 

tura para que, al transmitirla a las nuevas generaciones, despierte en ellas el deseo de 

posesl bn unido al empeílo de cambio. 

2. 1 .3.2. Educaci6n e in1truccibn 

En modo alguno parecerá extraño, después de lo que se ha dichQ el aserto sigu1en· 

te: la sobrev1vencia humana requiere categóricamente de la relacl6n entre pemnm: re· 

lación que tiene como principal objeto la tranamlslbn del legado cultural a la juventud 

profana. De esta necesaria relación surgen los términos de entel\anza y de aprendlza;e; 

hay una penona (educador, maestro) que posee una serie de conocimientos y los pone al 

alcance de otras pcnonas (educando, alumno) para que los aprendan, 

Existen varios tipos de aprendizaje, pero no todos ellos son educativos, En cambio, 

siempre que se habla do instrucción E hace referencia a la educaclon, pues, no es la 

·• •.• simple ec:umulac16n de datOI inconexos. Auténtica Instrucción es la que da por resul· 

tado la construccibn de 'estructuras' mentales": (146) La verdadera Instrucción consiste 

en una educación intelectual que atina los procesos mentales llbglcos). 

La diferencia entre la eduCKlbn y la instrucción es la misma que existe entre el todo 

y una de sus partes, La instrucción es una relación entre maestro y alumno que N ntl· 
ble ce en virtud dlll contenido cultural objetivo que ha de transmitirse. En la lnstrucc16n, 

el énta1ls de la relación recae en la lntellgenc1a, pues es esta facultad la encargad• de 

conocer. La educacl6n, en cambio, " ••. m•s que al Intelecto, apUn .. a la pert0nalldld totll 

del educando,.,". (147) La educ.clón •vale da la Instrucción pero no se Identifica con 

ella, aunque por momentos MÍ lo parezca. Lo que sucede en realidad es que ambn son 

ind11olubles en la prKtlca. 

La lnstrucc16n et producto y proceso. ( 148) Producto en CUIOto que se ha reallz.to 

un aprendizaje en un momento determinado; proceso, en cuanto que aquello que 1e ha 

1145) Jllilllm, p, 51. 
11481 TITONE, R., Mttpdg!PP(I djdk¡trSf, p. 31. 
11Ul NASSIF, ...,,.¡¡,, p, 15. 
(14. m, Q!cclpntr!p dt 111 d1ncja1 di le tdurgjén, t.11, p. 8U7. 
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aprendido pasa a formar parte, por medio de complejas relaciones, de las estructuras men· 

tales (lógicas): es integrado al acervo cognoscitivo, 

2.1.3.3. Educm:tbn y form•ción. 

En muchas obras que estudian la educación, Csta aparece como slnbnlmo de forma· 

ción; ambos términos se utilizan indistintamente. Su diferencia sólo puede trazarse en el 

orden especulativo y es de e>etrema sutileza . 

.. Formecibn no es otra cosa que dar terma a lo Informe o una nueva forma a lo ya 

formado; en el primer cata se esta evidentemente f•ntc a una accibn perfectiva y en el 

otro no tiene •ntido el que una transtormaci6n •• realizacil conscientemente si la nue· 

va forme adquirida no es más perfecta que la anterior. Al hablar de educac16n como fer· 

macl6n • concibe aquella como medio de d•r trormas más perfectas al educando, o sea, 

que al dllClr de la educación que es una formación se dice implícitamente que comunica 

perfeccl6n."' C149) De este p6rrafo se pueden Inferir los siguientes a•rtos: 

- U educac16n no aa •·forma a lo informe", pues, oe hecho, el ter sobre el que 

actUa posee ya una torma. 
- Puesto que haolamos c11 una forma e1u1tente (sustanc11IJ, lassubs1guientes termas 

a adquirir 1610 pueden ser acc:kianuln. 

- e •• fOfm•• accidentales CJ.10 • .tquieren es lo que propiamente se llama fonna· 

cl6n. 
- Fcmnac16n es, pues, la aaqu11ici6n de una pertecclbn (efecto) concreta que fue 

comumcam por la educación (cau11I. 

- La edixKl6n, concluimDI, pr~oca una tormac16n, o, mejor dicho, v•~• tonnn 

lptrfecclonet) ntlftlas que t1enaen •I mejoramiento toUI del lndivtduo. Dicho 

de otra mlW'l•r•: cada perfección p1rc1al es formKibn, y, el conjunto de todm 

ellas, es educ.:ión. "' ••• La diferencia con la educ.:i6n • m.ntlndrla •I no llegar 

a todas In facetas di la personalidad. L• formKl6n ptnnlte- h1bl1r de resultados 
concretos, mtentr .. que la educación presupone un proceso que es inacabado y 

permanente"'. C15U) 

t 1•111 GARCIA HOZ,~ p. 20. 
11501 FEHRANDEZ Y SARRAMONA, GA.....19iL, p. 28. 
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2.1.3.4. Autoeduc1ei6n y heteroeducaci6n 

Quien emprende el estudio del fenómeno educ.1tivo tarde o tempreno se encuentra 

ante el problema de cómo se dá éste: lEs el educador quien educa, o•• el educando quien 

se educ.17 La respuesta a esta pregunta, según se incline a una o a otr1 parte, d11 lugar a 

los dOI tipoa de educacl6n que existen: líl heteroeduceci6n y la 1utoeduca:l6n. 

En 11 heteroeducaci6n el Impulso (deseo) de P1rfeccion1mlento proviene de un 

agente extremo 11 9duc8ndO, 11 educ:edor; dicho de otTI maner1: el educldor estimula 11 

educ.ndo par• que edqulere o dturrolle un determinldo valor. L• influencia del educ.1· 

dor en .... c•o es directa y puede re1llz1r1e de dOI maneras: 111p1r1ndo 1 lot 1exos, es 

decir, dando une educación mmculin1 y un• edut1ti6n femenina, o Juntándolos. Esta 

últlln8 modalid8d es 11 que • conoce con el nombnt de coeduc1elbn, y es recomendlb!e 

..... cuando 1e lnteg,. en un 1i1tem1 general de atención y completll fonn1elón moral. 

tncru1t1rl1 pur• y simplem1nll, por •í decirlo, en un régimen pedlgé>glco que no está 

hecho p111edmltlrla,1111 mayor de las necedas". (151) 

En 11 auto9ducacl6n, el camino que ligue 11 lmpulao educativo es contrario 11 onte· 

rlor. Aquí, es 11 educ.wto quien da los p.- necQlf'iOI para su m1Joramlento; 111 activo 

en J1 bútquedl de oportunldMtn que dnlrrollln los dlferen .. ltCtares de su Plrt0nlli· 

dod. 

Lo primero que 11lt1 1 11 vista di ... dt dltlllll' ambel madalldales de lo ldUCl

ct6n es que nlnlJ.lna puede darse dt mene'8 lblolutll. pun, para que el educador lduQue 
nlCllite dt 11 1qUl..-ncl• dll educando, y, .... Plf9 poder educarse, necesita de la gula 

de Otr91 P9fl0n• (eduC8dorn> que • 9ftQlentren mM _..llnUCS. en 101 valores. 11 

nlng.in1 del a. do9 modalid9dll • P,_.• ncluliv1m1n•, .ntonces no ion ttrminOI 

contradictoriol sino compltnwntarim Cl"9 van 1lt9mindOM a lo largo de la vida hulnlftll. 

Es 16gico, por 9nde, wponer que en 11 lnt.ncl1 habr6 una meyor heterotducaci6n, y, qu• 1 

(151) HUBERT, ~.,p. 313. 
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medida que la penona crece, la autoeducaclón tomará su lugar. 

A partir de todo lo dicho hasta aquí. llegamos al siguiente concepto de educación: 

Et I• acción, sinem6tic• e intencional, que. teniendo en cuenu la totalidad personal del 

Individuo (educando), lo ~ía • tth'á de los valores cultur•les para que 61101 hl98 suvos 

v. en I• medkt• de w cap1M:id8d, los enrlquezc• y lot transforme. 

2.2. 1. Concepto de P8dagogí• 

Con todo lo expuesto hasta •hora se puede constatar que la educación pertenece al 

C8mpo de la acción, La peda!)Og(a, en cambio, es eminentemente teórica; ésto por una 

sencilla razón: el estudio de cualquier fenómeno que se da en la rea1/d8d Implica nece-

11rl1mente la elaboración de teor{n que lo expllquen. Aunque las teorfas surgen de la 

obtervaclón V I• experlmentac/6n, no pueden quedarse ah{; deben dar un paso más para 

ncl.1recer la conexiones ocultas de lo vlslble, es decir, lo no vlslble, 

L• pedagog{•, por estudiar • I• ecl.ic.cl6n, es teorla de la educación; teorfa no 1610 

en el •nt/do dncrlptivo tino también en el normativo: busca mejorar v dirigir la prlctlCll 

educativa. El hecho de que la pedagog(a tea teoría parece Insuficiente para determinar su 

verdldera naturaleza: iEs ciencia, disciplina, arte, tknlCll, o qué? Algunos autores en su 

afán por d!lentra1'ar el problema otor91n a la ped190g(a todos 101 callficativos anterlo

res -v aún mñ- 9gregando con ello mll1 dificultades, pues, 11 la pedagogla es todo, di

riamos, a la vez, que no es nada. 

La pt91abra peda9Q'iifa proviene de dos ralc:es griev-t (162): P•l1, qu• significa nlflo, 

y 4go, que significa conducir o 9due9r. L• ~ra (refleJd6n tcerca de laeducacl6n) 

tiene su• origen• en el pentamlento filosófico, aunque en 11161o se p'91ente como un n
peclo mM del filosofar v no como una r•m• ind9pendle!nt9 del Nber. Su leparM:l6n y 

1lstematizKl6n no vendrl.n lino muchos 1lgl011 dnpufl, cutlndo Hert>.rt etcrlbl6 su libro 

"P9dagoglageneral deflv.S. dal fin de la educaci6n". (153) 

(152) ~ ~lon•rlo di lnclfncin dr 1• tdf.!C1Ci6n, t.11 •• p. 1096. 
f 1531.s¡f¡. GARCIA HOZ, -.!J,. p, 46. 
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Actualmente, la palabra pedagogía ha perdido su significación prístina. La lnsufi· 

ciencia de su etimología se manifiesta de dos maneras: la conducción (educac16n) que se 

realiza no abarca la Infancia exclusivamente, sino que, trascendiéndo1a, se extiende a 

todas las etapas del desarrollo humano: desde la infancia hasta la senectud; la priictica, 

único y propio émblto de la antigua concepción, ha pasado a ser distinta de la pedagogla: 

ésta se encarga ahora de los problemas especulativos que ataftan a ta educación, se preo· 

cupe" ... por captar su esencia y su direcc16n ... ". (154) Con esto no debe entender5e que 

la pedagogía trabaje en un campo desvinculado (ajeno) de la práctica; la especutaciCn 

pedagógica no se realiza " ... solamente por el gusto de saber cómo se realiza el hecho de 

la educación, sino para valorarle y poder descubrir las normas que le han de dirigir •. ,". 

( 155) Tenemos, entonccJ, que es una especulaclCn orientada a la pnictica, mas no prácti· 

ca en sí; es un "Conocimiento destinado a instituir los modos de acción que constituyen 

un siucma de educación •. ,". (156); es un conocimiento que slntetlta lasapor1acloncs del 

saber humanístico para orientar a los educadores en su actividad. 

2.2.2. Concepto y tipos de la teoría de la educec:i6n 

Hemos descrito -Y conceptualitado- a la pedagogía como teoría, dedicada al 

estudio de los hechos educativos, tn este punto, por ende, es menester que aclaremos lo 

que es la teoría en general y lo que es la teorfa de la educación. 

Punto que el hombre es lntehgente, no se conforma solamente con ob9eNar los 

fenómenos que suceden a 1u alrededor: tiene 111 necesided·mhallar une expllcacibn de por 

qué se dan esos fenómenos y c6mo es que se dan. Para satllfacererta necesidad el11bora 

la1 hipótesis, que son expllcaclone1 tentativa a sus cuestlonamlentos, esto es, sulUJ)tlbld 

de una modlficslán derivadl de un conocimiento posterior, La hipótesis trabal• con 

hechos que " .•• tienden •producirse di ecuerdo con detenninad11 p-..tn qua constltu· 

yen uniformidades discernibles en nuestra e•perlencla ... ". (1671 l.11 conflrmeclón di 

11541 NASSIF,~. p. 37. 
11651 GARCIA HOZ,~. p. 52. 
(156) MERAN!, A., Qk;f;IM![lp do D!!dlQOQít p, 116-117. 
(157) MOCHE, T.W., Introducción tia teor~ dt lt edycte!On.,p. 15. 
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esas uniformidades en la práctica es lo que da como rt?1ultado una ley general. La teorla, 

en general, busca lo mismo pero de un modo más universal, 11ucs, " ... puede entenderse 

mejor como un Intento de dar cuenta de un conjunto da hipótesis o 1eyes .•• ". 1158) 

Podemos, con todo lo dicho anteriormente, definir a la teoría como la expllcac16n general 

de lo que sucede, ha sucedido o sucederá en la realidad fenoménica, sobre la bae de 

••,.,un cuerpo de conocimientos o creencias .. :•. 1159) La 1eoria, entonCt!S, bu1ea elucl· 

dar las rel•ciones que exl1ten entre los hechOI que ocurren v las causas que los ocasionan, 

ya sea en el presente, en el paNdo o en el futuro. 

Lo dicho en el pirrafo 8flterior vale para cualquier tipo de teoría, pero, en especial, 

para la tecwfa cient1fic1, pues, ella va a explicar c6mo es el mundo b•noo. ", •• en un1 

evldencl1 empfrlcamente controlada .•. ", (180) t.. tarea que realiza el cientlflco consiste 

.n dHcubrir IOI fenbmenm (sus unltormidlldn y IUI conexiones) que • dan en la netu· 

nilltr• por medio di la valld.cl6n empírica de sus hipótesis, ., decir, por medio de la ob

•rvslbn y le experiment.cl6n. 

Con mucha frwcutnela • le ha Impugnado e I• teorf• de I• educeci6n., lncepKid.:I 

pera proe9dlr como un. teorf• científica, nto es, pmra validar su• pmtuladOlan el pleno 

de lo empfrlco. Lm que •' piensan no tomen .n cuenu qua la m.,.... como la teorla 

de la 9ducacl6n se condu~ no tiene qua •r, necnarlamenw, Igual a le de le teorfa clentí· 

f1ca: de hecho ft muy distinta: el clentftico ra9Jtr• o dncubre lo que 9'IWda en la reall· 

d.:1, pero nunca so detiene• h8CM' Clblerwlclonet tobre cómo debeampllenanoqueha 

descubierto: EiMtein, por eiemplo, nunca pudo berrunter la mtnera en que• utiliZM'Íln 

sus Ottcubrlm•nu. en el campo de la energíe nude•. La teorfa et. la educacibn. en cam· 
bio, conlll• 91 una arle de racornendactonn P1r• In penon11 ~•e~ de reall· 

z• ta ecMclCl6n. '' ••. La dit.rencae puede...,.._,. slmplemen• dlc'8ndo que m'8ntrn 

una teorl• c•ntifica PNtendl mclrnm """' ocurre, una •oria de la aduclcWln, lo mismo 
que In worfa de la moral, la IMClicln• o le pol(tlca, pre•nde decimos qu6 unernot que 

hser ... ". C111) Por fo tantO,Pfll..,., qult•le• lallOrf•de leeducecl6nai~dl 

t10rf• rigurosa por el hecho de que no tanga una comprobaci6n ernpfrlcantenerr6neo 

111511-
11591-••. 14. 
lltiOl-.p.17. 
1161) - p, 18. 
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" •.. como suponer qua las ünicas teorías fiables V auténticas son las teorías científicas,.,•·. 

(162) 

El hecho de que la teoría de la educación sea esencialmente prescrlptiva no e.l(cluve 

la poslbilldad de que existan descripciones en el campo ae los fenómenos edúcativos. Lo 

qua sucede es que asas descripciones son el producto de/ estudio que reallzan algunas 

ramas del 11ber humanístico v científico: prlnc/palmente la blo/ogla, la psicologia, ra 

soclo/ogia y la economfa; mas estas descripciones no constituyen una teoría de la educa· 

ción, IOO, mis bien, teorías acerca de la educación, (163) Expliquémonos: las dlsclpllna1 

mencionada realizan delcubrimientos a propósito del hombre v de la sociedad b1Jo el 

punto de vista de algUn enfoque concreto de la eaucacion, pero, nasta este momento no 

son sino teoriz.c1ones sobre la educac16n. Glen el1bora una teorla oe 11 aductc/6n, toma 

eus teorlzaclones a propósito de la educación v forja una 1arie oe recomendac1anes 

gentrale1 para los educ.tores, mismas que solamente 1erín eceptables en 11 medida en que 

·• ••• estfn bnlaas en una comprensión correcta del mundo, y en B1PeC1al ae esa pa"e del 

mundo conttltuki1 por .. n1tu11leza de los nit\os, su deMrrollo, 11 fotml como 1ptendan 

y como te1Cclon1n ante las lnfluenc1as 10C1alas •. .'·. h64t N0totro1 a~ríamot, para 

amplfar ftta cita. qua no só10 es la 11atura1eza de tOI ni;,01 la que 18 n41Cfllta con~r: 

hay que- postU!ar, mejor, quo et importante al estudio de tod• las etlp,ss del daurrolfo 

numano, pues todo •r r1t1onal, independientemente oa su edad, et 1U}e10 da educación 

y prooahle cand1da10 hacia al cual puede en tuca,. 1a teorf• "ª I• educ.clón. 

Par• dnentral1ar 1a re/M;/ún Ql.J• exllle entnt la &eoríe de 1a eauc.clon y la p*1ica 

tducatfv1, MDOr9 ~une enalog(a entre la educ:ac16n y un 9dlficlo dt vlrio. pllol: 

en 11 plentl bala • ralflzan act1vkledn como las de " •.• entel'lar, aprender, instruir, de-

modfar. taltlgar. al tipo dt act:lvktldn CJ,le uno puedl ancontr ... en cualqu1araula •• .''; 

(165) en .. primar piso 18 sitúa la teoría de la ecruc.:16n, " ••• que putcN en•ndt111 

como un conjunto ds princlplD1, ton•Jos y rwcomendeclon• ln•n:atNC Jn y oriln-

f1821 tillm ••. 111. 
f 1131.clr. lllilllm. •· 21)22. 
f11141-P.:13. 
11151- •. 111. 
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tadris a influir en las acth1ldaOOs que se llevan a cabo en la planta baja •.• "; (1ti6) en el 

st!yundo piso se ubica la filosofía de ta eúucacion. ", •• cuya tarea principal es la clarifica· 

c16n de los conceptos utilizados en los niveles lnlenores .. .'·. (1671 Los tres niveles no son 

independientes, sino·'.., que cada piso surge y depende de los pisos inferiores •.• ". (1681 

La teoria de la educación puede ser de c1os tipos: general y limitada. Las teorías 

limitadas de la eaucación son las que proporcionan recomendaciones a los educadores a 

propósito de las mejores vles para que te realice el proceso de enseílanz.aprendlzaje y 

para que e.ta individuo logre su óptimo aprovechamiento (tomando en cuenta sus dlfe. 

renc1as con respecto a las cjemft personas que forman parte de su grupo): este tipo de 

teorln, por lo t8nto, esta11 ·~ •• hmlt~ a un objetivo tlcn/co, •• " (169/: son restringidas 

porque " •.• no comportan en si mismo una nocibn comprensiva de qué es la educ.:16n 

o de cu61 es su objetivo ••. ". (170) Lu tltDfln generales de la cduc8C16n, por el contrario, 

", •• 1'<10 contienen sola y 11mptemente rwcomend8Ciones acilrca de las condiciones necesa· 

rias para una ensei'lanza eflcu, sino recomendaciones para producir un cierto tipo de per

sona, e incluso a veces un cieno tipa de sociedad ••• ". 1171) 

Hemos defendido el -rto m que 11 t.orla de la educación es en efecto una taorfa 

rigurosa ainque no sea clentif1ca; pero para ello es imperativo demostrar cómo se lleva a 

cabo su valid.:lón. Solamente demostrando que la valld8Cl6n de la teor(I es '8g(t/m1, 

podremOI mtltulrle su carKter de estricta legllidad. A fftttva de lo que 18 expond" 

en el siguiente punto, adelantaremos alguna consideraclonn a propósito de la v1lkt.:l6n 

de la teoría de la educación. Se ha dicho q.ie la teorfa de la educación no es su-=eptlble 

de verificación empírica; luego,• te9Jlrll otro procedimiento. La teor(a de la educaclbn 

intenll dirigir 11 prllctica de la eaucackln, hecho que podría llev• • Ja Idea de una valld• 

ci6n reall1ad9 de acuerdo con la cantlct.d dt person• que sigen sus prescripciones, pero 

·• .•• lo que la gtnte realment11 hec:e o no hace tleM, por lo general, poco que ver con lo 

que debería hacer y ninguna ci- de evklencla IObre lo qu. de hecho hac», n01 ayudn 

a establecer la validez dt una prncrlpci6n .•• '~ (172J Lli vahdlr de una teorla de la edU· 

C 16ti) .i111m. 
11ti71 llllm. 
11681 iJlisllm, •. 20. 
11691-p.25. 
C17U) ~. p. 2ti. 
(171J .iDm. 
t 17:.t) ikisk!n. 1>. JU. 
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caclón, pues, se verifica sobre la base de la consistencia de sus fundamentos, Juzgada a 

pan1r de los hallazgos del saber humanístico y cientlflco, 

No todas la teorías da la educacl6n son semejantes, pues," ... dlferlr'n unas de otras 

ae forma considerable legl'.tn lo que cada una entienda por tonnar un 'hombre educa· 

do' ...... C173J No abstante lo 1nterlor, todM tienen una ter5e de conSUntes que las 

ldantltk:an como cales. El reconocimiento y I• tuOO.menmc16n de los rngos comunet a 

todli morfa g1M1•I de la educat16n n lo que constituya, proplM'll!ntt, su ntructure. 

Como ya • Ni dicho, la teorfa de la educ.c:l6n no procede de 91•1 m.,_a que la 

ttorla dentlfU. SI el clenHflco Plf'te da una hlp61n11 -=ere• di c6mo • ct. en la rea

lidld un dlttnnlnedo ten6meno, el -6rlco dt 11 educKl6n " .•• No comenurli con un 

~ ,.....:to • QJe tal poalble ftl8do di hechOI • 1f9Ctlv.men• •l, sino con el 

....,._ dt que Ny un pmible liudo dt -hlchOI que OEllERIA.., •l; algUn fin di· 

-* que mt.rla con199Jlrl9 ••• ". (174) Una vez que• ha ntmb5ecido lo que deberia 

•·"decir, 11 objetivo qua Nn da ak:#ll• lol .,jetol hecMl lotcualel •dirige I• teoría 
da 11 eclucKi6n, 11 dlbefllln lllWlir IOI medios m'9 ldecu.tol pera •tc.nnrlo. 

