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PREAMBULO 

He elegid~ al maestro Jos4 Vasconcelos como tema del -

presente trabajo, por considerarle una de las figuras mAs 

destacadas y discutidas de nuestros tiempos. 

Su recia personalidad tuvo de fondo histórico un per:r:_2· 

do turbulento de la vida de Mlxico, en que este se agitaba -

en la lucha cruel y sangrienta de la Revolución. 

Su participac16n y actuación en la política es muy di.J 

cutida, pero toda figura histórica, sobre todo si se trata -

de una pe_;.sonalidad de temperamento tan fogoso y apasionado

como la de Vasconcelos, es siempre objeto de controversia, -

en la que no siempre los juicios son serenos, objetivos e. i,m. 

parciales. Menos adn pueden serlo por la proximidad de l~s -

acontecimientos. La objetividad en el enjuiciamiento hist6rj 

co exige la lejan!a. del suceso, el transcurrir del tiempo, -

la no contemporaneidad de hechos y personas. 

La figura de Vasconcelos es polifacitica; abarca va 

rias ramas, y en todas sobresale con brillo inusitado; sin -

embargo donde mis destaca es en su actuación de Educador. En 

mi opiQi6n fu4 en esta actividad donde di6 sus mejores fru -

tos, que Md.xico en-cero recogerl lvido, como quien recibe la

fruta largamente apetecida. 

Mfxico, despuis de haber atrav.esado por una fase vio -

lenta, e~tra en un per!odo constructivo. Los ideales revolu-
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cionarios que tan heroicamente fueron defendidos, comenzarán 

a realiz~rse en esta etapa. El pueblo de Méxicc se dispuso a 

salir de la tradicional miseria en que vivió; miseria no só

lo material sino también espiritual. 

La violencia comenz6 a disminuir. Poco a poco perdie -

ron importancia las bandas armadas de guerrilleros ccn gene

rales elegidos por ellas; se organiz6 el trabajo, se aceler6 

la distribución de tierra I} los pueblos. Un nuevo sentido de 

la Revoluci6n Mexicana qued6 marcado eh el sector educativo, 

cuando se nombr6 a José Vasconcelos, abogado y filósofo, 

Rector de la Universidad de México. 

Vasconcelos podrá ser atacaao como político, ·podrán -

censurar~e sus ideas acerca de España y de la cultura ind!~ 

na; pero su actuaci6n como Ministro de Educaci6n merec~rá 

siempre los máximos elogios de quienes lo juzguen con seren.!, 

dad de mente y ecuanimidad de espíritu. 

Es principalmente este aspecto; su obra de Educador, -

lo que sirve de tema al presente estudio. 

Igualmente quiero advertir que mis ,conclusiones y ase

veraciones sobre José Vasconcelos tal vez sean un poco subj,! 

tivas, porque es dificil ser objetivo e imparcial cuando se

admira profundamente a alguien. La enorme simpatía que sien

te:.. por él, me hará buscar siempre sus aciertos, para poner -

los por encima de los errores que lógicamente pudo tener. 

/ 
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VIDA DB. VASCONCELOS 

Josl Vasconcelos .naci6 en la ciudad de Oaxaca el 27 de 

febrero de 1882. De su vida en esta ciudad no sabemos nada, 

1 la primera noticia que tenemos de 11 se sitda en Sfsabe, -

pequeflo pueblo, casi una aldea, de la que tiene que salir ·

violentamente su familia, porque el lugar quedaba dentro de

la jurisd1cci6n.americana. 

Lá f)llllilia se traslada a ~!edras Negras, frontera con

Estados únidos, y serf en la pequeña ciudad americana de 

Eagle Pass donde Vasconcelos curse sus aftos de primaria, 1 -

en donde aprenderf el idioma inglls que tan dtil habria dJ -

serlé durante toda su "'1.da. 

La escuela lo interes6 desde el primer momento y pron

to aprend16 las operaciones aritmt!ticas, pero ya desde ento,D 

ces aparece el gran lector que fud. Rfpidas pasaban las ho -

ras devorando libros, y su encuentro con La Il!ada, con ex -

plicaciones al ·.,.rso inglls, le produjo su primer choque es

pir.itual, ., el deseo de captar la 

hacc16n maravillosa, el r!o de elocuencia del illl!IOJ: 

tal poeta" 

lo hac!an esforzarse desesperadamente en la traducc16n. 