T,..._..r con .,Pll•toa 11 lndlspanable f*8 cualqu5ar ttorlzecl6n. El clentfflco, 

pera ... 1 "' a1 ttorí' JMrtl di la aipa1id6n " ... que• ct.n dlwmln.S. condiclontt 

lnlcllllt; al pi.n.r ••Plflmlntal y Nmr amant1CIOM1 el cilntfflco debe suponsr que el 

mundo 1ttú8 da menera unltonne •.• ". (171t O. lgu11l 1NMte, •I que propone una teorí• 

· dt 11 educsi6n dlbl pertlr di ciertal 1UJK*t01 • prap61ita da toa abittfvm o fina • 

lolrW; da .. C1P9C:idld, naturaleze y modo di conocer di 111penoM1Ncle1ac..-. • 
dirigt, v dt lal mtjor'll medios CmttodDI) l*I 1.., que._ pe,.,,.. l..,.. al obitthto -· z.a.t.~•11-r.•11•• ..... ., 

Lll .. ia dt .. lduclclOn carniem• por plmn ...... dlblr' ... "* qui •l 1tr di le 

11731- p. 27. 
1174 -p.30. 
11711-p.29. 
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realidad. ~sto significa que quien proyecta una teorla de la educacl6n concibe, como de· 

scab1es oe ser aslmllados por las personas, una sene de valores que se manifiestan en: ca· 

noclmlentos, habilidades v actitudet. Una vez que ha disting1..1ido aquellos valores que 

representan lo mejor del acervo cultural, procede a un ficarlos de manera que formen un 

modelo o perfil adecuado con su concepto de hombre ideal; esto, fotmulado en términos 

de per1eccionamiento educativo (lntlgral), es lo que constituye 11\ objetivo de la teorCa 

de la educaclb-n. Si conalder'llemOI, por et contrario, que no existe na:la v1\loso dentro 

del limb\to cu \tura!, no podrfamOI 111.ablecer una te orla de la educslón; " ... no vendrf., 

a cuento los supuestos actuales ni las rttornend.ciones pr6ctlcn ... ". l178} 

la Menlct.cf de un propólito en la taorfa de la eduucl6n n inditcutlble: aln flnall· 

ded cualquier .::dvldad pierde sentido (dlNJCCibn) y lo que no tiene •ntkSo non digno de 

•r realizado. En donde • pfl'Mnta le divlrgtncle de crlterlDI es en la natur11ler1 y este· 

blecimlento del fin g.nefll de la Worl• di: .. lducaet6n, y1quel••leologfa1Ultenta1U1 

po11uledal en l•concepclones fllotóflco-rwt.QiOMI del homtn • 

..,. .. que lltudian•. m .. mbro de lll 10Ci9ded, ciudMteno dlt un paf1 o mondar de 

un• dlWrminldl lpoca, 11 su}etD el que ve orilnf9C&l la teori9 de lll educec16n et un ter 

hum.no. Como tal, su principll milim-" 11 vtd1 es constituif18 ~un hombte, n decir, 

deunvolv•r cUllltativamente todll - pmibUldñt positlv• y, como fltll n la taree de 

te eduC8Ción, conch.Jimos Cf.JD el ab;ttivo de le tlOffa de le educ:eci6n• 11 de" ... formar 

un cierto tipo di persona, un 'hombn'educedo ... ''. (177) 

El Obietivo dt formar un homtn tduc9do podrá PllrtC* muy emplio y lmbtguo, 

pero no lo n si tomamos en el.tinte lotl•itn•: quiltne1tn1ctunun1~l1delaeduc:e

c'6n no "· si ~lets que .. teorle - vj»cll, totllnwntll ait6nomo de k> QUll le rodea; 

eparew11 sn su cemino una eetie de limluictan11 qaae no pUlldt tal&tv• en nkt.,ln mornen· 

to 1178): IOI fstores filotbflcOI tconcepcioMI glnenles...,... "~•Y unidad del 

hombre y 11 mundol, los fllC\IOfft IOtleln y cuttur111et (que• din en un npacio y un 

1176) - p., 12. 
( 177) illlm. 
(178!.lilt. NAS&IF, 1111.Jál. p, 1411-148. 



-72. 

tiempo aetormlnados donde se desem1uelve el individuo concreto), los lectores polfticos 

(que son los que permean tod11 le vide social), los factores préctlcos y utilitarios lnece· 

sidades perentorias de ta comunidad concreta) y los factores lndivlduales (la manera de 

ser de ceda persona). Con todo esto podemos observar que el objetivo de 'hombre edu

cado' 18: adhiere ;:i una serle de criterios que lo hacen claro y concreto. 

Por todo lo anterior podemos constatar que aunque el objetivo de la teoría de la 

eduCM:i6n se prC!Senta como algo completo o unitario, es, en realidad. " ... un asunto ex

t111ordinariamcnte plural". 1179) Para establecer un objetivo hay que tomar en cuenta 

todas las condicionantes mencionadas en el pir111fo anterior y, ademís, te deben HlllC· 

clonar aquellos conocimientos, habllldades y actitudes que mh convengan para la reali· 

zacl6n del hombre educado. 

2.3.2. N ... '81en del ediando 

El primer -..puesto a prop011to del edu<*Kfo que sirva de apoyo e le teoria de la 

educacibn es el de •· ... que son cap11ee1 de hacer lo que se pretcrlbe ... ". (180) SI 11 teoría 

no toma en cuenta la C1P11Cldad de los sujetos a los cuai.s te dirige, no podr• erigir• co

mo v•llda. Esta supuesto, aunque en 1pariencia n obvio, as dt suma lmportM'lcil para el 

desarrollo ulterior dllt la teoría. 

Un segundo aJpunto q.ie deber6 tener en cuenta la t9orla dt la educaci6n "el de 

que" ... el comporumiento hum1no es p"stlco en una cierta medida ... ". (111) Esto slg· 

niflca que el hombre c1rece de PM.ltas !moldes) rígidas dt componamienta que lo dnlr· 

minen; si las tuviera, ninguna acttvldad afeciarla su de111rrollo poñtrfor y, por ende, que· 

d1r{a 111ulada toda posibilidad educativ1, pues, ''. .. El apt9ndtr lleva consigo la modlfl· 

cacl6n de la conducta por la exi-rlencla ... ". (182) 

117111 MOORE, .....U,, p. 114. 
(1801-.p.31. 
(181llllillllll.p.32. 
111121 - p. 115. 
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Los supuestos que se adopten a prop6s1to de la naturaleza del educ<lndo son muy lm· 

portanles. Cada etapa del desarrollo humano impone la consideración de una serie de 

características para graduar la cantidad y la dificullad de los contenidos culturales; es cla· 

ro, por ~jemplo, que un niño no podrá captar adecuadamcnc una lección de metafislca. 

Cada elapa, por consiguiente, cuenta con un conjunto de rasgos que la teoría debe tomar 

como supucslos; as{ mismo, los pobladores de los difenmles paises poseen atributos que 

la teor{a de la educación no puede pasar por alto. 

2.3.3. El conocimiento hum.no 

No es fortuito el hecho de [JJe 1e lncluvan supuestos acerca del conocimiento hu

mano dentro de la teoría de la educ.clón. La modificación perfectiva que supone la cdu· 

c.clón 1610 es posible a P<mrtlr de la lntegr.ción de nul!'Jas experiencias al caudal previo 

del educando; aquella solamente se logra por el conocimiento de los elementos que dan 

forma a éstas, 

Dot supuestos generales et menester considenir en este punto. El primero de ellos 

consiste en la e.ncla del conocimiento mismo: hay CJ,1e a.poner. primeramente, que 

•• ••• es p01lble .•. "; (183) si la respuesta a la cuestión anterior es afirmativa, se deberii pro· 

ceder a la especiflc.cibn da la manera en que 1e da. El .egundo R.IJ)Uftlo parte de " ... 

que hay algunos conocimientos que ton valiosos, va •a lntrln1ecamente. ya extrln•

camente, como t.. para un1 vida mejor ••• ". f184) 

2.1.4. Mllfiol• uthCll 

En este punto la palabra medios es torn.::ta en •ntldo lato. Todo lo que es nece· 

sario para que la educación • re1llce catm en este tinnlno: desde el eduelldor que poslbl· 

lit• la apllcac:l6n de todas l•s prncriplones de la teoría. hmta todos los recurms materll

les o tknlcos que emplea en su labor. 

f1831 ibisalm. p. 117. 
lftM}~ 
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Como un tipo concreto de medios, se consideran los mlitodos educativos. Hay dos 

supuestos en relación con ellos: en primer lugar, para utilizar un método es necesario 

que " ... estén libres de objeciones de base moral ... "; (1851 en segundo lugar, " ... deben 

ser eficaces ... ", (186) es decir, deben asegurar la consecución del fin general de la teoría 

de la educación. 

Hasta el momento se ha expllcado cómo es la estructura de una teorfa general de la 

educación. Con esto ha quedado establecida la forma que asume toda teoría de la educa· 

cl6n, El contenido de la teoría o, lo que es lo mismo, su materia, puede serextralda de 

muy diversas fuentes; en el caso de este trabajo se utilizarán las concepciones filos6flcas 

y pedagógicas de José Vasconcelos. Antes de concluir este cap(tu/o se expondrá, como se 

había anticipado, la manera como se valida la teoría de la educación. 

La primera conslderacl6n en torno a la va11dacl6n es que" •• , para criticar o rechazar 

una teoría de 11 educación no podemos limltarnos a demostrar •Implemente que sus con

clusiones prescrfptlvaas son lniteeptables (aunque si fueran Inaceptables por alguna razón, 

esto contaría decisivamente en contra de la teoría), sino que tenemos que probar que ta· 

les conclu1lone1 no son justificables a partir de los supuestos que se ha hecho, o que los 

propios supuestos se pueden poner en cuestión ... ". (1871 La base de la validez de una 

teorla de la educación radica en el hecho de " ••• que tea posible criticarla y sea capaz de 

aguantar la critica ... ". (188) 

La forma de criticar una teoría de Ja educación " ... podría consistir en demostrar 

que se da alguna Inconsistencia en la argumentaciOn a paMlr de los supuestos edoptados 

por la te orla como verdaderos ... ". (189) Esto puede verificarse de dos mWlern: praban· 

do que la teoría parte de un supuesto y nicomlend• alga que no es coherente can e• 

supuesto, o bien evidenciando que fOI supuestos en que se b ... la teoría no 1Cn verdade· 

ros e la ruz de los POltulados de los saberes humanístico y científico. 

(1851lllillam,p.118. 
11881..Jlúdam. p, 119. 
(187) ilWlllIJ, p, 38, 
(188J.lllllllm.p,37. 
(1891 lllmn. 
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CAPITULO 111 

CONTENIDO NORMATIVO DEL MODELO VASCONCELIANO 

DE TEORIA GENERAL DE LA EOUCACION 

En el caphulo anterior w anticipó la forma arquetípica que circunscribe a toda teo

ria general de la educac16n. En el presente cap(tulo se retoma esa forma y se presenta 

con el contenido normativo, explicitado a partir de las concepciones fi1os6f1co-pedag6-

9icat de Jote Vasconcclos. No s61o son proyecto: las orientaciones que forman parte de 

este capítulo trascendieron el campo de las ideas para convertirse en pnictica educativa 

durante el le!JJndo decenio del presente slgto ltodav(a algunos de sus portutadD! pervi· 

vrin de manera subyacente en nuestra organización educativa actual}. El necho de que ha

yan sido aplic9da1 le1 concede una validez -SI bien en otro ámbito- que no tendrfan 11 

se hubieran quea1do en el campo de la especulacibn pura ; pero, además, como conjun· 

to de especulaciones (teoría) a propósito de la educación tienen, también, un1 validez que 

se mortrari al final del presente trabajo. Luego, estamos ante un sistema conceptual de 

validez doble: como conjunto de ideas y como ideas que propician una práctica educati

va mis eficaz y eficiente. Hay pocas teorías de esta índole, 

3.1. Objltlwo ....,.1 m1 modela tl6rk:o 

En 11 teoría de la educ.::ión -se ha dicho en reiteradas ocasiones- lo que interesa 

et el deber •r de 11 rea1idad, lo Ideal; lo que está sucediendo siempre puede wer mejora· 

do de alguna manera con algÚn procedimiento. 

En general, In personas que labor-.n oentro del c.-npo de la educ:ac16n se preocupan 

rNs por 11 prKtic1 misma (guiada, .-gún piensan, por la experiencia) que por los linea· 

mientos te6ricos que 1nd1c1n c6mo debiera • llevlda a cabo. H1y, diríamos, un c1erto 

rep1,1dio htcla 11 teor(a de 11 edue1et6n (y m•s si es gener1IJ. Lo que no es dable olvldar 

es que el mismo tennino de educación conlleva la lae1 ae perfeccionamiento, y hte fonna 

SMrtl del aeber •r: si todos los hombres fué11mos perfectos de hecho no tendrl1 sentido 

habl1r de educ.ci6n. Es par esta rar6n que no debe menosprecl1rte la teor(a de la educa· 

ci6n, pues, provee 11 educador con preceptos que ennquecen su labor, la iluminan y 11 

dotan de sentido. 
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1:1 local fu objetivo), " ..• atenii!ndonos a su significado tilot6gico (la más pobre ma· 

nera de analizar un concepto) resulta que es nada más que un esquema de las cosas CO· 

mo quisiéramos que fuesen'. En este sentido los ideales son para la acción lo que la fór

mula del cálculo es al molar: señalan hasta dónde na de llegar el esfuerzo. Pero la fórmula 

y el esfuerzo son de la misma indole en mee.loica, no as1 en moral, porque la voluntad 

misma es una volun1ad transformada, reformada ( ..• ) un Ideal no es un esquema, sino un 

estado positivo, logrado en una o varias conciencias'', 11901 El ideal, oc esta guisa, tiene 

sentido en cuanto que arraiga en una o varias personas; el ideal, en el campo educativo, 

sólo se justifica si es capaz de encarnar en lo concreto, Pareciera que se está propon len· 

do una contradicción, pero no es así: el objetivo parte del ámbito del deber ser -/mper· 

sonal por su universalidad- y es válido en la medlaa en que sea coherente con la naturale· 

za del educando al que se orien1a, con los supuestos acerca del conocimiento humano y 

con los medios que han de emplearse; pero, puesto que estamos en el campo de la teoría 

practica lvid supra, segundo capitulo), sólo tiene sentido si es parte del proceso vital de 

las pcnonas, si se personifica. Es esto porque "cada Ideal penonal o soclal 1leva lmpllcito, 

además de la gráfica, su obJetivaclión, la fuerza capaz de realizarla ... ". 1191) 

Como proyecto selectivo de un pensador, el Ideal es·• ... una Imposición de nuestras 

maneras a las maneras del ambiente o de la naturaleza; pero 10 Importante es que la Impo

sición resulte constantemente eficaz, es decir, dotada de pOder de consum1e16n ••• ". 

(1921 Por imposición a la reahdao no oebe entenaerte atgo peyorativo: es que, sencilla· 

mente, los Ideales surgen como Idea en la mente de quien elabora una teorla. v luego se 

emplean en la orientación de esa corporeidad: ·•cuando un carpintero hace una 1/ha, lo 

mismo que cuando le compone /a pata, primero se representa 1a figura loear de su obra, 

después como si oijéramOI llena ese esquema de materia, lo Incorpora en madera •• :•, 

(19JJ Todo esto porque en el ser humano la e}erc1tación de sus actividades no es 1ufl· 

ciente: ", .• 1-'ara superane a si misma, la acción se sirve oc la razón .•• ". {194J 

Lo que no es bueno olvfdar es que quien m;:inufactura una teoría de la eduCICIOn no 

parte de cero, no se /Imita a postular 10 que plazca: porque " .•• El que conttruye dentro 

de la civlrizaclón, sin derecho de Improvisar, nace preceaer su esfuerzo de lentl V laborlo

u lnuruccrón. Antes de conqul1tar el oerecho a eoif1car una morada tendr4 que paur por 
t0d111 las pruebas dcr maestro de obras 1 ... ) la única manera de evitar las 1mprov1uclones 

119UI VASCONCl:LOS. E1i=. ObCJtComp!g1a1, t.111, p. 836-837. 
1191IJ<Wn. 
l192Jmm,. 
11931 ldcm. 
{194) ~ p, 8J8, 
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Indoctas Y los ensayos, que a la larga ocasionan derroche de: cstuerzo colectivo, es agrupar 

a las nuevas generaciones con vilsta información acerca de los progresos adquiridos del 

hombre ( ... ) l::n coucacion, como en cualquler otra actividad, es preciso tomar en cuenta 

_la ínoole de la época en que se vive .•. ". (1!:f5) Por ese motivo a continuación se detallarán 

todas las características ael objetivo general ae esta teorla de la eaucacion. 

3.1.1. Estructura eaucativa Ideal. 

Para 'Jrganizar a la educación en un todo coherente y con orientac16n adecuada se 

necesita de una teoría general que e1abore un esquema a propósito de los varios factores o 

elementos que Integran el fenómeno educativo, Oe esta manera se puede colegir como 

nadie que proyecte una teoría de la educación puede escapar a la necesidad de confec· 

c1onar un mooelo o de cnticar a los ya mclstentes, 

Muchas son las teorías educativas que se han propuesto desde Platón (primer teótl· 

co de la educación) hasta la tecna; una ae las mas influyentes en la actuahdaa es la del 

pensador Francás Juan Jacobo Aousseau. Este teórico nos dice que e1 hombre nace bue· 

no, es bueno por naturaleza y s61o el contacto con otros seres humanos lo hace malo. 

Luego, hay que apartar al nlrto de todo lo humano y dejar que la naturaleza obre sobre 

lil sin lntermed1anos: esto, segu_n Rousseau, garantiza su probidad.. El problema que 

surge es el de que'' ... lA dónde poar(a regresarelnli'o,1bai1d011adO•'IUslmpulsosnatos? 

En vano buscaríamos una humamdao silvestre equivalente al medio natural de la planta 

que se apana del culuvo. El niño, entregaao a s( mismo, no tiene nada suyo a donde 

volver; su medio es el humano y no esta hecho para vivir en otro. SI se le priva de la 

aaaptac16n al medio superblo16glco, propiamente humano por lo mismo que esta heno de 

pre¡ulclos y de luces, no encontrarla sitio alguno de iteomoao y se conver11r(a en el 

monstruo, ni salvaje ni fiera, que nos pinta Klpllng en su rantas1a <le Moug1! en the Jungle 

Book •• .'-. (1961 

Hay dos cuestiones más que nacen de la educ.c1bn naturallsta un suel\o, una utopfa: 

en primer 1ug1r, .. Lo natural se puede concebir como subllstente sin nosotrot,perosblO 

(1051 VASCONCELOS, Anto!oaC1det1xtP119tu1 fducg16n, p. 135. 
( 1961 .ll2kk!ll. p. 39, 
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como h1p6tesls; en realidad todo 10 que conocemos es la 1iga Irrompible de nuestra ac· 

tuacrón sobre el mundo. Y 10 Importante oe cada cosa us la relación en que se coloca con 

respecto a los 1ines esenciales ae nuestra propia naturaleza, En rigor no conocemos lo 

natural, sino su apariencia humanrzaoa desde los or(g(mes da nuestro conoc1mlento ... "; 

(1Y7) en segundo rugar, resulta absurdo•· ... dacirlc al maestro: 'Reniega de toda d1sc1pli· 

na, crúzate de brazos y observa al nin o; anota sus reflejos, venera sus capnchos'. Cuando 

algún ingenuo pone en práctica consejos ta1es, el niílo acaba pegando al maestro, V éste 

se lo merece t ••• ) Vemos, de toaas maneras, en casos semejantes el conuaefecto ue la 

'letra, con sangre entra', de nuestros mayores ( ... J Ninguno de los extremos merece 

rehabilitacion .• .''. t 19t0 

Otra teoría educativa -de acuftaci6n más reciente- que na influldo mucho en la 

práctica educativa actual es la del f1l6sofo Norteamericano John Oewey, En su pensa· 

miento. la educ11C16n es planteada en los 11gu1entes términos: el ser humano se enfrenta 

constantemente a problemas que le presenta su mealo ambiente y que tiene que resolver. 

La tarea ael educador es, pues, la ae encarar al eaucando con problemas para que aprenda 

a resolverlos: el alsccnte, entonces, aprende por mealo ac la activ1daa, "aprende haclen· 

ao'·. ' Simbolizo en Rob1nson el métoao astuto, 1mprov1saaor y exclusivamente técnico 

que car11eteriza la era anglosajona del mundo. Epoca eficaz, pero Desprovista de genio 

t .•• ) No basta con el pioneer 1nduct1vo que tabrica utens1llo1. Hace falta el totalitarismo 

clásico en esta hora ae reconstrucciones y umversalldad •.• ". 11991 

El principal problema de la teoría de Ue1N0y es que " .•• puede producir una escuela 

aoaptMU, pero no una escuela libre o libertadora .••. "; 120U) una escuela en donde" ••• la 

espontaneiaad interior queda Ignorada, si no anulada. Con apariencia de lh>erud, enton· 

ces, lo que en rea1/dad se obtiene es el producto ae millones de e}emplares humanos 

aptot para el aprovechamiento de clen01; alPCCfOI del medio externo, ciegos para lo 

desintereSlldD, tleles al rebano y sin otra final1daa que el record, lo mismo en el trabajo 

que en la diversión y el gOCl! ••• ". (201) Hesulta curioso e1 hecho ae ot>tervar que el 

(1971~ .•• 38. 
1111) -· p,37-311. 
11991 -· p, 33. (200) &biaUJ, p. 4 7. 
1201) ~. p,4ti. 
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tiempo le haya concediao razón al aserto anlenor, En la colección The üreat Books of 

thc \Vestern \'IJorld. publicada por los editores de la Enciclopedia Bntiinica, Robert M. 

Hutchins (caitor en /etc) persigue el mismo propósito riue una parte de esta tcor(a: el do 

ciar una educación integral mediante los libros clásicos; en el prefacio a la introducct6n de 

esta serie ae hbros nos dice: "tOue es la educación liberal? Es más fácil aecir lo que no 

es. No es una educación especializada t ••• ) estoy tentaao a aec1r que es la educación que 

nin~n americano obtiene en las escuelas actuales ( ... ) Lo que se ha perdido es el tipo de 

educación para ser seres humanos, educacl6n para lograr 10 ml•1mo de las potencialiaades 

hominales, educación para asumir las responsabilidades como m1emt}ros de una sociedad 

democrática, educación para la libertad"'. 120'.l) 

Lo que 11lene a demostrar lo anterior ea que la critica antes mencionada al sistema de 

Oe"Wey 111 justa. Pero hay que expresar 9QU( una aclaración urgente: se critica la teoría 

de Dewev como mooelo gmeral para organiz1r Y educacl6n, no como complemento oe 

una teoría dlt la educecl6n mis general, De hecho, veremos m"1 delante cómo ene 

rMtodo • propone como el klNI par'll la f0nnad6n de especialistas en In •reas tfcnicm. 

V n ""e como orgenlz8dor 9l'Mlfal di la educación el modelo Dewey tilla porque la 

mayor{a de las pef1on• necesita que le proporcionen el saber tamizado y ordenado 

gr1dualmente pira poderw lncorpofllr con mayor rapidez a la vida ecom5m1camente 

acti11a; necesita un ~ de informaclon gener1l IObre el cual puec11 Ir profundlzanao en 

ramn del conocimiento que no son de su especialidad. 

En general, contra todaln teorln que fr9gmentln la eaucac::ion se Impugna que la 

pri1n1ra nonna que dlbe guiar a todo educador n la de " •.. establecer el contacto del 

1rumno con los grandes nplrftu1 de todos los tiempos ( ... J Para enterar111 de la ub1du· 

ria siempre sera 11•hdo el mltodo ~ñltico, que despierta el conocimiento propio por 

comparac16n con los moaelos excelsot. Para conocer las propledaoes ae 101 objetos que 

nDS rodean nadie discute el sastema c111periment1I ael l1bor110no •• .'·, (203J Contra las 

concepciones Incompletas ael ten6meno educativo estl la peaegogfa con clfKter ettruc· 

12D:ll Th! Great lcklas Procram: An lntroduccktn to the üreat Booktand to• liberal 
eciucation, t.I .. p,11. 

(203) VASCONCELOS, AntolOGlade textot lobr9 ..t!fgl6n, p. 89. 
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turativo, que ".,. 1-'or medio de la mformacion, en alaunos casos, y por acción externa 

Incorpore le concl!mcla en el plan de le humanidad y le traza cierto plan exterior forzo

so do desarrollo t ... ) En la incorporación del alma a su ambiente inmaterial, el educador 

hga lo disperso segün orcen vital ( ... 1 Nuestra estructura mv1slo1c trae asimismo consigo 

un gérmen de lndetennlnac16n y de responsabilidad; el educador situará este ímpetu en 

un mundo de cahdad, es decir, de valores, a la vez que adicstra el cuerpo y la mente en el 

manejo de la cantidad ( ••. ) Estructurar y llevar a cumplimiento máximo la energla que 

contiene el alma es, por lo mismo, la tarea excelsa do toa.:i eaucaclon 1 ••• 1 Aplicamos a 

la educacl6n el calltlcatlvo de estructural por que juzgamos que es su más Importante fun· 

clón la de coordinar el saber y conformar la ps1qué, ae suerte que cada educanoo consume 

dentro de sfla máxima potencialidad de su naturaleza ( •.• ) Según la estructura Interior ae 

la conciencia, se ordenarán los conocimientos (. •. ) más allá del adiestramiento de la cien· 

cla, acompañar al espíritu en su maravilloso desenvolvimlento; esto es una peaagogía 

estructuratlva ... ". 1204) 

3.1.Z. EIQl ... Ideal 

No es la escueta el lugar exclusivo donde se realiza la educación, pero 1( el sitio 

donde se lleva a cabo con mas frecuencia V formalidad. Las escuelas han sido y son las 

depositarlas del saber y de su transmls16n por parte de unas generaclone11 a otras. Es por 

este rol social tan Importante que la escuela es considerada en nuestra teoría de la educ• 

cl6n. 

Con el surgimiento de la llamada Escuela Nueva tcontrapotlc1bn a la tradicional o 

antigua) ha surgido 1a Idea de '.' .. que el nlffo es el eje de 11 e.:uela, Esto es abairdo. 

El nlfto no es el eje, sino et fin y el objeto de la en1el\anza. El eje de la etcUela no puede 

1er otro que la conciencia del maestro. Tampoco es v"ido mirar al nlfto como un eterno 

Infante. Lo que Interesa en el nil\o es su contenido, o 1ea, el embrión de hombre. Lo m6s 

delicado en el niño es el dl!lsarrolla, y el educador deber6 diriglrlo y no únicamente hml· 

tane a oblerv•10 •• .'·, (2051 El maestro se sitúa como eje de la el .. cuando re1111la algün 

e :zoo1 ll>ll!!!!!.. •· 140-1441. 
1205J il!!!I!!!!. p. 79. 
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aspecto, ;gnoto para el niño, de la realidad. Su íntcrvcncl6n deberá ser como una act:lbn 

del padre y le disciplina que utilizará C!l la de una ampliacibn de la autoridad familiar 

(amor). La \lentaia que tienen sobre los verdaderos padres es la de quu pueden guiar el 

desenvolvimiento del educando con mayor obietivldad, Lo peligroso de esta situaci6n es 

qt.le " •.• si al maestro le falta la autoridad clent<fica de una carrera profe5ional regular, 

entonces el problema de la jerarqu/a se vuelve agudo. Buena parte de le rebeli6n escolar 

contemporánea depende de la poca estima social que se otorga al magisterio, Su oplnibn 

no pesa, porque su posición econ6mica ~ Intima. Cuando el criterio de la consldorac!bn 

social era el estoico de la virtud cumplida, el más humllde maestro de aldea podla prescn· 

tarse o los alumnos como fuente de autoridad v modelo a $egtJlr ... ", (206) La opcl6n, 

pues, es t:l•ra: hav que restituir el 1ta1us soc:íal al educador si queremos tener una mejor 

educaclbn. 

En cuanto al educando, hay que considerar que "Nln~na edad es !in de la vide, 

cada una es su accidente. Asf, el educador qoe traduce una filosofía cabal de la vida de· 

ber• sacrificar intldenclu y •tender al propósito dtt c~a vida hum1na, que es realizar un 

desllno ( ••• ) En cada una de las etapd de nuntro vivir -infancia, adole¡c;encla, anclanl· 

dad-, el des1\no conserva suprem1tefa ( ... ) No debe haber ninguna prisa de que el nlffo 

se convierta en hombre; pero si le urge al niño v al hombre conocer las potenciaUdadet 

más importantes v mAs altas de IU propia naturaleza ( ... ) En cada niño hay algo más 

que un adoletcente pri:ndmo y un viejo a pl110; h1y en cada uno la prornew de un alma 

capu de un destino", 1207) Por lo t.nto. " ••• Eduquemoa •I ni1'o como nlf'lo pare 111 

nlfferfa; como hombre para I• clencl1. Eduquemos al hombre como hombre para el M· 

ber; como niftos para el tentlmlento, el ensuel'lo v la reveloc16n''. (208) No se Infiere de 

lo anterior un desprecio por los pottulados da fa ptlc:olog/a evolutiva (C9da etapa de la 

vida Impone tul condiciones npecificn a la educ.clón, pero no es en aí mfsma fin), es 

qye " ••• toda pedagogía implica una tesis sobre el destino ... ". (200) Por ello y " ... para re· 

habilitar a la escuela, tenga an cuenta el m.ntro que c9da nil'lo n un dnlrrollo ProdigiolO 

desde I• subcontcíenc:la inicial V a trlYfs de les ltbof9s del aprendlr•ie hatta la llumln• 

clón de lot mnantes tupremc. dir t11Plritu. Vea en cid• nino la promeu de una gran 11· 

ma.~ ••. (2101 No se 1rata, entonces, de Nl1ar 11' carac:te:rbtlcas del nltlo; se pretitnde ev\· 

tar tiue el níñc •• con1idtorado como totalmens- a}eno 11 mundo del adulto, mundo en 

(206) illldlm. p.66·67. 
1207) ~p. 132·134. 
(208) ~. p.131. 
12091 jllill!:m, p, 75. 
12101~ 
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que se desenvuelve y en el que participará de manera activa. 

En su organización curricular la escuela debe basarse en un criterio sintético y no 

en un criterio psicológico fragmentarlo. Es evidente que la manera en que funciona 

nuestro pensamiento es analítica, pero ese anállsis no debe quedarse allf sino que debe 

llegar a la síntesis (unidad): manera en que está constituida la realidad y norotros mltmos; 

la necesidad de concebir el mundo como un todo nos es impuesta por la misma natura· 

loza. Para lograr esta finalidad el elemento más adecuado es el libro. Aunque la escuela 

que se basa en los libros como único recurso no es la Ideal, al menos tiene la ventaja de 

poner al educando en contacto conles Ideas: el uso de las n1anos puede aprendene fuera 

de la escuela, pero el contacto con las Ideas o se aprende en la escuela o no se aprende. 

(211) Lo que en realidad busca la escuela es el equll\brlo entre la sabldurla y la vida. 

Cada época tiene una serle de concepciones específicas a propósito de los problemas 

que preocupan al hombre. Esas concepciones son Impuestas a las nuevas generaciones que 

•lsten a recibir su educaclbn en las escuelas: en este sentido toda pedagogía es coactiva 

porqua nuestra naturaleza no es autónoma de la realidad que la circunda: tiene que cef\lr· 

.e a ella. Por esto es falsa toda actitud educativa que pretenda la imparcialidad con res· 

pecto a los valores morales, pues, en definitiva lo que pretende es preparar al nlf\o para 

que pueda ingresar y desarrollarse en la sociedad. Asf " ••• Que la escuela deseche las falsas 

etiquetas de la política militante.,.", (212) " ••• Los educmdores de nuestra raza deben 

tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarwe 

a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Esto que teórica· 

mente parece muy sencillo es, sin emblrgo, una de 1 .. inás difíciles empresas, una empresa 

que requiere un verdadero fervor apostóllco. Para retolver de verdad el problem1 de 

nuestra educaclbn nacional, va a ter neceurio mover el espíritu públlco y animarlo de un 

1rd0f evM'l~lico ••• ". (213) Pira lograr que el hombre • bate as( mismo es neceuria 

una ensef\1nza apegadl 11 las condiciones del eduando que vive en un1 reglón deterrnln• 

da y que pertenece a un estrato 1ocl1\ concreto, ya que de lo contr1rlo se form1 un1 per· 

(211l5ll. illillw. p. 64. 
(212) V ASCONCELOS, Djtcu!'!Of t192Q.19!jQ), p. 111. 
(2131-. p. 12. 
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sana dependiente de los caprichos politicos del momento. 

Una necesidad imperiosa de nuestro medio -a la cual debe dar utilfaccl6n la escue. 

la- es la de poner a trabaj•r las manos de los mexic•nos, en reposo desde la época de la 

conquista. Pero debemos tener cuid8do de no caer en el extremo de producir un exceso 

de operarios que esten axcluslvamenta orientados • lo m8"1ual; los planteles educativos 

mexicanos deban producir, ademM, person• con un• form•ci6n de tipo gener•I: el me· 

dio poco lndustrlaHzalo dal pa(s no tiene C8J*:/d9d p•ra .:ogar a una g,.n c•ntid8d de 

empleados con el tipo da prepar.:i6n m.,ull. Se debe prnerv•r I• en•ll•nz• de 111 prln· 

clpales fuentes que han 11..1stent8do (o 91neradol la cultura; la ncuala. como puente entre 

al taller y /a lglalia, deba prOVfff al individuo con lo mejor da los conocimientos y el •rte, 

ptln, es la que proporciona al rMtodo sl1tem6tlco P•,. I• 8dqu¡.icl6n del conocimiento: 

el educ:aindo, un1 vez egrnedo dt ella, puedt profundlz• más en el conocimiento sobra 

I• bme que 18 le ha aportalo. La etcuel• e1 el esllb6n indispenNble en al C8mlno h8Cla 

la s.t>tduría. (2141 

3. 1 .3. Labor kle• • IM iMti-.clOMI soc191et .. la educ.:ibn 

U magnitud qua Impone la tire• educatlv• (boto en esfuerzo como en recurlOI) 

1610 puede •r afronUdl por al estado, por esta motivo debe esfon.,., por gerand· 

zar una aduccJ6n P1re tocMI las pertonn, pero, ... mis, qua t9nll Cllldad: de n8da 

sirve que todm asJst.n • la atCuele 11 lo que •lll apr.nden no"' sirve P8l8 mefor•r como 

penonn y como ciudldanm da un pals. Probltma Qrl\la son •• ••• lot nlllot lbandon• 

dos en IDI barrios da tod• nuntr• ciudades, en todel nuntr• •lde•. nl"oe que el 

est-.:to debiere •llmentar y educar, NCOnoclendo al hacerlo el dtl»r mú ellmentll da 

un• verdadera clvillz1tl6n. Por m'9 que dabo AtCOf'IOC9r y NCOnOICO 11 •bidurle 

da muchos de los teflorn profftorn, no puedo dejar de cfWf que un -.:lo, cu.rquie

ra que él •a. que permite que .. bll1ta el cant'81111 dll abloh.lto dtslmpero con le 

sabidurla intensa o la rlqua11 e11trem•, n un Ett.:io injusto, cruel y rematad• 

(2141 ~ VASCONCELOS, An1pfogfl dt ••tos 19bt! !ducte16n, p, 78-71. 



mente bJrbaro ... (215) 

Pobreta e ignorancia: nuestros mayores problemas. De la Ignorancia oeben ocuparse 

quienes integran las lnstllui:iones de tipo educativo, por eso tas universidades det>en 

·• ••. atenCler a los ln1enises del proletariado, fachltándole la educac16n práctica que mejore 

sus jornales y levante el nivel cte todDS ( ••• ) sólo el contocto íntimo de los trabajadores 

con tos 1nteleciuales pUede dar lugar a un renacimiento espiritual que ponga nuestra edao 

por f!l'lcima de todas las otras. Para lograr 1an alto fin, es menester que inivlec1uale1 y 

trabajadora• no se limiten a cruzar saluoos oe ampatía, lino que se pongan a vivir en 

fntlmo contacto, rnE!Jorándose tos unos a los otros, . .''. (216) No 1610 101 directamente 

re!ac1on~os con la insirucc16n superior deben participar en la acción educativa: •· ••• me 

refiero a una entenanza directa oe parte de los que uben algo, en favor de los que n&da 

Aben; me refiero a una entel'lanza que sirva pera aumentar 11 capacidad productora de ca· 

da ni.no qoe tr•ba¡a y la potencia de cada cerebro que p1en11. No soy amlQO de 101 estu· 

dio• profet1onale1, por ~ el profefioni'ta tume I• tdndencia a convertirte en parA•ito 

socill, par•sito que .u1r1emta la carga de los de abajo y convierte a la escuela en cómpl!ee 

oe Ja1 inJusticlus tocia!!!$. Necesitamos producir, obre!" rectamente v pensar. Trabajo 

útil, trabajo productivo, acción noble y penNmiento alto, he ali l nuestro propósito, .• '·. 

f217) Entre todos•· ••• Otg&nicemos entonces 11 ejército de lot-eduCMtonrt que subs11tuva 

al ejército de los d&Slructores. Y no descan•mos nasta hlber lograao que tas Jóvenes 

.t>neQldaf;, que los hombres cultos. que lot h4roes todos di nuestra raz1 • dealquen • 

servir a los Intereses de los desvalidos y se pong1n a vivir entre eflot par. enwl'larit• hibc· 

tos de tr.ab41Jo, n'bltot de neo, veneración por la vlrtuo, guata por la belleza y espet1nza 

en suspropl•1almat ••• ". (218) 

3.t.A. MMhO id-' 

S. hlbl• dk:no en el tegUndo capib.tlo que 11 vorfa ge:net1I de I• educación butcai 

tormltf un dertrminado tipo dr9 hombra, PtJO tarnbilln • VIC:ft un tipo de soc5eoad. Em 

f2161 VASCONCELOS. Oiscunm 11uao.tncu, p. U. 
f218) JllJJllm, p. 24. 
(2t7J tll!J2mD. p. 11. 
t218) illidl.m. p. 1:t. 
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es el caso que nos ocupa. Postulando un ideal de medio (entl!ndiao como todo aquello 

que rodea a la persona) paralelo al tipo dti persona, la teor(a se compltimenta. No es antes 

el meaio que el educando ni viceversa: ambos se van transformando al un( sano. 

Existe un pesimismo a propósito ae la posfbrliaad para cambiar positivamente a 

nuestra raza; "Escritores v eaucadores del vleJo tipo científico expresron con frecuencia 

la opinión de c¡uti nuestro pueblo, particularmente el inaio v la e/ase trabahtaora, consti· 

tuyen una casta Irredimible f •• .) todas fas razas son o pueden llegar a ser aptas. Algunas 

sobresalen en datetmlnadas aptnuaes y otras se d1st1n~en por aptitudes aiversas; pero 

importa al progreso y mejoramiento del mundo que todas las razas y que todos los 

hombres sobrevivan y conqu11tcn hbert9d económica y polft1c¡t, a fin de que puedan 

lograr la expresión total di! sus almas (, .. ) este medio que nos rodea es un obst•culo para 

la 11h1ac/6n del pueblo. Si, la ciencia tieM r9Zón en ene punto; pero de ello solamente se 

aeduce que es neceMr10 transformar el ~10 f ..• ) Creemos que hoy, como ayer, el 

hombre puede convertir el medio a su• nplraciones 1 ••• ) En consecuencia, estamos 

empei'laaot on camb11r la vieja org .. iz.clón IOCial para dar 1u91r al crecimiento ae un 

futuro me1or •• :·. C21Y) 

Hay que comenzar por cambiar el •• ••• rjgimen agrario p.ra tener no s1mp1emente 

haDit&ntft, sino ciudaaanos y hombtel. Y no vacilo en afirmar que I• bate de nutttro 

sistema educacional rniOe en una meJor diatribl.lclón de la propiedld y de 101 productos 

del Ir abajo. Una resoluclon JU Ita del probtlm. económico es el primer puo de la reforma 

educa11va. Si, nuestra tinaliald et, como lo ne dltflnld'o 1n11Brionnent1t, crear hombres 

libres y no esciavoa ... f22DJ hlv "'e moaif1car, también, la situación del magisterio: 

''. .. pj~ete a los tnHSttot lo m•s (J.le sea pos.ible y permi...._les que se organicen se~n 

su proplo uber y experienc1•, un saber 'f una ex,.,.iencia que •r4 superior, por 10 menos, 

al criterio pcl(uco o de los con1e;ot: cf1C.ulivos que en otrn p.-. manejan los cole¡los". 

f221) t'rocuremos " ... en nuestrn unrvcrsidadel cultivw una ciencia que conquiste el 

bien, no solamente e1 bJen 196rlco, •no el b1cnen.recon6micoae todol lot hombnts .•. '·; 

(219/ VA.!:iCONCELOS, Antg!oaía de t!•tos 19breeducaca6n, p. 2lt..!·21M, 
12201 illisllm. p. 286. 
1221) ~. p, 2ts8. 
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1224!} para que ésto se haga realidad impartamos •· ••• cnsef\anzas de carácter cient1f1co, 

practico y útil, que conviertan a caca uno de nuestros alumnos en productores de riqueza, 

que sustituya a los profeslonlstas lle la antigua especie, que por lo comun vivum para la 

político o la burocracia, mientras que los recursos naturales quedaban vlrgenes .. :•. !22J) 

reemplacemos el diuturno y engorroso problema llel centralismo en la organización edu· 

estiva por pequeñas poblaciones autosutlc1en1es, recordanao el eJemplo de" .•. los misio· 

neros Cat611cos que antaf\o llegaban a los pueblos sin un centavo en el bolsillo y al caoo 

de dos quinquenios Mabfan levantado capilla y aulas, talleres y campos ae cultivo .. :•. 

1224) Desechemos, en tin, de nuestro mea lo pollt1co toda la vacua palabrería; sustituya· 

mas a la demagogia con verdad y obras. Recordemos que •· •.• Revolucionarlo aeb1era 

llamarse el que no se conforma con la lentitud ael progreso y lo apresura; el que constru· 

ye mejor y mas oe prln; el que trabaja más bien y con mas empef1o; el que mventa y crea 

y se adelanta al destino. Hevolucionarm es el que suel'la y realiza ( .•. ) Los que nomifs 

destruyen, no pasan de bandoleros. Los que no hacen ni aesn8C1!n son s61o Ineptos ... ". 

(225) 

3.1.6. Tipo de hombre ideal 

~r6 el que en lo econ6m1co sea capaz•· ... de proauc1r su sutento y oe forjar ta socle· 

dad de tal m1nera que todo hombre de trabajo esté en condiciones de conquistar una 

cómoda manera de vivir •.• •·; l:t26J el que en lo físico sea lo contrario del estudiante •· ... de 

tipo u11.1al, enclenque, páhdo y de müsculDI t!klaot, en la boca el cigarrillo, en los dedos 

la mancha de la nicotina ..... ; 12;.t7) el que en lo social contribuya " ••• para que la vida 10-

cial se convierta en colaboradora del espfntu 1 ... ) a base de franqueza V de Justicia, fran· 

queza que descubre ta real!dad hasta lo mAs recóndito y 1ustlc1a derfvada, no de leyes que 

son fruto de las arlf.Jcla1 de la mente, sino de la ley superior del corazon .. :'; 1221:1) el que 

en 10 afectivo " ... contribuya a la superacl6n ae la vlaa humana en el universo ... •· (2'.t9) 

por medio del amor; el que en lo Intelectual tea capaz de " .•• 1uzgar ta vKta detae un 

punto ae vista propio ..... 12301 y que pueda " ... Igualar la viaa con el pen•mMtnto ..... ; 

1231) el que en lo estético goce de lo bello como " .•• un ejercicio nplritual y an ... la del 

12221 llllsl<m,o.294. 
(223)~ 
(224) VASCONCELOS, El d!yUre, r.1;¡mgrj11 t.11, p. 82. 

(2251 VASCONCELOS, i'"'u~19m::~j ... 11M12. 
12261 V ASCONCELOS, JE?· ""'"ifllm· p. 282. 
(227) VASCONCELOS. Mtmgrjg t.11,p. • 
1228) VASCONCELOS, Qiacurp 11Rm1ftD>, p.1511. 
C2291 VASCONCELOS, AntploaCt dt t!•IQ! tgbrt edyeg!ón, p. 302. 
12:t0) tRUatm. p. 282. 
(231) VASCONCELOS, (tia, Obr11Cgmp1tsu t.111, p. 978-979. 
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conocimiento divino ... "; (2321 el que en lo moral sea capaz de ·• .•• ordenar la conducta 

teóricamente, ae acuerdo con las exigencias de la ética ... •·; (2331 el que en lo religioso 

trascienda el laicismo impuesto por nuestro sistema educativo, que " ..• ha ido evoluclo· 

nando desde la neutralidad fingida de los orígenes hasta el potestantismo contemporá· 

neo ..• "; (2341 y que al ale¡ar a las personas de la verdadera religi6n las deja " ..• en suma· 

varia sin otra relialon que la del éxito .• :·. (2351 

Ningún ideal es tacil de conseguir, pero" .•. si en el tondo del coraz6n han sentido 

una sorda inquietud, que no se satisface ni con el lucro, ni con la falsa fama, ni con la 

dicha ruin, entonces todav1a deténganse a pemsarlo, porque el camino es arduo. Si a 

pesar de todo eso se sienten movidos por111 ilán de atreverse .a todo, y padecen el disgusto 

de la verdad incompleta; de la dicha infecunda; 11 el dia que termina sin suceso Ilustre les 

causa an!JJltia; si el ansia de la vida infinita los llena de un dolor confuso que nada cura 

del todo; si una sed de ser y de gloria les devora las entraft• .•• " (236) luchen entonces 

para con1eguir el Ideal. 

•·un examen de tipo analítico de nuestro •r nacional reveta que somos un pueblo 

dividido no sólo en lo colectivo, tambWn en el corazón de caia mexicano ( •.• ) Desde el 

comienzo, los f.-:tores de nuestra composici6n r.-:lal luchan entre si en vez de fundlt1e. 

Las opot/clones 9ue han estorbado nuestra int~/6n, son tan r.tl~les que rara vez 

han dado origen a soluc1onn favDtllbles a la sin tesis ( ... ) A los conflictos originales se han 

añadido peri6d1camente nuevos mo1ivos de discordia y las treg.i• en la lucha no han pro· 

ducido paz fecunda, sino simples recesos de fatiga en que la bnslón a.bsiste y las hosti· 

lldadei • aplazan". 1237) Somos la dialéctica insuperada oe dos terminas: el Indio y el 

cspai1ol. La slntes1s no • ha podido efectuar. La resolucibn, 1e~n se ha lnclin.to 

h.-:ia un lado o h.-:la el otro, ha provocado problemas en nueura penonali~ nacional. 

(2321 VASCONCELOS, Antploa~ de tf•IDI sQbr1 cqyctc!ón, p. 113. 
(2.s31 VASt;ONCELOS.~ 
(2341 BAH·LEWAW MULSTOCK, Jmé YPfOnctk>f· Yklt y Obra, p. 1'8. 
(2:JSl llk!!l. 
(:.!361 VA~ONCE LOS, QilCUf!OI nm llHiQt, p. tt&-e7. 
12371 VASCONCELOS, Rrev1 historia de Mcxtco, p. :so&. 
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Cuando la solución se ha buscado en lo lndigena surgen características de un pueblo de· 

slntegrado, vencido, vapuleado, dolido: apareC1ln entonces la Impotencia, la ira contenida 

que conduce Indefectiblemente al complejo do inferioridad; si por el contrario, la solu· 

cl~n se buscaba en lo puramente Espaílot, surgían los rasgos de un pueblo que busca 

hogar sin encontrarlo, somos europeo que no pertenece a Europa y que tampoco por· 

tenece a Amórlca: problema éste que conduce a la falta de Identidad. El enfoque hacia lo 

Indio nos encierra en una redoma, pues"' .•• El Indio no tiene otra puena hacia el porvenir 

que la cultura moderna, ni otro camino que el camino ya desbrozado de la clvl11zacl6n 

latina .•• "; (238) el enfoque hacia lo Español nos enfrenta al caso de los emigrantes que 

vinieron a la Nueva Espaíla (soldados, misioneros) teniendo que" ..• violentar la senslb1· 

lidad para separarse de su mundo familiar y adaptarse a territorio radicalmente dlferen· 

te ( ••• ) Pensar en reintegrarse a la patria de origen, re era cada vez más dltfcll. Regresaba 

a veces.pero dejando en el Nuevo mundo, otra vez, una familia de su propia sangre y para 

hallar que en el Viejo Mundo también las circunstancias y los afectos habían cambiado. 

El resultado era un constante desgarramiento y desacomodo de Jos efectos, y no se diga 

de les circunstancias". 1239) 

lPor qué en lugar de resolver el problema de nuestro ser nacional por medio de los 

extremos, no admitimos que es este conflicto irresuelto el que da una dinámica especial a 

nuestra pe~onalldadi' Parece ser que esa ambivalencla que lucha en cada uno de nosotros 

es lo que precisamente nos muestra lo que somos ... En el mestizo hispano-Indígena, per· 

vive el sentimiento materno que es nattvo, pero 1e Impone la voluntad del padre domina

dor. subsiste latente el conflicto de lo nuevo que llega de Eruopa y el ambiente aut6c· 

tono rebelde ( ••. J aun cuando se dé cuenta ae que las formas nuevn le of1ecen mejoría 

en todos sentidos, el abandono de lo que forma 11 m1t1d de s( mismo, supone detga· 

rramlentos dolorosos. El mestizo vive su confrlcto prolongado .. :• (2401 Y ad debe ser. 

Tratar de evitarlo es caer, como ya hemos visto, en un problerra. Aceptemos que somos 

un yo escindido. 

(238) VASCONCELOS, L1 raz1 s6smlc1, p. 22. 
(239) VASCONCELOS, L1 bmvv hlnorra dt r .. éxlco, p. 307. 
12401 ~.p. 3UB. 
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A lo largo de nuestra historia se han dado soluctones drásticas a nur.s1ro conflicto y 

por eso se han presentado, de manera 1ntcrrn11cmtc, los dos problemas planleados: el de 

inferioridad (estudiado a:n profundidad por Samuel Hamos en su libro "El pt:rfi/ del 

hombre y la cultura en Mt!xico"I y el de taita de identidad (cstudiaao por Oclavio Paz en 

··e1 Laberinto de la solcdad'"). Es, pues, necesario para entender mejor al mexicano 

(sujeto de nuestra teorfa de la cducacionJ estudiar con más detalle cada uno <Je ellos. 

3.2.1. Complejo de inferklrided 

"'. .. Al /leg;ir ante Moctezuma, el visitante hacía una primera reverencia y pronun· 

ciaba: Scnor. Avanzaba unos pasos y a la seguna reverencia decia: Gran Señor. Habla 

otra tercera reverencia y se tenía que hablar en voz baja con la cabeza inclinada. En igual 

forma llegab. cada indio ante cada uno de los que ejercían autoridad. Los vocativos usa· 

dos en el trato con los superiores, eran toda una gradación de la más baja y cautelosa ser

vidumbre. A tal punto que todavía nos c1ueda en el carácter a los mexicanos, esa 1ubcons· 

c1cnte abyección que no te pueda h.tllar en presencia de un tuncionano, sin anteponerle 

el Señor ..• ·•. 12• 1) Tal et " ... la pslcologia de los pueblos vencidos. Se prOClucen los peo

res abusos de autoridad y no solo no hay quien se rebele; ni siquiera quien ofrezca test!· 

monio contra los opresores ( .•. J Una larga experiencia de la continuidad del atropello 

habia creado aquella aensibilldad cautelosa .. :·. 1242) Por eto, ·• •.• cada vez que aparece 

un Ü\.lfUalcáall, el medio se levanta y lo arroja, lo aplasta. Las culturas en América no 

se heredan unas a otras; se aislan. Y dentro de cada cultura ai1lada, tan pronto como cesa 

el lnflu¡o de un grupo .electo, una generacion aespejada, fa masa otra vez predomina Y el 

reba¡am1en10 general 1lega a los narrares que presenciaron los espai'loles de /a conquista. 

Pirámides de cráneos en vez de arquitectura artística. Y en vez de esperanza, temor: en 

vez de amor, reverencia de esclavos'·. (4'•31 

Con todo lo antr.nor no te trata de negar nuestra herencia indígena (posición no 

deseable se¡p.in se ha exput.'!to yaJ, sino de sci'ialar el" .•. pellgro de un indigenismo que no 

12411ibidmJ, Jl.191·192. 
(242) VASl.:ONCELOS, ti desastre, Memorias, t.11. p. H2. 
124J) VASCONCELOS. La breve histofla 00 México, p. 206. 
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!e pror.:one consolidar la obra española dentro de la cual el indio se ha conquistado una 

patria, sino destruir, aenostar la obra do España a fm de que el md10 ( ... 1 se quede a mer· 

cea de 1de1ologfas nuevas y extrañas que son el antecedente de una nueva y más peligrosa 

conquista".1244) 

uurante los tres siglos que duró la colonia los dos elementos formaaores de nuestra 

raza se mezclaron, pero tanto lo Espanol como lo mdígena siguieron mantemenoo sus 

rasgos primigenios, esto es, siguieron siendo los mismos a pesar ae estar unidos; conv1vle· 

ron cercanamente sm asimilarse. Lo que rornpi6 bruscamente con erta paralela herman· 

dad fue la Independencia. En la emanclpac1bn de España, el odio encarnizado se volv16 

contra todo lo español y con ello perdimos una de nuestras partes; lo que no se advirtió 

en ese momento fue que ca(amos " ... en la aommacl6n econ6m1ca y moral ae la raza 

que ha sido señora del mundo desde que termln6 la grandeza de España. ~udimos un 

yugo para caer bajo otro nuevo .... ". 1245} "Inconscientemente, la nacl6n mexicana, 

como las cernas ae América hispana, de}ose penetrar de una suerte de pavor sagrado y de 

sentido reverencial ante todo lo Inglés y noneamencano en forma pareclaa a como 101 

aztecas de hacia tres siglos se haofan senttdo impotentes para contener el avance ae un 

puñado de españoles, Los españoles eran hijos lnvenc1b1es, hiJOS ael sol, y ahora tos 

anglosajones nos resultan la raza eleglda del fdolo ateo; el Progreso". (246) Esta reve· 

rencla a lo extran¡ero (menosprecio de Lo nuestro) se explica porque'' ... comenzamos por 

renegar CJi! nuntras tradiciones; rompimos con el pasado V no falt6 quien renegara oe la 

ungre diciendo que nub1eso sido mejor que la conquista ae nuestras reglones 1a hubie10n 

consumado los Ingleses ... ". (247) .. El aespreclo ae la propia castc. es el peor de los vicios 

del carácter. Pero era él 111 consecuencia de la propaganda realizada por Inglaterra durante 

la guerra de Independencia ... ". (i4Bl 

A partir de la independencia pocsemos notar que " ... nuestros propios hombres ton 

de talla bien modesta. De antemano 1abemos que no sería JUsto e11.ig1r lo ew.celsode una 

n.cl6n que comienza, pero modestia no quiere d&clr acatamiento servil de to que es 

Indigno. Por esto no Importa quien ca191, el nistor11dor ha de exigir que sus neron den 

siquiera la medida del nivel moral oe la clvlhz.:16n; por 10 menos el talento mecslo que u· 

De d1stmguir 10 (fJe conviene a su pueblo y lo que le da"-. Y el no haberlos oertumblldo 

(244) VASCONCELOS, El deynre, Mlmmlu. t.11. p. 132. 
(245) VASCONCELOS, La r11111 cósrnica, p, ·~· 
ti46¡ VA!SCONCELOS, Lt bf!Y' h1norl1 de Mexlco, 2a. parte, p. 36. 
1247) VASCONCELOS, Lt raza cótmict, p. 20. 
12481 VASCONCELOS, Lt oreve h111or1t de MtKicg 2a. p.arte, p. 12. 
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a tiempo es causa del desdén con que vemos nuestra nistona: la sabemos per.iersa, medio

cre .. .'', t24!:f) En cambio, en " ... Estados Unidos, poco después de la 1ndep1mdentia, sur· 

ge una generación de grandes fi!Jl.lras universales como Emerson, Vw'h1tman y Poc ... ". 

t25Ui Por todo 10 anterior hay que preguntarnos con franqueza: "lHasta quO punto la 

circunstancia de que nos hemos dedicado a adorar frocasauos mfluye en el temperamento 

nac:ona1 pesimista y en la ms1stenc1a con que hablamos di! ··morir por la patria'. cuando 

lo que necesitan las patrias es que nadie muera, smo que todos 111van en plenitud y liber· 

tad' ... ". (251) ·• ••• lcómo podremos creer en nosoHos mismos, si comenzamos negando 

nuestras raices y vivimos en el servlhsmo de imaginar que todo lo que es cultura ha de 

tener etiqueta de 1mportacion reciente, cumo si nada valiese el 1!1fuerzo de los siglos que 

han acumulaoo es este suelo, en diversas épocas, torrentes de civihzación que en scguiaa 

de1aparecen, justamente porque no sabemos ligar el ayer con el presente y ni siquiera 

los esfuerzos todos de una sola ~poca? .. ,'·, (252¡ 

"Atravesamos épocas oc desatiento \ ... ) Lejos de sentirnos untaos trente al desastre, 

la voluntad se nos dispersa en pequeños y vanos fmes. La derrota nos ha traido la con tu· 

slón de los valores y 1os concuptos: la aiplomacia de 1os vencedores nos engaña despuls 

ue vencemos; el comercio nos conquista con sus pequenas ventajas. Despojados de la 

antigua grandeza, nos uf1namos en un patriotismo excluslvamente nacional, y m siquiera 

advertimos los peligros que amenazan a la raza en su conjunto. Nos negamos los unos a 
los otros ... ". t25:.tl 

3.2.iit'. Problem• de 1dentidMI 

Con la conquista de Mé1dco surge 11 primera negac1ón de lo lnd{gcna: la desapan· 

ción de la religión politeista como culto permi11ble y, con ella, la de los templos en donde 

se celebraban los rituales. Los m11mot Indios que 1compañab1n a Cortd's y lo 1poy1ron en 

la lucf'la, contradijeron a su raza y a sus principios pira liberarse acl yugo opretor. Los 

1249)~p.15. 
(250) jlndern, p. 26H. 
(:lS11 lhidrm, p. 60. 
12!:>21 VASCON~ELUS, Uitcursos 1ur&1psu1, p. 110. 
1253} VASCONCELOS, Ln rut cOMnlCf, p, 16, 
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mestizos, que nacieron de la fusi6n oe la raza española con la raza iñdia, se encontraron 

con que una piirte de su trad1ci6n va no era posible y que la que les quedaba, es aec1r, 1a 

cultura española, no correspondla enteramente al ser del nuevo munao por constituir un 

trasplante ae lo Español a una tierra oonoe no sólo nabía españoles. Este prob1ema de 

tener una cultura española sin ser espanol ¡europeo) tue 10 que provocó la aparición de 1a 

falta de 1dentioad. 

""" rafz oe nuestra independencia nos salieron turorcs, y la presión mental de 1-ran· 

cia s1rv16, como ha serviao casi siempre. en la nistor1a, para deoihtar a los latinos y asegu· 

rar el triunfo de los ingleses. El nacionalismo francés, torpemente imitado, nos llevó a 

construir patrias aienas, unas ae otros y sin damos cuenta, reemplazamos todo lo que 1le· 

ne oc más tirme un pueblo, su tradición noble, sus parente!cos raciales, su unlo~d nlstó· 

rica, por Ja vana palabrería importaoa con etiquetas extrañas .• ,". (2541 Este segunao 

desenlt?ndimiento ae nuestro modo de ser nos f'lr.:tla " •.. ver que la patria no es sólo te· 

rritorio y l1bcnaa poHtica, sino también, y prmc1patmenlt? la estirpe, es decir, el tipo oe 

cultura a que caca pueblo pertenece. La mera nactonaliaad se forja en papeles; la estlr· 

pe la constituye la vida. La creaci6n ae las nacionalidades latinoamericanas fue un caso 

de sulcialo colectivo .. :•. 1255) V es que nuestra nac1onalioad se creó por meoio oe un 

modelo europeo impuesto por los liberales que da la espalda a nuestra tradición, Una 

vez más se presentó el problema de ldent1dao; problema de actuahdad, pues, el modelo 

liberal de organización social pervive en nuestro medio, impregna nuestras reyes. Por todo 

lo anterior, entonces,·• .. , creemos que es más 1mponanta para una raza.conservar su 1deo-

1ogja que su territorio, y por eso exlg1mo1 le em1nclpec16n esplrituel por encime de la 

polftlca ... ". 1356) Emancipación espiritual que no significa negeclbn de nuestro ser, sino 

liberación de las ideologi• extranjeras: Independencia en nuestra organlzeclbn y con•· 
ciencia de nuestro pasado cultural como director de todo el proce1a. 

(25t, VASCONCELOS, P!sc;ur191 f1p&lp50l, p. ea. 
(2551 lllilltm. p. 61. 
(256)J11Jaam. p.68. 
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Uno do los mayores pehoros que se presentan para loorar lo q11e se ha planteado 

arriba es el mal gobernante: mal crónico de nuestra historia. Por ende,·• ... nada hay más 

triste que ver a una patna l1Ue tia su destino a un solo hombre, v todavía es peor el espec· 

táculo de un pueblo que entrega sus libertades al déspota por una promesa ilusona t .. ) 
por esu cs nccesario tener pre5ente que el enemigo de la patna rara vez está afuera; casi 

siempre se halla to dentro ... ". 12!>7) 

Se podría continuar la descripción de los problemas que nos aquejan -libros enteros 

se han escrito al respecto-, pero en una época como la que padecemos es mucho mh 

edificante señalar el rumbo que ha de segulr5e para su arreglo. Puesto que lo que aqul 

se e11pone es una teorCa de la educaclbn v ésta busca el perleccionamlento (basado, claro 

esU, en el conocimiento de la realidad), lo más natural es que pasemos ahora al plantea· 

miento de la enmlendli educativa de los problemas mencionado1. La soluclbn, como va 

se dijo antes, no es1' en lot extremos que conducen a 101 problemas expuestos; tenemos 

que convencema1 de que nuenro conflicto es precisamente el sello distintivo de nuMtra 

manera de ser v sobre ello edificar nuestra vida y nuestra cultura. No hav que olv\dar que 

todas las etapas d& la vida humana pre1entan conflictos y que la maner1 en que el hombre 

lm; afronta es decisiva p1r• su crecimiento personal. 

El procB'o que na1 lleva 11 m.Joram\ento debe coment•r por " •.• conocen., 11ber 

las raíces, descubrir la tr•dicl6n, ln11trprctar lo que hemos sido. Luego, hacer meditaciones 

sobre nOIOtros V comenzar el relC.ltc de nuestra penonalldad en tantos campas como es· 

pacloi de aceión hay1. Pero debto medlt1rso V debe actua"9 balo la guía de un1 concep

clbn general del país v no blJo el dominio de I• tentación de lo p•rclal, de I•• urgencias 

del tiempo, del Influjo de IDI modelo• extraftOI. No vale aplicar únlctmentlt los conceptos 

formultdos por otros pueblos • fin de re.,lver loa problemn; hav I• obl1!18C16n de crear 

aquella 10lucl6n que pldtn los hechos, que exprete nuestra existencia v que contenga un 

plan propio. Si no~ ser slmlOl de la cultura, I• origlnalld9d e1 nuestro debar ... ". 

l2S8) "Tal es el proc::eto en que• bua 18 teoría de la educa;l6n que compone ettt 

tr1baJo. 

U solucibn di nulltros problemas " ... no I• veo en otro recuna mis que en la retor· 

12&7) .ll2!.silm. p. 7•. 
1258) MORENO, R., s:t..&L, Jqp: Y,sconCJlps: dt tu yida y su obra, p. 116. 
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ma moral de la enseflanza ( ... ) Para crear hombres, es claro -no quiero se dé torcida in· 

terpretaci6n a mis palabras- es indispensable que el problema de la riqueza social se re· 

suelva leal y equitativamente, en forma justa y en forma prBctlca, Cuando la revoluclbn 

exioe esto la revolucl(ln es santa; pero la revoluc16n está obligada a tener talento y a pro· 

ducir progreso{. .. ) sólo los maestros pueden consumarla, infundiendo en los esplrltus la 

noción clara de los principios ..• ". (259) Por un momento, nuestn revo1uci6n pareció 

cumplir con lo an~tior pero fracaz6 por infestarse de corrupción politice. Hoy que se 

habla tanto de revolucibn (palabra muy usada pero poco conocida y mal aplicada) Erfa 

bueno recordar lo anterior, 

l.1!entras no mejoremos nuestra educaci6n seguiremos pedeclendo nuestros antiguos 

males. Es por medio de la educación que podemos sobreponemos a nuestros problemas, 

herencia de nuestra historia; la educadón resulta ser el mejor medio terapéutico para 

curar mates dD Inferioridad y de falta de Identidad: la profundización en nuestro arte 

(exaltaclén de nuestra Imagen nacional), el mural, por eJemplo, puede lograr un efecto 

pslcolbglco favorable, la sobrecompensacl6n V el retrato, la eutoaflrmac16n y la conformi

dad. 1260} Recordemos que en la raza h1tlna " •.• se encuentran tas cualidades que van 

contra toda posible limltac16n .•. ", 1261) y que precisamente una de esas cualldades es 

de la •nslbllidad C1tétlca: " •.• tal don ( •.. ) lo posee en grado subido la gente mestiza del 

continente Iberoamericano; gente para quien la belleza es la raz6n mayor de toda cosa"; 

1262) recordemos también que " ••• No somos una AmtSrlca lnconclu11, una ArMrlca te· 

gunda de nuestra vecina del norte. La 11Jona fue una América del continente antiguo, 

mientras que la nuestra es patria y obra de mestizos( .•• ) Oelde el principio, al mezclarte 

con el Indio, el etP1flol se separa de su tronco y el Indio abandona el suyo( ••. ) Nuestro 

911nlo es Kldo y verUtll, contiene hondas remembfanz•, pero repudl1 lo medido y lo 

monótono y 1610 • ucla con la amplitud de lo unlver11l". (283) Con eno vemos como 

"lber01mérlc1 no pierde su sln~larkl.t al camin., h-=:i1 lo univerul y c6mo no dej1 de 

ser universal por su sln~laridad ... ", (264) 

(269) VASCONCELOS, Qj!rursot. U920.1UQ1, p. 112. 
(2601 !t.!!. LLINAS, E.,.!lJL, Jñíf yíífi(incyl91: mj~¡jid• y •u obf!, p. 117-178. 
(261) ZEA. L •• El oenaamlento latln01merlc.no. p. • 
C2621 VASCONCELOS, 'tr¡(c6ímlca, p. 48. 
1283) w "J:bonqlm y 1uer11d¡t, p. 39. 
(2641 ORE , mw;Jt.,p, 1 . 



3.2.3. El niño 

P•Jesto que en esta teoría de la educación se hacei..n especial énfais en el nivel etemen· 

tll de instrucción, es necesario hablar del tipo de educando que cursa este nivel (aunque 

1ambién haya ildultos) normalmente • 

.. El párvulo necesita jugar. y el juego ha de ser su iniciación en la vida. El niño 

piensa con la fantasía, y en el juego halla los medios de usarla. Los métodos de jardfn 

de nii'los sistematizan el afán Infantil y le mnplfnn la varfednd y el alcance ( ... ) ta influen· 

da del tlducador estilo Kindergarten es eficaz, porque el niño necesita que se le ensel\ea 

jugar. Los jueqos infantiles de los pueblos civilizados producen ategdas fecundas que 

desconoce el niño salvaje ( ... ) La convicción do que el niño debe Jugar corresponde a su 

realidad psicológica{ ... ) el modo de combinar imágenes e Ideas es difere.nte en el niño y 

en el hombre. Lo que el niño ve homogéneo, el hombre lo disocia. Nuestra sensibllldad 

condiciona nuestra visión cósmica ... ". (266) De lo anterior se sigue que " ... el alma 

joven no es un recipiente vacio en donde se vierte un contenido, El alma del alumno está 

ya ocupada por le> suyo, y surge entonces la tarea do ccnclliar, combinar y nutrir uno y 
otro los des movimientos: el de la ublduría, que la escuela transmite desde el exterior, y 

el mundo subjetivo del alumno, que en algunos casos rechaza la aportación externa, en 

otros lo asimila y se acrecienta en ella. Se produce en ese mismo Instante un resultado 

curioso v de la mayor Importancia, por que, al ilustrar. la sabidurla crece con la accesl6n 

de la nueva conciencia. Y, al m11mo tiempo, la nueva conciencia entra al mundo de la 

ciencia con derechos de cludadanfa plena, como uno que, llegado el momento, se con· 

vertiriiln reconstructar y factor. 8C8SO refonnador, de la substancia eplrltual que con el 

nombre de saber la ha sido Impartida ".' (266) No hay contradicción en lo que se ha 

dicho: el uso de la fantasía en el julfgO (mundo íntimo del nifto) y la transmisi6n de la 

sabiduría (mundo externo al nlfto) pueden lleg11r a un equilibrio provechwo si el educador 

sabe c0fnblnarla1 y dmlficarln adecuadamente. Lo apropiado, como en todo lo humano, 

esta en el término medio: los extremos producirjn un e1t1ao d1. niliez permanente (.aul· 

tez fatu•I o de una adultez prematura (niñez frustrada). 

(265) VASCONCELUS, Antol09Ítl de te•tos sobre ectucaclbn, p. 127· 128. 
l:l66J ib.!!1e...m. p. 87. 
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"El educador ha de tener en cuenta, entonces, que, tras cienos cuidados como de 

planta V tomando en cuenta las precauciones a que obli!Ja su naturaleza animal, el niño 

ha de ser manejado como una porción de la subsistencia radiante del espíritu. Por lo 

tanto, como una posibilidad de maravillosas e inesperadas fulguracJones. He aquí una 

versión sumaria y provisional de la metafísica que ha de guiamos". (267) La pane ma· 

teriat de nues1ro ser, de !!Sta manera, sólo debe a1enderse como una etapa necesaria para 

llegar a lo espiritual: objeto liltimo de toda educación. 

3,3. Modos de conocimiento y conocimientos recomendables 

Puesto que no estamos partiendo de una postura con raices escép1icas, suponemos 

que el conocimiento es posible, que efectivamente el ser hum1no conoce. 

3.3. 1. Con capto v tipos 

La parte sobre el conocimiento humano que se expondrá en este punto forma pane 

de un sistema filosófico más amplio. La visión que esta pano del sistema nos propone es 

la de " ... la reproducción del todo, pero no del todo entendido como la c1racterf1tlca co· 

mún de In cosas, más bien quiere la reproducción del todo Integrado por todas las cosas 

en lo que tienen de únicas, de reales, cada una de ellat .•. ". (288) Es, por lo mismo, una 

visión del " .•• mundo como obra de arte, en ese sentido, en cu1nto que no quiere quitar 

detalles, en cuanto que quiere reproducir la unicldld dt cada una de 111 cOlls, una totali· 

dad heterogénea y no una totalidad homogénea ••. ". (269) Pat1 captlr la realldld de eu 

guisa, el ser humano " ••• tiene una estructura estética con la cual • enfrenta al mun· 

do, y sólo por medio de esa estructura puede coordinar 111 cosas ( ... ) Estos aprlorit 

estéticos son la melodía, la armonía, el contrapunto •• ,". (270) De esta manera, " ... El 

conocimiento, que no 1e reduce al penN1mi11nto, es decir al ejercicio de 11 razón. tiene 

como suprema misión unificar lo existente y salvarlo dt la destrucción a que est6 conde· 

(267)~p.43. 
(2681 VI LLEGAS, A.,.!!.L..!!., José Y•sconcelo1: De su vid• y su obrt, p. 86. 
(269) lb!sWD. p. 86·87, 
1270) il2J.Iam, p. 88. 
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nt':!~ ~.i 1•1:-t.·d di! su orlot!n ( ... ) En virtud dt!I conocimento, y en especia/ do la actividad 

estética, aquello que iba a terminar en la nadil, cuyo destino ora la aniquilación, asume 

una forma de existencia superada. Mas esta misión reden lora no la cumple el conoclmien· 

to Olt!ramenle raclonal .. .''. 1271) Se habla en este párrafo de la redención del/ objeto por 

que éste está compuesto de energfa y la energía tiende a dtspuf18rse, a transformarw, a 

desaparecer. Por consiguiente el que conoce evita, por modio do su acción cognoscitiva, 

que el objeto desaparetca: pervive en su memoria. 

Ya que hemos hablado de conocimiento, conviene que quede clara su definición: 

es la •• ••• facultad de relación con los seres v e)(/stenclas que un procedimiento cualquiera 

ae /nvestlgacibn not descubre tuera de nosotros f ... ) Conocer es en rigor no IOfo relacionar 

el sujeto con e/ objeto lino también descubrir v comunicar sujetos. En un sentido tra:;

cendent11/ no liay objetos; Ja e)(lstencia de los objetos es una ficción para el filósofo, no 

oblnnte que para la vida diaria sea como la suprema real/dad .. .''. 12721 1egún sean las 

lntenclooe1 del cognoscente al apro)(/marsq al objeto de 1u conocimiento, lne puede ser 

de trol tlpm: " ••• Si n~acercamo1 a los objetos con fines prjctJcos, para usar /a e)(preslón 

bergsonlana, construiremos con e/los un mundo Inteligible, un mundo de&lntegrado por el 

aÑlisls, pero aprowchable para las necetldades temporales. SI nos acetct:mos a los 

objetos y a los seres en obedecimiento de aquel Impulso que Kant llamaba también 

pflctlco, pero en el sentido de orientación hacia la accl6n y la ley moral, entonces cons

truiremos un mundo moral cuyas leyes sólo pueden ser detennlnadas mediante tabln da 

va/oros morales. En tercer Jugar, si Juzgamos los oblatos v los seres por la emoción que• 

deriva de nuetras relaciones con ellos, tendremos un munao pira el cual UIO la palabra 

estltico, en un 111nt1do más amplio que el de la mera sensJbil/dad, y como 111nslbl/id.t 

superada, dltspuét del proceto purlficldor de la percepción racional y del Juicio ético", 

(1731 Pero,''. .. en rigor, en cid• una ae sus maneras de conocimiento, lo que butca la 

conciencia n reducir lo contemplado la Identidad con nuestr1 naturaleza·•. (274) 

C271J VERA Y CUSf>INERA, !L.J.1, José Vnconce/DI: De su vida y su obra, p, 96·97. 
12721 V ASCONCE LOS, Metaf/sica. Obra• Comelctas, t.I 11., p. 503. 

(2731 -· p.494. 
(:1741 illJ!llm, •· 508. 
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ns.:!n :..1 v/;-t.'d de su origen ( •.. ) En virtud del conocimento, y en especial de la actividad 

estética, aquello que iba a terminar en la nada, cuyo destino era la amqullación, asume 

una forma de existencia superada. Mas esla misión redentora no la cumple el conoclmien· 

to meramente racional ...... (2711 Se habla en este párrafo de la redención de/I objeto por 

que éste está compuesto do energfa y la energ(a tiend11 a d1spemrse, a transformarse, a 

desaparecer, Por consiguiente el que conoce evita, por medio de su acción CO!Jl"IOSC/Uva, 

que el objeto desaparezca: pervive en su memoria. 

Ya que hemos hablado de conocimiento, conviene que quede clara su definición: 

es la " .•• facultad de relaclbn con /os seres y eJ<lstenclas que un procedimiento cualquiera 

ae Investigación nos descubre tuera de nosotros( .. .) Conocer es en rigor no lblo relacionar 

el sujeto con el objeto sino también descubrir y comunicar sujetos. En un aentido tras· 

cendental no hay objetos; /a CJ<lstenci8 de Jos objetos es una ficción para el fi/61afo, no 

obstante que para la vida diaria sea como la suprema realldad ••• ". 1272) 11gún sean las 

intenciones del cognoscente al aproximarse al objeto de su conocimiento, ·éste puedo ser 

cM tres t/pOI: " ••. SI nos acercamos a los objetos con fines prjct/cos, para uur la eJ<preslón 

bergt0nl1na, construiremos con ellos un mundo Inteligible, un mundo d..tntegrmdo por el 

•njlis/s, pero •provechable para l•s nvcaldades temporales. SI nos Ken:amos a los 

objetos y a los seres en obedecimiento de aquel Impulso que Kant llamaba también 

prjctlco, pero en el sentido de orlentac16n hacia la acción y la ley moral, entonces cons

truiremos un mundo moral cuyas Jeyes sólo pueden ser determinadas mediante tablas de 

\l•lorcs morales. En tercer Jugar, si JuzgamD! los objetos y Jos seres por la emoción que• 

deriva de nuetras relaciones con el/os, tendremos un munao para el cual uso la palabnt 

estcttlco, 1tn un 1ent1do más amplio que el do la mera sensibilidad, y como tenslblllds:t 

super•da, dlspués del proceso puriflclMtor de la percepción racional y del Juicio cltlco". 

(t73) Pero, " ••• en rigor, en cacf• una de sus maneras de conocimiento, lo que bua I• 

conclenc~ es reducir lo contemplado la Identidad con nuestra naturaleza". (274) 

(2711 VEHA Y CUsPINERA. et al., Joff Y.sconcelos: Oe su vida y su obr1. p. 96·97. 
{272) VASCONCELOS, Metaffsica. Obras Completas, t.111., p. 503. 
1273) tll.isllm. p,494. 
(2741 lllJsltm, •• 608. 
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a,3.1.1. ConoclmienO ~nslble 

"'Tenemos primeramente, el conocimlonto que nos dan los sentidos en el trato cons· 

tente de nuestra penona con todo lo que le es externo: la sensibllk1ad, la percepción ••• ". 

(2751 El conocimiento sensible se realiza mediante dos tipos de sentidos; los sentidos del 

cuerpo v los sentidos del alma; ·• •.• los primeros se limitan a reflejar lo que reciben de 

afuera sin trasnformarles la esencia, en tanto que los sentidos del alma, por ejercicio 

propio, efectúan la transubstanciación, el trueque de los valores .•. ". (276) La transfor· 

maclOn a la que nos referimos es la que ocurre a la sensación cuando se modifica en 

Imagen mediante un proceso Interpretativo que es la representacl6n, esto es, cuando le 

ocurre una primera .. esplrltuallzacl6n'"; la representaci6n es el objeto mismo pero situado 

ya en nuestro campo de conciencia. Y cuando cu representac!On regresa el objeto de 

donde partió (mediante el judo sensorial), estarnos ya frente a un primer tipo de raclo· 

clnlo. La Inteligencia es la facultad capaz de producir representaclon8': sustituciones del 

objeto real por una Imagen subjetiva de él en nuestra cooclencla. 1277) 

Hemos descrito ya el proceso que sigue la sensacl6n para convertirse en representa· 

cl6n, pero no hemos dicho lo que es la sensación. La l{!nsacl6n es la primera evidencia de 

que existe una rea1ldad exterior y distinta del sujeto. Es un primer acercamiento que 

ayuda a ta especie humane a conocer (entrar en contacto con) la realidad para irse 

adaptando paulatinamentu a ella y no perecer. Es un conocimiento que te encuentra al 

margen de la conciencia, aunque es su prolegómeno. Las sensaciones, una vez que se en· 

cuentran en la conciencia " ... se manfiestan como lmjgenes; en seguida. mediante la ope· 

racibn que llamamos pensante, seleccionamos y otdenamosconstructlvamente la multitud 

de las Imágenes recibidas del exterior; tal selecci6n y ordenamiento están siempre sujetos 

a voliciones del sufeto, Para consumar la se1ccc16n y sentidos de esta9m6genes similares 

nos valemos do las ideas que nos da la abstracción, En seguida la con1truccl6n, que es 

todo pensamiento, acude a una facultad que le sirva p,1ra distinguir y clarificar las con· 

1275) .i12!s!.fil!!. p, 478. 
12761~. p.47Y, 
(2771 d.r.. VASCONCELOS, Estética, p,61-63. 



- 99. 

cepciones, recordar sus propiedades, efectos v analogfos; esa propiedas es la memoria". 

(278) 

Co:no ya se habrá podido colegir de lo anterior, el hombro, al ordenar y seleccionar 

las lmé')Cnes, lo hace por medio de las categorías. Estas categorlas son las que propone 

Kant feS?acio y tiempo); son, también, las que nos evitan conocer al objeto tal cual es en 

la rcaliJad: no podemos conocer el noúmeno, lo que conocemos es nuestra repre5enta· 

ción de él. Por esta razón " ... no es legitimo separar el dato de la sensibllldad de la forma 

intelectual de que ha de revenirse, para tomar personal/dad en nuestra conciencia, para 

volverse representación. Gracias a este doble proceso de configuración, el objeto adquiero 

Individualidad y sitio determinado dentro del mundo raclonal". (279) Quede claro que 

" ..• ro sens.scl6n únicamente es la materia del conocimiento. (Aristóteles, Santo Tomas y 
Kan ti, pero orglinlcamente y para la vida consciente, la sensación es un primer sistema de 

conciencia". 1280) 

3.3.1.2. Conocimiento r.:lonal 

/lemas afirmado en el punto anterior que las sensaciones, al pertenecer a la con· 

ciencia, se convierten en imágenes. Las Imágenes, entonces tienen la finalidad de favore· 

cer a la conciencia la mimilaclón del contenido difuso v caótico que proporcionan los 

sentidos. Sin embargo, el salto misterioso que se produce en el paso de la sen11c:lón a la 

Imagen no puede ser completamente explicado; ningún experimento o teorla ha propor· 

clonado una dellmUaclón clara v 11ti1factorla del problema. Pero de cualquler manera, 

" ... Conocer es relacionar Impresiones. Pero la sensación ha de estar convertida en Imagen 

para que ua posible establecer cualquier género de relac/6n. U imagen no es calca de I• 

realidad, sino elección del dato que ella nos lntere11; 11 se trata de un propósito nutritivo, 

el dato url alimenticio; si de un prop6'1to pragm.iitlco, el dato •r• técnico, etc., etc. L• 

lmagtn el entonces, no sólo el signo abstracto de una realidad exterior, {aunque• llfM:M 

sea sólo un Si!jMo), ser.ii tamblc!n el aspecto en que la realidad nos lntereu por el momento. 

(278) BASAVE, L1 fi1010fj1 de Jopt ynconce!os, p. 103·104. 
(279) VASCONCELOS, Mettf{lica, Obras Completu. t.111, p, 471. 
(280) VASCONCELOS, l!stética, p. 57, 
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En el fondo hay en la operaci6n imaginativa. no una sum1sl6n a la 1cy ae lo externo, sino 

una construcción del suje10, para la cual la sustancia exterior nos da el material. . .'', (;¿811 

Lo trascendC?nte est.i en que la realidad toma sentido u organización en una zona que no 

depende de ella tla raz6nJ y que no se identifica con ella, gracias al método de las mate· 

mat1cas que nos permite pasar " ..• del dato de ra experiencia positiva: visión, sonido, 

tacto, al oa10, nada más inteligible: númC?ro, axioma, función, Al venficarse este tránsito 

se crea un mundo nuevo o se Je descubre, como se quiera, A partir de entonces comienza 

existir, ya l"O como una mera tan1asía, sino como realidad sujéta a ciencia y como tactor 

oc invenci6n y di! creación, todo un mundo invisible, abstracto". (2~21 .. Desde que la 

sensación se vuelve idea, la llevamos a un mu nao en que, a cambio oe perder algunas ca· 

racter(sticas sensorias, participará oc ciertas cualidades genéricas que le atai\en sólo en 

cuanto a que se ha hecho parte de un sistema", (2t0) 

La l6g1ca es un Instrumento indispensable que la razón utiliza para el pensamiento, 

pero •·s1 la mente operase sdlo por lógica, es Indudable que nuestros conocimientos no 

sardr(an del círculo de la rlguorsa causalrdaa y predetcrmlnac16n de 10 mecánico, t'ero 

nuestro razonar contiene srnmpre algo más que forma, posee contenido y eso lo saiva oe 

la situación del geómetra que at enunciar un axioma, no hace sino explayar Jo obvio, 

traducir el contenido formal implícito en el postulado." (:.!841 La msuficicncla de la 16· 

gica como modo total de conocimiento raoica en que " .•• conocimrcno no es sinónimo 

de pensamiento, sino algo todav(a ma's amplio que el pensamiento; esto es: reducir a 

términos de conciencia los elementos más extrarios, nac1tlndo1os participar de nuestra viaa 

según sus atimdades con los oistintos poderes de nuestra personalldaa y /lgaoo todo en 

una conv1cc1ón de supcrexistencla y trascendencia en que combina lo disímll, pira el 

logro cabal de la armon(a,.,", (2851 Toao lo anterior resulta de que ·•, •• Muchas maneras 

de lo creado no 11! manifiestan a la Inteligencia y, sin embargo, buscan ocupar un sitio en 

nuestra conciencia. Para ellas tenemos órganos subyacentes y aun supn1eoncientes que 

es necesario combinar y colionestar. Por dentro de toda percepcl6n nav que poner lnte1I· 

gencla, pero tambn!n operan: el Instinto si se trata oe la vloa f1slológlca,el gusto si se trata 

de una percepción que tiene resonancias en el espíritu, como el aroma do una tlor, o la 

mC.s1ca oc un panorama .. :'. ¡28bl 

fi!8T1 lb1dem, p. 71. 
12821 VASCONCELOS, Metaf(slca, Obras Compteurs, t.111, p. 479-480. 
(2ts3) VASC,.;ONt.:ELOS.~. p, 16. 
1284) jbidem, p, 81. 
(2851 VASCONCELOS, Metaffsrca, Obras Completas, t.111, p. 491. 
l2t16l vAS(.;ONCELUS, ~. p, b6·67. 
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~.3.1.::S, Conocimiento 11nt6t1co o unitario 

Como ya se dijo en el punto anterior, la experiencia testifica que" .•• Cada orden de 

realidades responde a un sésamo y posee una 16glca; de allí que el problema del conocer se 
r::dulca a distinguir las d1sc1phnas parciales a efecto de definirlas y coordenarlas en una 

revc1ac16n total. La existencia posee mucnas maneras y cada uno ae sus géneros lleva un 

s1!)no y se e>eptesa en lenguaje propio. Y s61o la conciencia en la más eltlvada de sus tareas 

se ai..-crca a ¡untar 1os mensajes, il re:.olver una en otra ias l;laves y formuiar, por meuio ue 

svs clostmtos crit11rius y µotenc1as, un 1uiclo, una expresión de conjunto \ .. ,) lc1 couci11nc1a 

funciona como un comphcaoo aparato receptor y tamoién transmisor oe energías de 

distintos grados y especies: un centro de polarizaciones positivas y negativas ae diversas 

clases de ondas y cotado oc todo un sistema de antenas oc índole aistlnta, seg6n es la 

zona de la realidad a cuyo conocimiento se aphca 1 ... ) E1 universo 5C nos aparece enton· 

ces, scgUn esta tesis como un complejo oe esferas, etapas y zonas de 1nf1uencla que se 

manifiestan desde el mínimo de la estructura atómica y al través ae los caminos ondulan· 

tlls de la espiral, se enaerezan hacia el pleroma ae la ex1stenc1a divina ...... (.;:87J Es con· 

venillntr. ampliar un poco más lo que• &eaDa de decir. Observanao c6mo las hormigas 

conocen mealantc las vibraciones que captan por medio de sus antenas, nos damos 

cuenta de que en el hombre sucede una cuestión an,loga: hay •spe<:tOI ae I• re•lia.t que 

conocemos par 1as vibraciones que emiten. E'stas vibraciones son, principalmente, de tres 

1111os: e1 primero es el oe las ondas pecuhares del penumiento que son ~ptaoa1 por el 

ccreoro, el .:tgundo es el de las onan que enttal'ian afecto y ton captadn por el corazdn 

y el tercero corresponde a las onaas sobrenaturales que son captadas por el alma. (:lSBJ 

Punto que estamos hablando de conocimiento 1ind:tlco, conviene aclarar que 1a 

" .•• raz6n no ube de síntnis, justlmentc porque una de sus ~aes el pnnc1pio de con· 

tradiccibn y penur es alsociar, alv1dir. Fundamentalmen• la razón es ciancia de ob¡eto 

y e1 ob1eto desaparece en cierta m1ne111, • disuelve, .-.tes oe ln•rtar1e en la unid.a ab

soluta f. .• I La facu1taa 1lnte1iz:Mlora por exceaencla e1 1.- emoci6n, y s61o en 1a eruoc1ón 

1~71 VASCONCELOS, Mtttfffic•, Ubrn Come•llt· •. 111. p. 411a...94. 
12••1 w. ilám. 
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puede fundarse un conocimiento trascendental .. .''. (289) Por lo mismo, ", .. siendo lo 

más Importante del conocimiento la síntesis, y siendo la síntesis un resultado de emoción 

V no de razón, es evidente que conocemos más por la emoción que por la razón, Y no 

poco del fracaso de la filosoHa radica en los dos mil quinientos a~os de su matrimonio 

con la 'az6n •. .''. (290) La razón, como vemos, no puede ser la facuhed que ejecute la 

síntesis irraclonel, ni mucho menos premisas o conclusiones Ilógicas. A ta lógica no se la 

contradice, se la supera ... ". (2911 Ya se ve que tal superación solamente se ouede 1ograr 

mediante una facultad que contenga a la razón: el alma. El alma, pues, es la que eJecuta 

la síntesis de la lnforma~ión que proviene de los distintos modos del conocimiento; fu· 

siena las sensaciones con las Ideas y las emociones para lograr la unlded que impone el 

conocimiento, Unidad que surge a partir de la pluralidad de seres que existen con respec· 

to a lo absoluto. La multiplicidad de seres fragmentan nuestro conocimiento, nos alejan 

de la unidad absoluta; en cambio, la síntesis que hace nuestra alma de los distintos cono

cimientos nos acerca a la etencla existente y lleva a nuestra naturaleza a un mejoramiento. 

(2921 

La 1fntesi1 que realiza el alma es posible por dos tipos de conocimiento que tle· 

ne de sf misma: el "Conocimiento Inmediato es aquel que obtenemos al damos cuen· 

ta de qua existe una cosa íntima que 111 llama sujeto, que se llama el Yo; conocimiento 

inmediato es la certidumbre de que alta yo posee, de que afuer11 hay re1lldedes em· 

patentadas con él". (293) (En este tipo dt conocimiento se dan dos mod11idade1: le 

primera consiste en una aprehensi6n posltlv1 del Va, esto es, de que es un consigo mis· 

mo; la segunda modalidad se verifica en el sentido negativo da que el Yo 18 d1 cuenta 

que existe algo distinto de él); el "Conocimiento darlvldo es el que deduce da obser· 

ver que el Yo intimo e}erclta detennlnlldn funciones, por eJemplo; piensa, quiere, go

za. Derivado también es lo que 18 dtsprenda dt la labor dlsoclMfora da los ttntldos 

y la mente; distingo un objeto dt otro, una lmagan de otra; para hacerlo me sirvo de 

Instrumentos que pueden fallar o pueden acertar ... " (294) (los ln1trumen101 no son otros 

que los diversos tipos de lógica). Como podemOI deducir, estos dos tipos de conocimiento 

(2891 lllllllm ••. 512. 
12901 illllll!n. p. 518. 
(2911 ill!mm ••. 520. 
(2921 d<.Jllimm. •· !iQ3.507. 
(2931illilllm.p.4B1. 
(2941.ldlm. 
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conciencian al alma de que es una consigo misma, de qui. /1a'( di!:IO fuera de ella que no se 

le ldentifii:o, cie que esa n:a/1dad tr¡¡seti11dt!Olt! pro1.oco 1u111lld sensaciones, ldl:as y emocio

nes ·1 C:e <,Je con esos dat.::>s (,..alléndose de la lógica: su lnvenci6n) pul<de l)tgdnizor un 

sishima unitario en el cu;il ella misma está incluida. Sin todc. esto fbcilmente puc:ue colt:· 

9•• s11 LlUt! ia síntesis ser/a imper.sable. 

Una 11crsión resumida dd o11ocasu de ..:on.leimlento humano que hemos desarrollado 

seri;. así: " ... La porceµcion de los sentidut traauc.lda e;i 1as formas de la mente me da las 

ic.J&as.; la introspec.dón mt! rc;vela irni¡,ent!s; las imagenes antiguas restabrr,ddas i.n el foco 

de la atención, me rc.vc1a:t el !Joder dt! la memoria; l.ts leyes del entendimiento: lnferer1-

clo, Ut!du.:ción, m~ 11an ddiestrando en el ejercicio dialéctico, Cierto sentido du orienta· 

ción comblnadu cori 1 .. niemoria y con los datos de la experiencia externa, me demuestra 

la e)dstencia de movimientos exteriore:o e interiores, Colocándome primero por análisls, 

después por síntesis, en el interior de esos movimientos Imperceptibles, pero reales por su 

erl'cto y necesar/01 por hipótesis, por ujemplo los á1omu1 V un general ias estruc1ur.as 

dinámlcali que hemos venido considerando; distingo despulls cue:rpus relath1amente eri 

reposo a los cu1les titulo objt!tos, y cuerpos quu 1tt 1nuu'len cooforrr:e a centro propio 1t 

lo~ cuctlt!.i lldmO orgdni~mos, 11nlm1/n, hombres''. {295) Encontrlmlll después que esos 

sures quti hemos dt!scubierto poseen rasgos comunes, que se simplifican en una e1encil 

universal, el número. La concepción n·Jmllirlca -invento humano- es la qwe nos ~vela 

111 Idea cJe Infinitud (t•mbién el nLirntro d1 origen • la clencl•, slstcmati.ta) fislca en la 

homogéneo {la matemática sólo tr.ab.Ja con semej.an.ia). Pero, como la forma de la natu· 

raleza es heterugt;nea, resultil que el número es incapaz de e>:pllcar 11 rea~ltJ11d; en cambio, 

f2Yb) iblJem, tJ. 481 .. 82. 
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a fuer de sucedáneo, es menester que introduzca la fantasía libre de hmitac1ones para 

hacer coincidir lo homogeneo {esencia) con lo heterogéneo (forma), y lo heterogéneo 

entre si. ~lamente la percepc1bn emotiva de las cosas que se relacionan con él tno 

Yo d1ferenci<i), es lo que conduce al verdadero conocimiento filosófico (unitario). (296) 

J.3.2. Conocimientos convenientes p•fl el educando 

tn este punto se incluyen los conocimientos que se consideran apropiados para que 

el educando asimile. Por demas esté decir que 1os conocimientos que se proponen buscan 

un mejoramiento integral de las penonas. 

3.3.2. 1. Conocimiento objetivo 

1:1 conocimiento objetivo o ciencia de los hechos busca que el alumno pueda apren· 

der todas las caracterlsticas del mundo f{s!co y su aprovechamiento en la vida humana. 

Para tal motivo se incluyen las siguientes disciplinas: Matem6ticas, GeograHa, liinorla 

Natural, flsica, Química y Lbgica. (2!J7) 

l:n este tipo de conocimiento, por ejemplo, cada m1estro deforma la tanta· 

sía del alumno cuando le cnseíla las pruebas matemiticn de que es la t1e"a la que gira 

al rededor del sol, pues le contradice su experiencia milagrosa de tos ocasos y las llbora· 

das. Sin embargo, tanto el médico unitario como el profesor da- matem6tlcas proceden 

en nombre de la ciencia ... ". 1298) Por culd1r del dominio de la n1tur1lez1 (1prendiz1je 

de la ciencia y la técnica} el educador no deber• olvldam del culth10 de 11 f•nt11l1. 

El dominio del medio f{sico te logra por el tr1b8jo. Trebejo que te realiz• en un 

tiempo determinado y eui sujeto a él. En el nifto, " ••• El juego e• un ejercicio superior 

que n8d• t~ne que ver con I• pereza. Lo ;t8Ve es el ,,,bito de no hacer ni so,,ar, pues 

(2961.ill. llwllm. p, •&2-484. 
t297)~ VASCONCELOS, Antoloaít de textO! 10br! !duc.cltin, p. 88. 
t291:5) ~.p. 3Y. 
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pierde la \'ida misma Q1.11cl"I dl.'ja pasar sin objt•to el tesare. 11miitadD de su ttcmoo. Un 

nohle empleo del ticm;w es la lección ck'fmitiw1 Q<>I' la escueta dctirere l.'n cada caso en

señamos ( ... 1 lmprima;pul"s el maestro er·. el <in1mo -=ie: alur-t"{J, 1 a"1,.;t de esie caudal 

precioso de su ser ... ". (2991 Si en relación con,.: juego·· tiempo es niuy ¡,...,POrtünte, 

mas lo es en relaciOn con ei ttabaio. Por esta r,1zón. ''Iniciar~ en las a::tividades del tra 

bajo, que obhyan incluso a la célula viviente. ~.·r.i la primera conquiua del alumno. Pe

ro en et hombre el trabii¡o está au• i1,ado por una la~:;a c..:t.er1encia que abrevia. facilita 

el esluerzo y multipllc<o sus frutos. Oes:jc el hilcha de sílex han11 el mo1or de electríti· 

dad hay un camino que es ¡.¡ de la u:knica. r· para apn.>nder esta t!!cnica. IJc~·ada hasta el 

d1a. se acude a la escuela La técnica ~ descompone en una inf1n1di1d de disciplmils. 

artificio5, sistema y ciencias. En rigor. la cil'nci;¡ no es otra co~ que la t.coria de ID téc· 

mea, la manera mas general de nuestras relaciones con el ob¡eto .. :·. 1300) Na olvide el 

educador que el trab.ljo real es el verdadero taller de la cn5e?ianza; pero 1eng¡i cuidado de 

no enk'i'let al niño un oficio Que M!B imitadón del adulto, pues acab11rá por aburrirse. En 

gt'neral toda actividad (y concretarncntc el manu11t) debcr8 enseñarse como una labor de· 

sinteresada que desemboque en el goce estétir.o. por medio del modelado. del dibujo y 

de la carpinteria. Aunque en este punto se ha enfatizado le importancia del quehacer 

pr•ctico, no es dable descuidar el conocimiento teórico. Por tal motivo, el pragmatismo 

se queda en esta primera etapa. 1301) 

3.3.2.2. Conocim1an10 l§1ico 

El conocimiento ético e-s el segundo tipo de aprendiza/e que el alumno deberá asimi· 

lar. Se integra por disciplinas tales como la Biologfa. la Fisiología, la Psicologfa, la r1oral

H1storia y la Soclo1ogia. (3021 El conocimiento de los 1s~tos morales de la exlnencia 

humana comienza por las actividades cotidianas. El aula es un buen sitio para el estudio 

de la conducta humana. Teóricamente, su estudio se puede realizar a partir de la diven.i· 

1299) ibiden1, p, 127. 
(300)~. p. 101·102 
1301) dL. ~P. 86·90. 
(3021 s!!_. ibidem P. 86. 
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vcrsidad de disciplinas a que ha dado tuQar; la a1Jlicac16n oráctlca ouec!e e.st11rl/arsc en las 

\idas de los santos. En esta .área del conocimiento, la relación ma<:.>~trr..·tlur .. r.t•sr \'L:du· 

r.,ts estrt:ct-2, r•l-C5, irvc•lt .. cra árrbitos de la personalidad que el simple conocimiento obie· 

tivo no logra tocar: se trata aqu( de tomar una postura ante la vlaa y no de la exposición 

de datos con una pretenolda neutralidad. Par la tanto, pueae suceder que entre el maes· 

tro y alumno surjan desacuerdos. pero la ética utilizada debe ser una práctica de actitud 

tolerante y fraterna para evitar fricciones severas. 130~) Pero, ante toda, ''La ensenanza 

capital que el maestro derivará ae las d1sc1pllnas humanas es que nuestra personalidad se 

aparta del simple pragmatismo oe la célula blol6g1ca y del orden zoológico al desarrollar· 

se nuestro sentido de responsabilidad, que no conocen las especies. Aparece con él la 

voluntad, dotada de orientaci6n, capacitada para elegir entre diversas Intenciones. Desde 

el punto de vista de la moral, las cosas y 1as acciones adquieren valar por obra del slgni· 

f1cadoq.:¡ucasuman en relación con nuestros fines vnales .... ·•• (304) E1 ideal moral de hom· 

bre no es ·• ... ni el audaz que gane manao, ni el inteligente con egofsta habilidad, sino el 

más capaz de servir ••. ". (305) El educador deberá enseñar esto no s61o con la palabra, 

sino, sobre todo, con el ejemplo, 

3.3.2.3. Conocimiento estético 

La última estera del conocimiento humano, también llarrada ciencia del espfrltu, 

está integrada por las siguientes discipllnas: Phbtlca, M¡jslca, Poética, Fllosof(a y Reli· 

g16n. (306) El goce (conocimiento) estdt1co es el mayor a que podemos aspirar en nues· 

tra vida. Por ello, "La e11periencia del arte aemostrará a nuestros alumnos 11 evidencia 

de una fuerza de nuestra naturaleza que no está dirigida a obtener propósitos concretos y 

es, sin embargo, capaz de proporcionamos alegrl• ilimitada v propiamente sobrenatural, 

El secreto de este poder consiste en que nos pone a 1entlr en común C:Jn I•• formas mjs 

nobles v l•s realld9des mts altas de I• corn:lencl•; nos desarrolla ae est• suene •l •mor 

de las m1ner•1 mll•grosas de la vid•. Cu..-.do /1 conducta mlsm• se dirige• ser orientada 

v• no sólo por el deber que cuest1, 1Jno por I• 1Jegr(1, •ll 18 genere en el 11erificlo, vemos 

(3031.lO!l..l.bill&m. p, 91>92. 
13041 illllll!ll ••• !Oll-107. 
(3051 nwi.m. p, 1 Oll. 
(3061 J;fr. illllWn ••• 87. 
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cumplida la más alta misión de la naturaleza humana". {307) Por todo 1o anterior, "El 

educador incontaminado del morbo pragm;itico pondrá al niño de lleno en el misterio de 

la mclodl°a, !e empapará de su mensaje claro, OC!jánoole pensativo y temblante de lndeci· 

sión. Los útiles de trabajo se han quedado guardados en el taller; la lógica misma se ha 

qurdado encerrada en el aula, y ahora, en el aire libre o en el teatro, canta su trino de 

p.ijaro dlll espiritu. Uejad que el prodigio estremezca las almas. Resistid la tendencia a 

las explicaciones baratas; nada de justificaciones utilitarias. No hace falta pedir permiso 

para c11istir", (3U81 

Ouicn haya leido con cuidado esta última parte !referente a los conocimientos re· 

comendados para ~r asimíladot por el educando o sujeto de la teorla) ya se habrá dado 

cuenta de que la división del conocimiento que se ha eJCpuesto es perteneciente al nivel 

elemental de educación. La razón que se puede dar es que en la infancia se busca desarro

llar a la persona de una manera global que le sirva de gula para toda la vida; tode1sabemos 

que esta época de la vida es la Ideal para la adquisición de h•bitos. las etapas posteriores 

dl' la enseñanza nos dotan con una 1erie de herramientas (conocimientos y e•perlenclas) 

que nos preparan para desa"ollar una act1vldad en la sociedad (pata subsistir), pero en 

muy contadm casm para ser hombres completos y ltbres. 

a.•. Meolos educativos 

Antes de comenzar el desarrollo de este último punto es conveniente una aclaracl6n. 

Al inicio del tercer cap(tulo •dijo que la teor(a que se plantea en este trabajo tue aplic• 

da hace tiempo. En concreto, lo que se aplicó es lo que este punto contlene,es decir, los 

medios, Pero, coma no es abietivo de este trabaja el recuento de los logros en cuanto a la 

implant.ción de esos medios, sino el de demostrar ai coherencia dentro del sistema teb

rico, no espere el lector una narraclbn en pMIOO. .,o, e•lgenci. fonnal, entonen, la 

d1?SCripción de los medios te redm:tar6 en prnente, como si nunca hubleten sido aplica-

1307) .!!!!!t!!m. u. 114. 
!3U8} .IJlistm!, ,,, 110. 
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dos. 

3.4.1. Lae1eue1a 

Por escuela se entiende aquí la institución que presta servicios educa1iv05 de manera 

formal V continua, sin 1mponar el nivel oe la ense:lanLa; comprende este término, por lo 

tanto, lo mismo la elemental que la profesional. 

Nuestros aos mayores problemas -repetimos- son la Ignorancia y la miseria. La es· 

cuela, como el principal medio (hacia el cual confluyen todos los demás) ae perfecciona· 

miento social que es, debe re!olver ambos problemas; para lograrlo requiere de una serie 

de caracterfsticas que se detallarán a continuación. 

bl problema de la Ignorancia comienza por el problema del analfabetismo, Como es 

muy difícil que las escuelas, además de sus actividades cotidianas, puedan atender este 

problem'\ se piensa (como ayuda a ellas) en la porUcipac16n do todas 1111 Denonas, de 

ambos se•os, que hayan cursado el tercer año de primaria como mínimo o que acrediten 

el conocimiento del idioma Español (su lectura V su escritura). Los voluntarios o mees· 

tras honorarios tienen la obligación de impartir una lección 1emanal, al menos, a un 

m(nlmo de dos personas en cualquier lugar disponible para el caso. Las lecciones que 

impartan no versarán lÍnlcamente sobre cuestiones del lenguaje, es menester, además, que 

enseñtin hábitos de higiene corporal: que ensef\en, por ejemplo, que aseo es 1ln6nlmo de 

salud; que el ~o diario es muy recomendable; que los e}erclclos respiratorios antes de 

cada lecci6n ayudan •asimilar mejor los conocimientos; que el alimento a b .. de verdu· 

ras v con poco condimento mantiene el organismo en mejor estado de funcionamiento. 

También es lmponante que el maestro vea en la en1et'lanra del lenguaje un medio ~ta 

afianzar el nacionalismo y la conflanr• en las propias Posibllid8de1 de nuestra raza, y, 

finalmente, el maestro debe acon1ejar a ai alumno sobre la mejor m.,,era de utlllrar su 

tiempo libre. {3081 Como se puede compn:ib.-, no • trata almplement9 de alfabetlrar 

sino de alg-o mas amplio: educar. 

{:,j()Q)..dú VASCONCELOS, Dlacynpa 11p;m.1pmn, p. 28·32. 
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En caso du que la labor exceda las posibilidades de los maestros honorarios queda 1a 

opción de crear escuelas rudimentarias en las zoans má's pobres de la capital v los municl· 

pios. En estas escuelas -de preferencia situadas en plaias o parques públicos- se pueden 

imp¡utir lecciones de lectura, escritura v aritmrltica en un programo flexible que cubra 

tres hor<irios: ma1lana, tarde v noche. Otra opción podría ser la de crear un ejército 

inf<intil ¡con nlílos de 4o. a 60, grados) de alfabe1izadorcs. 1310) 

(.;omo puede deducirse de lo anterior, la parte sobre la que más se enfatiza es la ense• 

11anza elemental. Como los problemas a esle nivel son tan profundos v se necesitan tantos 

recursos, la universidad puede " .•. ser sacrificada nara ocuparse de la educación popular, 

la más necesaria v urgente •.. ". 13111 

En general, la educación que se dé en las escuelas debe ser una educación por el tra· 

bajo: porque en1eilando a las penonas a ganarse la vida, la escuel11 resuelva el segundo de 

los problemas aue habíamos mencionado antes; la miseria. En efecto, cada escuela de las 
•Ideas debe adquirir un huerto, v el maestro junto con los alumnos deben sembrurlu v 
cullivarlo; en la urbana, el hueno • sustituye con un C.ller v con pequefln Industrias. 

Claro está que ademjs de dotar • Qdil escuela primaria con lo que • ha meinclonado 

antes, es menester dar un fuerte Impulso a Ja enseffanza técnlc•, por medio de la con• 

trucción de planteles especializados en carreras cortas (técnlcn). El objeto de dar estt 

tipo de enseffanza desde la prlm1ri• es el de adiestrara /011/umnos en el UID de las manos. 

(3121 

3.4.1.1. lnstalecionn ncaJ8rft 

Lo primero que necetlte Ja ncuela et un edificio. Por nto, "El pte:8do upita\ de los 

liberwles v d9 la revoluclOn et tiaberlo •rntgl1do todo con decretos, pero 11n levantar un 

edificio ni organizar una gran obra d9 utilidad pública. En nuestra misma arquitectura, 

tan iustlmente celebrada por orfg1n1I v hermON, hay un defecto grwe, V es I• r.111 de 

f310) cfr. ME:'-IESES. TondenclneduqtiynoJiEflu.ln.Míx!cg lt91l:.tiW p. 31J·314. 
(:Jl 11 «.;OSIU VI LLEGAS, Mtmoria1, p.87. . 
t31 :.!) ~ VASCONCE LOS. Antoloaf1 da textos IQbf! educgl6n, p. 171· 17:.!. 
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Interiores abrigados. El patio v el corredor sc comcn toda la construccibn, y la vida cs 

molest{sima es esas hileras de habitaciones .•. ". (313) 

"El edificio de la escuela no debe darw a construir a otras dependencias del gobierno 

ni a contratistas. Debe proyectarlo y levantarlo el departamento de arquitectura del 

Ministerio de Educación. El estilo del edificio escolar debe ser tal que va de por si repre· 

sente un significado de cultura ( ..• 1 Según el lncomparab1c cstilo dcrivado de la arquitec· 

tura mcxicana de la colonia, se pueden construir edificios grandes y pequeños, urbanos y 

rústicos, sin repeticiones y sin fatiga de las posibilidades extraordinarias de belleza( •.• ) La 

anchura vasta de las galer{as o corredores es de la mayor importancia ( ..• 1 La extensión 

del patio ha de ser también generosa( ••• ) En el centro, jardines a la andaluza, con bancos 

de azulejos y surtidores (...) En la planta baja del extenlO cuadrado se establecen los 

talleres, los gimnasios, los servici<1' higiénic°' 1/ los baños, el guardarropa y el comedor 

( ••. ) En el piso alto están las aulas, el gabiente de flslca, el laboratorio, la sala de dibujo, 

de corte, de costura ... ". (3141 Es necesario, ademés, que las construcciones contemplen 

" ... salas muy amplias para discurrir libromonto, y techos muy altos para qua las Ideas 

puedan expandirse sin estorbo. lSólo las razas que no piensan ponen el techo a la altura 

de la cabeza l ..• ". (315) 

En cuanto al moblllnrlo que necesita la escuela (bancas, mesas, etc.), comprarlo a 

comerciantes o importarlo Jesuita muy cmtoso. La 10lucibn, por esta flZbn, está en la 

autosuficiencia. En las mismas escuelas, como un tipo de en1el\anza curricular (para el 

tJabajo), se pueden implantar cursos de carpintería 1/ de herrerfa, v. así, la misma etcuala 

puede producir todo el mobiliario que necesita a un precio realmente bajo, e Inclusive, 

si los cu"°' son bien aprovechadot, con buena calldad. 1318) 

Es sabido que quien no come bien no puede rendir acMMmic9m&nte. Esto en 

nuestro pafs, constituye una realidad con la que el educador se encuentra a menudo entre 

la mayor parte de la poblacibn ncolar. Por eto, en Mé•ico, " ••. no hay escuela completa 

(313) VASCONCELOS, La razac6tmlct, p. 153, 
1314) VASCONCELOS, AntglppJtde 1111tm 19br!fdused6n, p, 121·123. 
1315) VASCONCELOS. DltCUrJOI l1920-1p!i0). p. 37. 
(316) ¡![, VASCONCELOS, El dnadrt Mcmorflt t. 11 .. p. 80-81. 
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sin un buen comedor. La mayor1a de los alumnos procede de hogarl'S donde no se sabt:> 

cornr.r o no h;iy bilstante de comer. El servicio de allmcntacibn oe la escuela, dingioo 

por exp1HIOS, no sólo asegura ahmentación adecuada a las necesidades oel alumno. Acle· 

míis dubnía t1nsci1ar!c a sacJr ventaja de los productos de la región que habita(...) La 

mesa de la escuela deberá ser un modelo oc dieta, por la combinación cienHf1ca de los 

alimentcs~ent"m vitaminas y propiedades alimenticias ( ... ) La tnCSil en comUn será escuela 

de buenas 1naneras, si no paia los ya retinados, s( para lo5 que carectln de ejemplo en el 

hoiJar ... ". (3171 En el comedor escolar, tambien, se pueden otorgar los desayunosesco· 

lares, cor•sistentes en " ... una tata de caló con leche, dos tortas de pan de trigo y una 

racibn di.! frijoles ... ". {3181 

Ademas de la alimentación, la escuela debe cuidar también de la salud de los alum· 

nos meoiante un •·Examen médico previo di ingreso escolar, a efecto de aislar a los niños 

enfermos y, s1 es posible, curarlos l ... ) l:n el sistema curativo mismo, la autoridad escolar 

intervcndra para evitar el abuso de la terapéutica que tiende curar con drogas situaciones 

que mas bien requieren alimentos( ... ) aparte del aislamlento de los contaglosoty Junto 

con la alimentacion, que no basta recomendar, que en muchtl casos es ncef!sario dar, la 

escuela deberá disponer de los medios necesarios para exigir el D1eo .•. ". (319> Entonces, 

"para pOder exi9i1 el baílo la escuela tia do darlo higiénico, caliente; en lo posible, atrae· 

t1vo. La piscina es en esta materia la perfección, pero no debe u11rw cuado no hay antes 

un buen servicio oe agua caliente que asegure el asco escrupuloso de cac1a nadtaor, El 

establecimiento ae baños es la antesala del departamento físico escolar. En las ciudades 

es fácil dotar a las ~cuelas de baño y, en rigor, no debiera darse cducac1bn física si a él le 

falta, t'uus ya se sabe con qué dificultades tropiezan los alumnos de los hogares pobres 

en esta materia, y no hay derecho de ponerlos a sudar sin darles oportunidad Inmediata 

y cómoda de aseo. En el camuo, donde la construcc16n escolar es modesta, la sala de 

baños puede verse reemplatada por ta excunión al rio o a la playa, bajo la dirección del 

mat.>Stro y ¡>ara aprovechar de paso el baño como ejercicio de natac16n". 1320) 

(3111 VASCONCELOS, Antologfa de textos IObre educaci6", p. 93·94. 
(3181 VASCONCELOS. Qiacrusos 11921).1950), p.50. 
1319) VASCONCELOS, Anrplog@ di: f¡•xtot sobre edycacl6n p. 93·94. 
(J20J !!>J!fu!!!, p. g4.95, 
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"Nunca he sioo muy partidario del deporte, que considero como un paliativo del 

sistema absurdo de vida creado por la gran Industria y el clima deplorable de Inglaterra. 

El único ejercicio sano es el Cle la labor del campo o de las Industrias domésticas si se 

trata de la mujer. La máquina en el taller y el hogar ha producido estos monstruos, 

flacos o gordos, pero cmaciados, mal musculados que somos los hombres modernos". 

(321) Sin embargo, " ... mientras dure el mf1erno Industrialista, conviene seguir fomentan· 

do et depone, preventivo del lupanar y el hospital; pero recordemos que no es el deporte 

Ja solución perfecta •.. ", (322) El tipo de educacl6n fhica que $e recomienda es el de ta 

gimnasia calistécnica, gimansia rítmica y deportes varios (con especial! énfasis en la nata· 

clón). La gimansla puede acompañarse con música y asr además se introduce la estética 

en el ejercicio. 1323) La práctica Impuesta det ejercicio no es suficiente; tengan en cuen· 

ta los educadores que " ... el deporte ha de presentarse como una actividad varonil, cómo· 

da y dichosa. Rodear al estudiante de oportunidades para el ejercicio f/sico v aun acep· 

tar como puntos de examen ciertas pruebas (práctica establecida en Norteamérica), 

organizar concursos y, en una palabra, contagiar el entusiasmo atlético tal y como se 

propaga una doctrina atlética; he ah( la polltica deportiva recomendable •. :·. (324) Para 

lograr todo lo anterior, en la escuela " ••• conviene establecer glmansios con unos cuantos 

sparatos y régimen de gimansla rltmica (con música) ( ... ) Cada escuela ha de disponer 
de un campo deportivo, además del !Jlmanslo. En el depone, apane del juego saludable 

al aire libre, ha ae buscarse la educac16n moral que se deriva del trabajo desmteresado en 

compañ(a 1 ... ) un ettad10 anexo al oaño v al campo deportivo y gimnasios; en él se pasa 

de la higiene a la estética ... ". (326) 

a.4. t .:z. U untwM'licMd 

Al hablar de la univel'lldad no nos retenmos a una sola instltuclbn, 1lno •toda e1eue· 

ladl! nivel superior que reahce las trn funciones sustantivas de toda unlvel'lldMf: aocencla, 

13211 VASCONCELOS, El ctmgre, Mempr!a1 t,11, p, 170. 
(3!!21 VASCONCELOS,fil!g, Obr11Complct11 t.111, p. 1049. 
(3231.<f!.MENESES.~p. 3511. 
{J24) VASCONCELOS, Aotplpgía de textos 1gbre educ1e16n, p. 248. 

t3251 ibldem, p. 96·97. 
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lnves1iaac1ón v extensión universitaria. 

Toda universidad debe ser •• ... una Universidad de conocimiento, ~in otra '1mitac1ón 

que el riaor cientifico segün cada rama de la actividad cultural del hombre ... ". {326) 

Por ende, " ... tomara a su cargo la Universidad, en primer término, la elaboración de un 

prournma de la enseñanza secundarla exigible para todas las carreras. A este respecto, el 

plan Comtista de dar a todos los alumnos, independientemente de la profesión a seguir, 

un conocimiento intenso V ligado de la ci1mcia, desde las matemáticas hasta la sociolo!Jia, 

resulta eficaz si no se exige demasiado ... ". (:J27J Este plan de estudios busca dar una 

base cultural generalizada aun a los especialistas; pretende fundar un terreno comUn de 

conocimiento que favorezca la comunicación entre los distintos e1peclatlstas; evita, por 

consiguiente, ·• ... la dispersión, que le impide alcanzar un concepto filosófico cabal del 

conocimiento ... ". 1328) 

·'En las tareas de investigación original puede la Unlven1dad Iberoamericana realizar 

labor mucho m•s Importante de lo que comunmenta te JUZga. Lo que se ha equivocado 

hasta hoy es el camino ( ... ) la investigación original en la ciencia apllcada requiere el am· 

b1ente c1entilico v tecnlco, que sólo poseen los grandes pueblos del 1n1tante. En cambio, 

todoa aquellos estudios rellcionados con el conocimiento v aprovechamiento de nuestras 

propias re!)iones ofrecen campo ilimitado para el genio nativo. Lo que debe causarnos 

bochorno es que los mejores estudios de geogr•H•. los mejorn libros sobre lndlgenl1mo 

o sobre economla patria suelen ser obra de extranjeros. La obsesión de Europa nos man· 

tiene a nosotrr.is ciegos sobre lo que pna en nuestro derredor v nos canden• • fingir 

rCplicas del trnbajo que ya te hace eficazmente en el gabinete de la Univc11idad extran· 

jera", 1329) 

"Por extensiOn univcnltarla solía entenderse antes una cierta propaganda, por con· 

fcrenclas y conciertos, de los aspectos desinterc11dos da la cultura en los medios atrasa· 

(3;¿&) ~p. 24•. 
(327) jbid,.m, p. 245. 
1328) ibi1lem, fl, 256. 
(329) ibidem, 11. 283. 
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dos de la polilaci6n urbana y del campo. V resultaba un poco irónico hablarle al obrero 

hambriento de las el(celsitudes dal arte de un Beethoven o du un 11\iguel Angel ( ... ) Se 

desconocía que únicamente la caridad puede resolver estos conflictos( •.. ) Algo de esto 

realiza la universidad cuando se acerca al humildu ya no con el ánimo de ofrecerle distrae· 

cion a su angustia. sino, acaso, remedio. El campesino que ha visto su cosecha perdida, 

el pequeño industrial que no adelanta por que ignora secretos de su oficio, todo el que lu· 

cha con la realidad para conquistar el sustento se llena de confianza si sabe que hay una 

institución capaz de ilustrar de inmediato, capaz de colaborar a la larga en las soluciones 

que impone el vivir ...... (330) 

Pero, " .•. aún más importante que el problema de la universidad es para nosotros la 

transformación de nuestras antiguas escuel8' de artes y oficios en modernos institutos 

técnicos. En ellos deseamos educar peritos mecánicos, Industriales de todo gl!nero y tra· 

baladores en las artes de la ciencia aplicada, con ta esperanza de reducir de esta manera 

la carga del proletariado profes1on1na, que constituye entre nosotros una verdadera cala· 

mldad pUbllca .•...• (331) 

:S.4.2. El m .. tro 

E:s •· ... legltimamente maestro el qoe trata de aprender y se empeña en mejorarse 1 

sf mismo. Maestros son quienes se apresuran a d1r sin rneNa el buen con1ejo, el secreto 

recóndito, cuya conquista ha cost1do dolor y etfuerzo. Uno que YI plS6 por distlnt11 

prueba y no h1 perdido la esperanza de esc1lar los cielos, eso es un mlCltro, .• ": (332) 

"El buen mantro tiene que poner confianz1 en la 99neraclbn venldet1, si la 1Ctual 11 ve 

perdld1. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de Inspirarse en una especie de sen ti· 

do de Umpieza, que condena mentira y repudia 11 maldld. Y yate1 frl1mente, con 11 fria 

lucidez imtll1C11ble de un gran dolor o con el dl!do entu11nmo de una p•i6n radi1n111, 

el meestro tiene que ponerse a rev111r todos los v1lore1 socllJes, tiene que retroceder a los 

comienzos, tiene que desgarrar la hlstoril, PI'ª reh~rll, como va a reh.::er la toclldld. 

l~O) ilUalm.. p, 268-260. 
13311 il>lllom. p. 292·293. 
{332} VASCUNCfLOS, D11euraos 11920-19501, p.47. 
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Hehacer la moral, rehacer la historia, sólo nsí podrá evitarse que los nlilos de hoy repitan 

ma11ana las historias del dia .. , f333/ Mo cabe duda, pues, que" .•. el maestro está llamado 

a papel descisivo, porque posee las dos virtudes fundamentales; ilustraci6n y abnegacf6n. 

lJe 1nomento, el maestro carece de fuerza; pero posee va todo lo que es necesario para 

conqulsiar el porvenir ( ... J no se le toma en cuenta, No es due;¡o del momento ... ", ¡334) 

por lo mismo, " ••. No nos sera satisfactorio celebrar esta fiesta del maestro, no nos serit 

gralo hablar de escuelas, mientras subsista el hecho doloroso y tan común que va casi 

no nos conmueve, de que un maestro gane menos que un joma/ero en un gran número de 

los Estados de la RepUblica ... ". (3.:151 l ampoco nos será dable hablar del brenestar de los 

maestros si no nos libramos de nuestros malos goblemos, pues•'. •• los déspotas crueles 

son enemigos de la ilustraclón y son enemigos, por lo mismo, de los maestros. En cambio, 

libertador y maestro son sinl>nlmos; por eco los pueblos libres veneran a sus maestros y 

se preacuP1n por el adelanto de sus escuelas". (3361 

La m1yor enll!;¡anza que un maestro puede dar es la del " ••• secreto de la felicidad 

que, según Tolstol consiste en trabajar para la dicha de los otros y no para la nuestra f ... J 
ReconCICG' oue el hombre es au•i/lar del hombre, y no enemigo del hombre, sofocar el 

todo y dar suelta a la slm?4tfa, al buen humor, he ah( el remedio pira nuestros males ... ". 

f~37J 

C.Si estj por demiis decir que lo e•poetto hasta el mOITl&flto v•Je para cu1lquler 

ma1t1tro. Los diferentes tipos de meestros no obstan para lo que ., ha dicho. Alargar 

este punto, pues, con I• descripción det11/ada de clda tipo de profesor que se requiere en 

labor educativa resultar fa lnneceNrlo; no lo es, sin embargo, el cno de un tipo de maes· 

tro,e>e 1lnto ya de nuestro medio, qUe es de especial Importancia para esta teorfa de la 

educación: el Maestro.Mi1lonero; la Idea da éste surgi6 del ejemplo histórico de los ,Aislo. 

neros Esp•íloles, quienes llegaban a una población y en1effilb.n lo mfsmo a arar el campo 

que a leer, a construir un edificio que a Interpretar el evangelio. Atl es como se concibe 

el " ... mi11onero de tipo moderno, POf' lo común un m.-ntro normalista f ••• J Jete del grupo 

de educadores ... ", (3381 U labor d8 este docente es la d& convivir" ••• con 101 Indios, 

flJll ~.p. 108. 
(33<1)-.p.107. 
C~5) i.IWWD. P. 46. 
(3361 Uk!n. 
(3371.i&Wt&un.. p, 53, 
1338} VASCONCELOS, El Oe¡astro, ~. t.11. p. 126. 
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ayudiindo,os a levantar la escuela con los recunos locales, y enseñando los rudimentos de 

pedagogla a Jóvenes de cada localidad ... ", t339) quienes quedan, de esta manera, prepara

dos para afrontar la enseñanza como maestros rurales (impartiendo conocimientos de 

acuerdo con la situación y necesidades de la zona en que actUen). Los conocimientos 

rudimentanos que el misionero puede impartir son: lectura y escritura, ar1tmet1ca, hls· 

torla, civismo, geografía de México e nig1ene (esta ultima concierne tanto a los hábitos 

higiénicos propiamente, como a los ahmenticlo1) (;,,401 

Como f&c1lmente se podrá notar a partir de 10 anterior, el talento y conocimientos 

que requ!Er~ un maesuo-mislonero son Ingentes; ditícllmente puede ex1sur una penona 

que tenga dominio cie todas las áreas que Implica e11a labor. t'ara cubrir las carencias que 

pueda tener el maestro-misionero se propone, alternativamente, la m11lon cultural. Con· 

sllte ésta en un conjunto de espec1ah1ta1 en distintas ram• del nber {agncultura, educa

ción rur•I, artes denc1as, etc,) que vla1an por el territorio ns:1onal de Igual m.,era que 

el maestro-misionero, con la ventaJa de que a mayor número de personas, mayor cantidad 

de conoc1mlentCK. El plan de trabajo de la misión cultural debe ser eminentemente pr6c· 

tico y debe realizarse de acuerdo con las necesidades y características concretas da c«1a 

poblacl6n: su objetivo es llevar lo m61 valioso de la cultura y la clvillzaclbn a lot lugares 

que carecen de ello. 1341) Ninguna solución es perfeci., pero entre ambas (el m..stro 

y la m11lbn) se puede hallar el punto adecuado. 

3.•.3. El libro 

La necesidad de que las per&onas aprendan a leer es Inminente. l'ero un segundo pro· 

blema surge • partir de lato: el de la urgencia da libros ~ra leer, cuest16n que dettmboca 

en un tercer problema: lCu,le1 son los liDrOI que se deben leer7 Tenemos entonen que 

ensel\ar a leer como primer paso, detpu6s hay que seleccloner los mejores llbrot lllbros 

que no sólo slrv'Sl para pasar el rato, sino que proplc;en una eapede da mejoram5entoJ y, 

por ultimo, hay que lograr que esos llbros lleguen a la mayorla de las persona. 

1"391 illlm.. 
(34U).dt..r11ENESES.~ p. a21. 
1341) ,¡fr.., MENESES,.fill.:..!ili,, p. 328. 
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La respuesta a la pregunta sobre cuáles son ros libros que deben leerse, precisa en· 

caminarse ", .. con el mismo criterio que lnteora el programa general de la enseñanza 

( ... ) ninguna rama de la cultura escapa a la exigencia del material escrito( ... ) la respuesta, 

que ya se está haciendo esperar demasiado es evidente: los clásicos, entendiendo por tales 

las cumbres del espíritu humano a través de los tiempos (. .. ) Las lecturas clásicas darán 

al alumno lo que a menudo la escuela le niega: la sensacibn ele ta viaa en su conjunto, el 

drama o la gloria de un destino en proceso(.,.) no hay mejor cura para la meellocridad de 

la époc.:i. Y no posee la clv1lizac1bn elementos más poderosos de florecimiento que la 

constan le comunión con los valores supremos que ha engendrado la especie (, •. ) En la 

educación del gusto intervendrá el profesor de literatura ( .•. )sólo aespués de algún mane· 

jo de los tlt>rm ilustres oe la humanidael se tiene derecho de entrar a eleglr en persona en 

la masa de lo publicado ... ", 13421 lCuáles son los clásicos? Bueno, eso todo el mundo 

lo 1abe: Platbn, Virgilio, Plutarco, Dante, Shakespeare, Cervantes, etc. 

La ielea oe editar en México las obras clásicas, traducidas al Español, surge de las 

enseñanzas de un ministro ruso de educación: Anatolio Lunacharsky. (343) No poco 

tiene que ver, también, la circunstancia de que depositar estas obras en mano1 de la 

mayorfa resulta muy costoso si no se realiza por el estado mismo; la importación de estas 

obras en grandes cantidades implica un dispendio enorme. Por tal motivo, la recomend&

cibn en este punto podr{a ser la oe traducir y editar estas obras en nuestro país, con muy 

largas tiradas v muy bajos costos, empleando las imprentas estatales que de otra manera se 

utililan para publicar toneladas de documento• que nadie lee. ¡344) 

Amén de ros c16sic01, otras oos publlcaciones hay que tomar en cueni.. En primer 

lugar, es neces.rio que los maestros sigan actuallz•ndose y •hond•ndo su acervo cultural, 

para ello la public.:16n de una revista enfocad8 • ellm resulta ldóne1. Esta revista puede 

ser publicada v rep.:irtlda mensu11mente. En cuanto a su contenido, "La propaganda poll· 

tic• y religiOA están excluidas de I• publicación; pero 1e Imprimen en elle •rtículos lite· 

1342) VASCONCELOS, Antglqgía dft textm •obre eduC!Cl6n. p, 1 17· 120. 
1343) cfr. VASCONCELOS, L1 Ig""gnt•,Mmuuil!. t.I., p. 928. 
(3441 cfr. VASCONCELOS, Eil psystre,Mt!:!md.!!, t.11., p.46-47. 
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ranos, cienlificos, higiénicos, históricos y de interés general, !'recuramos que los artícu· 

los se distingan ;:ior las Ideas y conocimientos que imparten más bien que por la forma 

literaria ... ". {345) En segundo lugar podemos considerar una obra de lecturas clásicas 

para niños. En ella, si se reune un buen equipo de escritores, se pueden traducir y con· 

densar las grandes obras de todos los tiempos en una prosa clara y senc!lla que permita al 

párvulo entender completamente lo que lec, 

Una vez que los libros han sido editados por millares, lo que se necesita es que la 

mayoria de las personas puedan disponer de ellos. La mejor manera de que esto suceda es 

que exista una mstituclbn que aisponga de ellos en gran cantidad, de una manera orde· 

nada y sin costo alguno para el usuario. Nos reter1mos, claro está, a la biblioteca. Por tal 

motivo se dice que la bibhoteca ''. •• es el complemento de la escuela, Después de que se 

aprende a leer, es necesario saber lo que debe leerse y disponer de libros. Una buena 

biblioteca es una universidad libre y eficaz. Es tan importante crear b1bilfotecas como 

crear escuelas. Para muchas cosas no hay neces1dad tan útil como media docena de 11· 

bros buenos .. :'. (346) Por tales razones se afirma que "No podría subsistir la escuela 

moderna sin el auxilio do una adecuada biblloteca, La amplitud de la cultura contompo· 

ránea hace del libro un instrumento cuya 1mportanc1a no sospechó la anugüedad, En 

ninguna materia se podría hoy avanzar sin material impreso. Por encima de cambios y 

reformas de métodos, lo que distmgue a la escuela moderna de la antigua es el caudal 11· 

bresco de que hoy oispone ( ... ) t.;omo complemento y material ae cursos, una pequefla 

bibliotedl escolar es Imprescindible en cada escuela, Como base de ensei1anza general y 

c41ula de la ditusi6n de la cultura, no se concibe una comunidad sin biblioteca pública 

( ... ) En todo el mundo la bibhoteca es anexo forzosa y más bien dicho, pon:16n Integran· 

te ae una es.cuela cien dotada ... ". (3471 

''Es 11 olblloteca la escuela del adulto, Pafs que la aesculd1, limlta v anula, hace 

deleznable la obra Cle sus escuelas. En cierto periodo transitorio de nuestro desarrolla 

nacional, el vac!o en materia de servicio Dlbllotecarlo, era colmada con la prnenc1a de 

blbliotecn particulares, Caaa letrado reun(a IU colecc1bn y perduró en México cierto 

13451 V ASCONCELOS, Antplogít de f!!x:tm 19bre eaucteUm p, 298. 
(346) lbimm. p. ;.!96. 
1347) lbimm. p. 115·116. 
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grado de cultura, porque muchas personas educaaas, compraron lloros, crearon colee· 

clones -escugloas V las compartieron con estudiantes v amigo:;, i:n blactualidad,1a nqueza 

prlv8da no basta, En en11nche de la cultura en el orden clentif1co, técnico, an.rstlco, 

literario, ha tra1do, con la_ especlallz11c16n, tal e"lgencra de obras canosas, numerosas, 

interminables, que ningún particular podría reunir cuanto requiere la época, De alrf 

que 1a biblioteca púollca va no tea luJo, sin exigencia lnap1azable •.• ". (348) claro está 

" ... que una Dlb1lotec.a no se hace IOlamente con regalos. e.da oibdot11C11 requiere una 

amplia dotacl6n monetaria para la compra oe libros; todas las b1b/1oteca1 que en el mun

do merecen ne namore, disponen ae fondos para adquirir, ª"ºconª"º· la crema de la 

proaucci6n en cienc1a1,1rte1 v literabJr1. Una Dlb1loteC11 que •atfenta In a6d/vas de 101 

editores o de lot autores pronto • convierte en almdn de esa memorias of/clales que 

nadie recuerda. Una b1bl1otK11 nueva necetlta poner a ditpotlcl6n del público, al ala 

slguleni. de su pubUcac16n, 1a1 meJorws obra, notóto del paf1, 11no de la1 lengu•e11tran· 

Jera m61 imponen.... Neenta, 9demis, dlt rwlsta. En las revltut oe car6cr.r •rio" 
donde el lector • en•ra Clt la ciencia qua • esd haciendo, Va tan de prfla, en nuestra 

dpc>ca, el dfflrrollo mntíl'ico, tJJe el libro mismo pu9de re1Ultar un fruto Gel 1yer, con 

rnpecto • la ln"8Slig1elón que publ/ca ai1 rn.1IUdot an el 6rgeno especllllzaao corre• 

pond5en ..... '', IMUJ 

Sfgún la nta1klade1 que e11isten en nuntro pels, • puede establecer siete tlpot de 

bibliowca9 P«a tu •tllfM:Ci6n. Le primer• n la que porta el mll'ltro-mitloneto, coml•· 

ten• en clncuenw volumen• (16 obr• relacionllSll con la tare• de la zona como liem

bq, cuhlvo. etc.; 16 obrll• di ayuda P• la enwftanza 911ner11 como d1ecto,,.,-fot, m1nu• 

._ Clt historie, etc,; 20 obrm de ci.s:lcot clt le hternlf"I V al pen•nuento unJvttWln, 

Incluyendo obfM di mexkanol como Sor Juana, Hervo, nc.J que OCUPM una ptqUlfta 

Cli• muy Hcll dlt trlOlpCHUr; la ~nda btbllotlca et di tipo fijo, ant11• • la etcuelai v 
manejadl por ,. ,.... *'PU• • I• hoc-. di ce-, con un ac:arvo di cien vokur.n11; 

al ltn:llr tipo dlt bllllotecll es r. •Dllr, ~ecl6n e1t 11 .,terior psro con fn'-11 en &11 

biblio.,-lfl• l'll*fflct J*• el 9POYQ dlt -» cutlD; el CUlrto tipo n r. btbll~ urbllna, 

c:MIJ VAICONCELOI, P"Pd!R t1p.a.1Zí0>, p. 237. ·-.lllillln. p. 231. 
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situada en lugares con una población que fluctue entre los 5,000 habitantes y con mil 

11olúmene1 disp~ibles; la quinta modalldad de b1bhoteca es la especial o técnica, pensa· 

da para dar apoyo a la educac16n 1eeundaria, superior y técnica; las bibliotecas populares 

o de las ciudades populosas constnuyen el sexto tipo de biblioteca, se diferencian de tas 

anteriores por la infinidad de volümenet que contienen: Infinidad en cuanto a cantidad 

y en cuanto a la naturaleza de la b1bhografla llU variedad); finalmente, la biblioteca na

cional es la encargada de pretervar todos los archivos y hbros del ~Is. 1350) 

Una última recomendación a este respecto: si las b1bhotecas te cierran a temprana 

hora se pr111a ael •rvlcio a todos aquelloa que trabajan por la m8ftana. Es convenktntll, 

pun, que perrn1nezcan abiertas hasta la noche, 

;,A.•.EI-

E:111t último elemento de nuestra teoría es de mucha lmPQf'tlneia. Por mtldk> del ane 

.. traU, nlOB mena1, dt ahondar en nuntra raíces es, pun, una exprni6n (proyea:16nl 

di! la nacionalldld; 111 una mi,.,. ae comunl6n colectiva. La " ... l*e dente arm popullr 

n1elonall1t1 surgi6, en s-rt11, dt la experktncaa di la tonna aticaz en que la lltu,,... unlfl· 

clbl y exaltabl a la muehedumtn en un1 cttebflC16n ..nmrial de pank:1s-ci6n colft:tl· 

11a". 1351) El arte como un modo de conoclmllnto superior, unlfic.ador; el arte como un 

reflejo de ta vida y la hiltoria ae nuntro pal1;al ar19 como la eJ1.,,...6n de todas nulltral 

nece11dac111 y anhelos; el arte c:omo el modo dt gozo y comunicKIOn popullm; el artit 

como acercanuento a 10 dNlno. Todn 9ltll ton In funck>nft que• atribuyen al .,. en 

la prnen• teorf1. 

Un prinwr ejemplo dll - • la pina.'9 mural, mllma q.ae n un inalpenblil medio 

para lograr toda lo que• aijo en •I P*nfo .. .,aor, Ellanlaquenotrodleportodol 

los sitios ~ dilrlamente trKUenWnol, hab&indonos a kll of01 ae lo que hemos sido. 

Es nta última afimwcl6n 11 que no1 Uevaa.....,que " ... tne1~oflc&elaelacuf. 

tura di un puebto, no dtblen •J-,. al •• la COlll, pueno que pe 1 ••n• cuhura 

(3~ .sir.. ftOURlliUEZ. d..11.. --Y f=• • N y¡te Y N n'n p. a.l-20I. 
1:•511 BLANCO.• llM!Ww u-me••, p. 21. 
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es integraclbn, ordenamiento y armonfa de conocimientos. Y no se concibe una inst1tu· 

cicm educativa, por avanzada que sea, que no cuico do establecer sus relaclones con aque

lla parte del pasado que ha de servirlo de cimiento. unlcamento los necios crl!en que la 

cultura es algo que se Improvisa. t'1!osotros hemos querido Inventar y hemos querido 

c~ear, pero solo tiene derecho a su lnvenclbn y a su creaclbn el que conoce t9do su pasa

do y sabe coordinario con el presente, para forjar el porvenir •• :'. t35:l} Es, pues, muy 

deseable ta cre.clbn artística, pero no debemos caer en la tradicionalmente Infausta.cos

tumbre de imitar lo extranjero. Busquemos en nuestras raices el sustento de nuestra 

creecl6n. 

Paralelo al dellrrolto de la pintura mural, debe ser el florecimiento de las dem's 

artes. El delartollo de la mGsica nacional requiere UXS.Vfa un esfuerzo Ingente, pues, la 

que 19 etcucha ctualmenta en todas partes " •. h• cafdo en lo popular comerc11hzado. 

C.ncl6n, prodUC1d• a ant11n1res ( ... ) Arte de embrutecimiento, íngestlbn de vulgarld-9 

slncopacl•, meuniZMili, revertida al balar de 1n becerras ••• ••, (363) neces1tiimos, entonces, 

cni• DU.na ml.i11ca sin otv1dlr que tambhfn existe una música Inmortal, la mal llamada 

pero eatmamen• ncuchldl música c1á1ie1. el equlhbrlo en la cread6n ae nueva mútlca 

(música nacional de calimdl con la apreclac16n de la música Inmortal (Bach, Mozart, 

BeetnOll'en ••• ) pateee ter la M>lucl6n ;Ideal en 111'le punto. 

Par.a no 1t9U1t con la dncr1pcl6n de c:act. rama del arte por 1eparac:10, tnd1carernos 

la forma de nun1rl11 • tod• en una unidld: not referimos a los fntlv•ln al aire libre. 

Esta c1•• de t111tivale1, cuy• n!L81ilaci6n puede lle\laflll • cabo en v•rlo1 punto• de Cid• 

c1udld •I mismo tiempo en loa f1net de •maN, -.gura al elJ)9CUdor un goce conip'8to 

de todas 111 formal del arte nac1on•I: tm mGs.ca, el canto, I• dBflza, el vestido, etc. Y al 

milmo tiempo pueden llevef9 • c.bo reprtwntac1onn teatrales • 1n .. rpnucionn mull· 

cales c16sic• en reclntol cerradoa. Todo eno, cl8ro ..U, ha de n•llZf18 penMndo en In 

mayorlas: • precios muy acats1b5n o de manera ora tu Ita. El obietwo e1 que todos enos 

e1J19Cdct.alos const1tuyll'I ·• ... el placer di una ""*'ª m pr90U~ionft. Un v•to de 

(3!::12) VASCONCELOS, QiKH'MW '11".&lWJ, p, lft. 
(a53J VASCONCELOS, El paetrr, M:lmQtifl, t.11, p. 19Y. 
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llusJ6n para la esperanza, por que ( ... ) un pueblo de tan fklles, r'pldas y brillantes dispo

siciones para el arte, no puede ser un pueblo condenado ..• ". IJ54) En suma, los festiva· 

les al aire libre pretenden "En lugar del asunto pslcol6glco que murmura a puena cerra

da, la tragedia que grita a la faz de la creación: en lugar del problema ca1ero, el problema 

humano: en vez de la agudeza y la Ironía que conducen a la degeneración, los destellos 

de la 8speranza y los clamores de la verdad, que conducen al herolsmo", (355) 

3,4.6. M6todot ,,.ra la enM11an1a 

En el tegundo capítulo de nta trabajo 18 trató la cuestión de los métodos. Se dJjo 

que forman parte de los medios como un factor concreto que ayuda a la contecucl6n del 

fin de la teorfa. Los m6todOI que • presenoo en este punto se despninden de todos 101 

postuladDI Interiores da 11 teorla; slmplemente In m1rc1n el camino de la eficacia en su 
aplicac:16n. Son medlot pero no de la mima manera en que lo son lot otros mediot; bua

c., una ap/lcac:lbn vlncul1torla, en tanto que IOI otrOI son tforfcontructur1le1. 

En 91ne,.I, 11 entenanta ha de rea/lzar'll " ... de una materia a otra, y también de una 

,.ma de la en•nanza, ha de p .. ,. ca1I sin tr.nslc16n, haciendo n.:er c9da dlaclpllna de 

la antecedente y mantanfendo la relac:lbn constante de cada eapeclalldad con el resto de 

I• materin en•nldn ( ... ) cada porción dal programa POlett su dlscipllna propla. En el 

gimnasio conviene la dlsclplina npartana y en el aula ha de pnivalecer la libertad atenlen

•· Lo que mis hllta haca a la 81CU&la l._roamerlcana es la exigencia de mayor tarea. 

Nuntro natu,.I blando requlet9 m61 que otro alguno al ntfmulo de una dltclpllnaaxtlr· 

rlor tavet1. En ninguna s-rte •li má funntl que ann noeotrOI la famoa1 pedagogía 

qua ot.en1a al nJno y la reverancl• ai unta vofuntad da no h .. r nlda r ... J La hlbllld.:I 

del educ8dor consista, 1in embargo, an h1a1r ln1antiblil 1t.1 domln1el6n ... ". (3581 

13541 illlm. 
1355, V ASCONCELOS, Anrokxlít d! taxtot !Dbn !dugcl6n, p. 192. 
f398J Jll!5lsm, •• 3111-357. 
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"Dentro de la rama de la enseñanza objetiva es menester distinguir dos períodos de 

actividad que suponen dos métodos de adquisición de conocimientos y también de trans· 

misión, o sea, de enseñanza. Mientras sólo se trata de cuestiones técnicas, bastara con 

ejercicios de adiestramiento. Dentro de la técnica est:amos en el reino dolng, la región 

del hacer ( ... ) Desde que el alumno deja el taller donde maneja el objeto y penetra en el 

aula donde va a reflexionar sobre el objeto, el método de la enseñanza debe transformar· 

se. Ya no buscara directamente el aprovechamiento del objeto, sino la introducción del 

plan del objeto en el plan de la inteligencia ( •.• ) Para enseñar entonces la ciencia con· 

viene, por lo mismo, un método a la VIS práctico y teórico ( ••. ) En general, se procurar4 

que la prKtica preceda a la teor{a, puesto que este método beneficia a tos temperamentos 

tardíos 1 ... ) se ve, pues, que en e.eta caso el método ha de ter activo para los aprendizajes 

que importan adiestramiento, pero intelectualista, lógico v teórico para el conocimiento 

que precede y engendra la prllctlca .. .'', (357) 

En la rama de la en1ei'lanza ética " ••. lo q.ie siempre deber• defender el maestro es 

el derecho del alumno a la amplltud de lnfonnac16n que le permita consoltdar ese criterio. 

En cu.-.to al método ped1g6glco aplicable a este 9'nero de dlsclplln11, no c.t>e dud1 que 

vale mb un Herbart, aunque ya tanga clncueni. ar\os en uso, que un pragmatista de la 

última promoción escolar recién salido dtl laboratorio, donde oblervarj 101 reflejos del 

conejo puclalmente cte1eerebrallzado. Lm reglas de la conduct. humana son creación de 

los mejores ejemplares de la especie. Se •flrm1n en los ejemplos di I• untidad ••• ". (368) 

El método que propone Herb•rt es el de que la persona conquism 1u liberhld Interior, 

esto es, realice el bien con íntlm• y fecund• alegría, con placer estético. Punto que en 

el campo de lo ético se trata con valores, el maestro debe en•r\•r con un m4todo periu• 

1ivo basado en •u propia vivenci• de los v•lores (ejemplo). 1358) 

La últim1 rama de ensei'lanza es la del conocimiento estético; " .• , 8Quf el propósito 

esencia! t11 lograr una comunidad entre alumno y m11ntro, Comunidad en la percepclbn 

y goce del valor espiritual, y no obstanm que In maneras de la percepción tean dlt.nmtms. 

(3571.ülidlm. p, 100· t05. 
13581ilWllm.p.107. 
13591 <.!.t. illllllm. •. 84. 



• 124. 

1.;ada cual, en etecto, entiende el arte 11 su modo, pero lo velloso de la experiencia artís

tica es que nos lleva a todos a convivir en una realidad que nos trasciende. E1 métooo 

para 1a ensenanza de las disciplinas del arte puode resumirse en esa sola palabra: comu• 

n16n. Descubrir las maneras de hacer Ucll y fecunda nuestra lntehgencla y goce col valor 

artístico, es decir, llevarnos a comum6n con lo bello, tal es la peoagog(a propia del arte 

t ... ) el peaa90<JO artista, por fascinación y magia, na de llevarnos a la comprens16n total 

activa, ln1elec11va, amath1a y estética, o comunión cabal con los más altos vatores del 

espíritu''. (360). r:>r lo tanto, ·•s1 se quiere que la ensenanza del arte sea eficaz, será 

menester que el maestro de materias genera1es, el normahste, e11da su cátedra al pintor 

y al músico, tal como antes lo haorá hecho en favor del maestro de gimnasia .. :'. {361). 

(JBO¡-. p. 92. 
(3811-. p. 113. 
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CONCLUSIONES 

1. Do 10 elilpuesto en el prim•~r CilPfltllO f&c1Jmcnle se puecio Inferir que la eouca

c1ón mexican¡i en el segunoo decenio ae nuestro siglo atr<ivesaba por una situación crítica, 

Desde la indepenaencia,a cau!NI ae lasluchm armadas y la lnenab1liaad,polJt1ca, /a educa· 

ción sufrió un gran aescuioo; tlmidos intenlos procuraron mejorarla pero muy poco so 

avanzó cfectrvamento: en 1!:110, al 1inal del per(odo Porf írico, exlstia en México un anal· 

labe1ismo calculado en el 80 por ciento oe la pobl<ición v un desconocim1en10 enorme 

del iaioma Espanol, Los diez anos que siguieron fueron oc lucha e inestab1llaad pol(trca 

nuevarnonte, por lo que no so avanzó en materia educativa. Fue por toao esto que en 

1~20, con el arribo Oe Obre!/Ón a la presiaencla y de Vasconcelos a la Secretarla do 

l::ducaclón, se Imela una actividad febril para ampllar y mejorar el scrv1clo educativo en 

todo el país. La oponun1dao de este esfuerzo y su eficacia práctica os lo que han hecho 

de José Vasconcefos el más destacado secretarlo oe educación en ll:'léxico, y oc sus con· 

cepcioncs el mejor y rnlis coherente ideario educativo que 1eh.,.a propuesto en el pals 

hasta la fecha. 

2. Históricamente, las aportacloes ac la gcstic>n ae Vasconcelos como ministro de 

educac;ón pueden va1orarJe desdo Diversos puntos de vista. 3ánenos con mencionar que 

fue él quien aio a la pintura mural -reconocioa coma escuela de alcance lnternac1anal

el imPu!so que la llevó a nfveles de eli1cels11uo nunca antl!s sospechados; la llevó a que 

captara la atención de los países mas civilizados de la .ípoca. 

3. La traducción, eaic1ón y reparto ae la1 obras c/'51cn del pen11miento y la litera· 

tua unrversales -ac:clOn dela Que mas se jactaba Vascancelos- conltituyo un acto sm pte· 

ce-dentes. Aún en nuestros d1as podemos oblervar la mf1uencla de este hecho en las 

eaic1ones que reahza 1a Secretar/a de t:ducac:1ón PUbhca a precios muy accmlbles que se 

venden priicticamenle en todas las calles de nuestra crudad. 

4. A propósito de la vigencia de los postulados vnconcell1nos en eaucaclon pueao 

decirse, por ejemplo, que en su qurnto Informe de gobierno el presidente oe ra Mearlo 

1nanifest6 que la cultura no era patrimonio de pequenos grupot y que, por ello, el gob1er· 

no wguir(a esforzínaose en proauc1r buenos libros a bajos proc1os; en una entrevista 

sostenida con el licenciado Jacobo Zabluaovslcy el 2ts de marzo de 19ts7, el presidente 
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aseguro que el programa ae b1bllo1ecas pübhcas era uno de Jos que más le estrmutaba 

V de las que eran mas importantes para el país. 

5. La aef1nici6n que se da ae educacion 12.1.3.4.1 (•¡se relaciona can el modelo 

do teoría general oc la educacl6n de varias maneras: el hecho de que m eaucaclon esté 

en el campo de la act1viaad reclama la existencia de una guía te6rica, pues la acción por 

sí misma na llega a ninguna parte: atrlmar que es sistemática e 1ntenc1onal equivale a 

revelar que se basa en modelos conceptuares que 1e marcan el oraenamiento y la dlrec· 

ción; cuando se asegura que tiene en cuenta la tatal1dad personal ael 1nd1vlauo se piensa 

en una totalidad como la que persigue la pedagog(a estructurativa (3.1.1.1 y, tlnalmente, 

cuanao se habla ae una guía a traves ae los valores culturales para que el educando los 

interiorice y los transforme, se establece la relaclon con el modelo tc6rlco, en el cual el 

educador es el eje lgufaJ de la escuela !3.1.2.), es quien presenta tos valores culturales 

sintetizados y ordenaaos. (3.4.;¿.). 

6. Mirando en su conjunto, el aQet1vo ae este modelo te6rico se nos aparece como 

una pluralidad completa y unitaria ae asplrac1ons perfectivas: éstas tocan prácticamente 

todos los aspectos ae la educaci6n; sobre el sistema o método que servirá coma dechado 

en su organlzac16n; sobre el tipo de instituciones sociales (famll1a, estado, etc.) que re· 

quiere para su consohdaci6n: sobre el meaio pol!t1co y socfal propicio para el aesenvolv1· 

miento Individua! y sobre el tipo ae hombre que resultará de la m0dlf1caci6n perfectiva. 

Quedan, pues, Incluidos en el obJetlvo los tres e1ernentos que requiere cualquier activldaa: 

el no material (sistemas de organ1zacl6n). el material ¡Instituciones, recursos) y el huma· 

no (sociedaa e Individuo). 

7. La refutac16n expuesta en el objetivo a la teoría naturalista ae la ecluCM:l6n pro

viene de postulados metatlsicos. En la parte ae la metaff11ca correspondietne 11 conocl· 

miento humano 13.J.1, y 3.3.1.1.) te 1D1tiene que 101 objetos extramentales {la natura
leza, la reallaad¡ no son conoclaos en cuanto tales, sino en cuanto que ton rep,...ntaclo· 

t• 1 Los nt'Jmrros 11ue se 1111'a1an en el paréntesis corresponden al sitio concreto de etta tesis 
en que se tratan las cuestiones aludidas en las concluslonn. 
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nes si1uaaas en nuestra conciencia, Si no conocemos ta reahdaa fnaturalezal tal como es, 

resulta vano el intento de basar la educación en el acercamiento sin más a la naturaleza. 

tt La segunaa Impugnación contra la concepclon natura1lsta de la educac16n deriva 

del conocimiento de nuestra naturaleza nacional o modo ae ser colectivo. Hesultaría 

inUtil en nuestro pa{s la implantacl6n oe una pedagog1a que no exige al alumno, pues 

nuettra tenaencla a la modorra y nuestra mtens1ble carencia ae Impulso autodidacto 

provocartan su inoperancia 13.4.6'.). Más acorae con nuestra manera de ser resulta el 

ambiente oroenadoy discipllnado, de gola y dirección, 

Y. El llstema pedagógico de John Dewey resulta Inválido como modelo para estruc· 

turar la educ.:16n en Méxlc9 por que choca, en primer lug1r, con el tipo de hombre 

que te pretende formar 13.1.5.): hombre que tepa ganar11t la vida y resotver problemas, 

pero que aoemis -y sobre todO- te oriente a los va1ore1 esp\rltualcs superiores, a los 

aspectos deaintereUdOS ae la vida: el arte, el conocimiento, el bien ••• 

10. El método que propone ~Y es inmejorable par. la entel'lanza de la ciencia y 

la tk:n1ca (3.4.5.0J,et decir, no et 1oulmente dnecnable por parte de la teorla ae la edu· 

cacion; el error es aplicarlo como único rnlltodo o como modelo para ettructur.r el 

sistema educativo de todo un pa(s. 

11. La concepción da la pemgogra como ntructur.tlva 13.1.1.) pe"l"-'e la misma 

tinallaMI de la concepcibn clll la filasoffa como coonUnador.: la reducc16n de lo dlsperio 

en un todo heterogfneo; el tilteml fhot6fteo pre•nde logr1rlo en la realid .. que tra• 

ciendt al homb,. (:J.3.1.l. en t.nto que el pedag6glco lo bulCI en el su bit rato 1nm1nen• 

al hombre. ma bütqUeda da unidad tunNltflllidad) " 11 que a1byace en toa• In refu· 

t.:ionn que constituyen In conclulionn 1n•rlorn a prop6eato ae lot Mstem• educatl· 

vaa que fragmentan nuntta e1tructu,. vital. 

12. La kll• que etgrlme la llamadl EtcUell Nueva a propbslto oe que el nlno n el 

·'eje de la ncuell"" insostenible por 11 raz6n da qUe el s>'rvukl no pueoe lograr por sí 

solo lo que podr(1 con 11 nvud1 oel maettro. E1 eje et el mantro que sl1tematl11 el afM'I 

de juego del nirio y te encauza el torren• de tanusía t3.:t.3,,. Dtl nlfto pLMlde,,....,.. 

en tirmlnOI de objetivo pero no de eje. 
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13. En el planteamlento del modelo de teorla general de la educación que constituye 
este trabajo se destaca el papel esencial que desempel'la el maestro; puesto que, sin embar· 
go, no ha obtenido el recorioclmiento (social y econ6mlcol que merece. Es por eso que 
se Insiste (3.1.2. y 3.4.2,) en el mejoramiento del maestro como paso Indispensable para 
el logro de buenos frutos educativos en nuestro paf1. 

14. El postulado de educar al nii'lo como nll'lo y como hombre no pretende pasar 

por alto los par6metros de la pslcologfa evolutiva, Quiere, por otra parte, mostrar la lm· 
portancla que tiene para la educación el hecho de que colncld.,, la fanta1r8 o mundo inte· 
rlor del nli'lo con la sabiduría o mundo e11terlor al nlf'\o, que es el mundo adulto al cual 
el nii'lo llegará con el Imperativo de adaptarse (3.2.3.). Este proceso no es más que parte 
ctel deurrollo de las potencial1dldet que PDIH el p6rvuro. 

15. L• necesidad v utllldad dtl libro en la educación son preocupaciones fundamen· 
t1le1 de nuntro modelo de teorl• de la educa:J6n. La mayor virtud que tienen 101 llbrot 
n la de prntntarnos una vl1l6n dt la vida y del mundo como un todo; 11( •contempla 
la ml1i6n del libro: como "11 senuc:l6n de 11 vkta en su conJunto" (3.4.3.). Claro eat6 
que lo anterior • dice de lot cl6ticot, de 101 grandes libros de todn las t§pocn. Esta 
conclu116n coincide con lo dicho en 11 dklmoprlmere. 

16. :J.ue 11 etcuel1 deseche 11 lmparcl1lld1d fingid• 1nte lot valores mor11t1 e1 unl 
exigencia de 11 vidl misma (3.3.2.2.): el fin vitll dota 1nuestras1ccfon11deun1lgnlflc. 
do mor1!; n neceurlo tomar pottura. 

17. Es un deber de lis unlversldldes ayudar 11 prolttlrlldo a 11 rnolucl6n pr6etlc1 

de kll probltm• l1bor1les. Este deber • convierte en compromiso cu1ndo • •"•l•n 
ni. l1born de la unlversidaa dentro de 11 llamad• ex11mtl6n universitaria (3.4.1.2.). 

18. l.8con'*'11 en la ntdlncl6n di nuestra rua 13.1.4.J • 8POV•tn la ctrtlll de 
que nuntro mntl11je hll producido una •rlt dt carKter(stlCll que • nos manlfinün 
como poaibllldadn dt rnejoramltnto, IOmOt un putbkl con muctl• 11PirKlon11 y recur
om (3.2.J. 

18. Par. que pod9'11ot tener Pll'IDn• educeda necesltlmos Clmbllr el mldlo que 
nos rodt1; para CMnbl1r el medio n neceuno que sofuclonemot lot probltm• econ6ml· 
cos v polfticot (corrupción). por no• afirma que n lndlspenllblt ret0lverel p~ma 
econOmlco •'••I y eqult1t1vamen•" C3.2.} y que no "buen proctdimltnto el de con
fiar el gobierno dlt la na:l6n 1 un dHpot8, 
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:.!O, La pataora revolución utihzada en dos ocasiones en el presente trabajo (.J.1.4. 

y 3.:l.} posee un signllicado positivo: e1 de velar por el bienestar de 111!. mayor·fas, de su 

libertad; no el sentido que en la rea1idad tiene: el de tas plutocracias opresoras. 

21. El nombro ideal será el que en lo económico sea capaz do ganarse la vida, para 

ello la escuela estaráunfocada nac1a el trabajo (~.4.1.J; el que en lo ffs1co sea sano y do 

aspecto atlético, para lo cua1 te instalará en ra escuela un gimnasio con aparatos y un 

estadio al aire libre 13.4.1.1.); el que en lo social contribuya al mejoramiento de la convi· 

vencia humana por las leyes del corazón, para 10 cual el maestro enseñará el secreto de la 

felicidad que consiste en la entrega a los oem$s 13.11.2.); el4111 en 10 intelectual sea capaz 

ae pensar por 1( mismo, para 10 cual se incluye 1a Sectura oe ot>ras clf11ca1 que dotan al 

eaucando de un criterio para juzgar después lo que vale la pena entre lo publicado 

(J.4.3.1: el que en lo es"tico e1erclte su e1p(r11u por medio de lo bello, para lo cual se 

incluyen todos los géneros del arte que Impregnan la vida e.:olar (J,4,4.1; el que en lo 

moral oriente su conducta por las ensef'lanza1 de la t§tica, para lo cual el maestro enseñará 

con la teoría y con su ejemplo (J.32.:l.I; el que un lo rellg1010 1ea capaz ae trascenaer el 

artículo tercero, para lo cual se 1el'lala el arte como la antesala del conocimiento aivmo 

(3,4.4.) y la mor1I como una manera de tomar postura ante la vida (J.3,2.:l.). 

22. Para superar lar problemas qua padecemos como raza• propone la terap.futlca 

ª"1 stica. Ulcha terap6utica vale porque • b..a en el conocimiento de uno de los rasgos 

mas significativos de nuntr• personalidad nacional: el del apreceo por la belleza y por el 

arte. Por ena món • "tablece el coooclmktnto enit1co !3.;,.2,3.1 como la parte culml· 

n.,,te del conocimiento humano; por ak:ho motivo, ademñ. • propone la en•,,anza del 

arte en .I• etcuela por contacto con el artista qUe 10 produce 13.4.6.). 

;,3. Uos críticas, entra otra, puedln oponene • la eicphc.cl6n V-.:=oncellana a pro

p6s110 ael conocimiento humano. LA prlm1tre CIDNl"9 en •!\alar un error: huyendo ae 

lafllosofla racionalista, vnconcek>S pre19nde 1Unitulr las funciones del entenaimiento 

con las dlt la emocl6n, sin dar1e cuenta quli• qua el sistema f1lot6flco que •1 propone 

se besa en ~tol, expllcacu:inn y postulados r.clonMH; la -..nc11 consiste en mot

trar una omlsi6n: la de un1 facultad que sirva di gu(a y s(ntlllis al proceso conSJ101C1tl· 

vo, sx-s la emoci6n no es una facultad, no puede gu'8r Por •r c~ ni raal•Z•r dn•sis 
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por tender a la dlspenlón que le provocan los estímulos externos y su volubllldad lnter· 

"'· 
24, Desde una penpect1va filosófica realista también 5e le puede Impugnar la aflr· 

maclón de que no podemos conocer el mundo (la realldadl tal como es, pues en el realls· 

mo se considera el conocimiento verdadero como aquel en que 1a mente se adecua con la 

realidad, es decir, cuando existe identidad entre el objeta y la idea que se tiene de él. 

25. El sistema filosófico que propone el pensador Oaxaquei'lo para explicar el ten~ 

meno del conocimiento humana puede ser discutido v criticado, Lo que no puede seres 

rechazado, pues, pira h1Cerlo, tendrí1mos que p1rtlr -por comparación- de un sistema 

que ofreciera una expllcacl6n completamente detlnlt1v1 a propósito del conocimiento 

hum11no, y todoa sabemos que en fllo1affa, como en cu1lquler otra rama del saber hum• 

no, no se ha dicha, todav(a, la ú\dma palabra. Podemos, pu111, mostrar sus Insuficiencias 

pero no podemos desecharlas por completo, como tampoco podemos rechazar la de Pl•

t6n, 11 de Arl1t6tele1 o la de Kant. 

26. Los tres tlpoa de conocimiento que te estudl1n (el 1en10tl1l,el racional v el unl· 

tirio) • corresponden con los tres tipos de conocimientos ldeculdos para el educ.ndo 

(objetivo, 8tlco v est8tico). En el conocimiento sensori1l lo qua• bulCI es el ecercamltn

to al objeto o a 11 realidad, y en el conocimiento ob}atlvo e• conocimiento del ob)eto 

deriva en su apT011ech1mlento por el trat>.Jo; el conocimiento raclonet persigue algo má 

que la aproximación al ob}eto: es Y• una sujeclon ael objeto 1 111 norm81 humar'I•, y el 

conocimiento ttlco pretende le sujeclbn de la conducta (objeto) al bien Cnorma};al con~ 

cimiento unitario no procure el ecercamlenta ni l1 sujccl6n del objeto: quiere 11 p011116n 

total di fl 1n el hOmbfW, V m 11 e1ttt1co te concret1 la comunlbn dll hombre con el 

obfeto (que por v1lor n bello) 1n su m1ner8 da 11r. 

21. Par8 el conocimiento ob}ltlvo • propone un rMtodo 1 la vez prtctlco qut ..O. 

rico, comenz..,do por aqu1I p1r1 que IOI npfritus men01...,.nUjldos ll1guen • la profun

didad di '9ta (3.4.5,,; JMf8 11 conocimiento ltico • tlboze un rMtodo prictlco derlvmlo 

de lis en•"1nz• de lOI grandes hombrn C•ntOI), gulldo por la propia 1xper'9ncl1 (vt

venci1 de Jos v1lom) del m .. tro en el •mblto ncol•r (3.4.6.); PI'• el conocimiento nd
tk:o lt pl1ntm1 el rMtodo di la comunl6in, n dlclr, dtl contKtO común que nOI tr11t5en· 
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oe. t:J.4.5.) 

2H. En cada una de las concluslones precedentes se ha mostrado, por lo menos, una 

relacl6n que manifiesta la congruencia o coherencia que guardan las d11tmtas prtes de la 

teoria entre s(, Con ello ·h1>mos oemostrado lo que planteamos en 1a lntroduccion ven el 

cuerpo del traba/o: que con las concepciones filmof1cas y pedagógicas da José vasconce· 

1os 1e puede fonnar un modelo de tcor1a general de la caucacion, es aeclr, un s1stem• 

conceptual (abStraccl6n unificadora del fen6meno educativo) vahdo, V valido también 

como guia para la estructuración da la educación en México. 
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