Cabe aqu! sorprenderse de su precocidad, porque es he-

cho notable que a un niño de doce años le interesara la lec-
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tura de La Il!ada, obra· que solo se aprecia con una prepar,! 

cidn 1 madurez impropias de esa edad. 

Su esp!ritu.rebelde lo hac:ta indignarse 1a desde en -

tonces con las injusticias 1 cuando se arirmaba en la cla -

se, al comparar las costumbres de los mexicanos con las de

los esquimales que 11 los mexicanos eren gente medio civiliz,! 

d~!I se levantaba a rebatirs "Eso no es cierto." 

Las lecciones orales'de Geograr!a le encentaban; los

mapas ilustrativos le hac!an asomarse el ancho mundo que -

mas tarde habría de recorrer, pero los Atlas de Garc!a Cu -

bes le abr!an los ojos 1 sentía un dolor punzante, cuando -

en la escuela, trente al Mapa antiguo, la maestra seffalabai 

"Cuando M4xico era la nacidn mas grande del Conti

nente, 1 despufs, sin comentarios, Mfxico Presente." 

Ya desde entonces siente verguenza por su territorio

mutilado 1 un hondo rencor por el extranjero que aseguraba

que 

itc1en yanitees podhn hacer correr a mil mexicanos" 

se le va. metiendo muy adentro. 

Pronto se da a conocer en la escuela por su intelige,n 

cia p:rivilegiada, a tal punto que el director del plantel,

al terminar la enseftanza primaria, le orrece a su padre una 

oeea para que fl continde sus estudios en territorio ameri

cano, pero su padre no acepta. 

El padre de Josl Vasconcelos trabajaba como Agente 
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Aduanal y pide su traslado a Campeche, .pensando en _el porve~

nir de sus hijos. 

Los estudies del Instituto de Campeche estaban muy ava,n 

zados porque las c4tedras eran especializadas y las impart;an 

casi gratuitamente proresionistas disting~idos de la local! -

dad. EsRqu! donde el estudiante aprende a traduci~ el tran --
1 

cfs y dende se solaza horas enteras leyendo en la Biblioteca-

del Instituto todo lo que ca!a en sus manos; desde una anti -

gua historia de la astronomía de tiempo de los caldeos, hasta 

libros de astrología y magia. 

Y poco a poco nos vamos adentrando en la psicoloifa 

·del tuttir_s,,gran maestro. Nos damos cuent11 de que ya desde en

tonc$s buscaba en la ciencia el camino de la verdad. 

Én el aiio de 1897 se traslada a la ciudad de México .y -

se inscribe en la Escuela Nacional Preparatoria. Por primera-

vez i!_!epara de su tamiJ:.11, q11,9~lo en la capital. 

Su vida en esta época es la de todo estudiante pobre 

que llega de provincla y se deja envolver en el torbellino de 

la gran ciud_ad. 

Su actuac16n en la Escuela Preparatoria fuf poco bri 

llante; descuida sus estudios a causa de ciertas aventuras 

amorosas, pero nunca· _reprueba una sola materia. Su talento -

privilegiado le hard aprobar todas las asignaturas aun sin l\! 

berlas estudiado lo suficiente. 

Terminada la Preparatcri~ se inscribe en la Facultad -

de Jurisprudencia, por donde pasard como un meteoro, la carrs 
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ra de cinco añoas la cursar~ en tres solamente; caso extrao,t 

dinario que llama la atenci6n de sus maestros. 

En ·190~ presenta su examen profesional y obtiene el 
1,----·--~----·----·--·----

t!tulo de abogado con la Tesis titulada Tecr!a Din,mica del-
---·------------ -----. 

Derecho; una tesismuy corta, pero interesante en tcdos sus-

aspectcs. 

Ya en posesi6n de su t!tulo comienza Vasconcelos a é -

jercer su profesi6n de abogado, que le da gran préstigio. 

Primeramente pasa una temporada en Durango trabajando

para el gobierno de esa ciudad y regresa a Jllxico a prestar

sus servicios en un bufete de norteamericanos, con _magnifico 

sueldo. 

Contr•e por entonces matrimonio con una joven de Oaxap 

ca, conterr,nea suya, a la cual habia conocido siendo estu • 

diante de la Escuela Preparatoria. 

Su participaci6n en el medio intelectual de México co

mienza al fundar con otros j6venes valores el Ateneo de la -

Juventud, tan importante en la historia de nuestra patria. -

Este c!rculo, aun cuando era sobre todo filos6fico y li~era

rio, tuvo gran importancia en la política. En México exis- -

t!an en esa época dos grandes corrien~ess un~ contra el pos,i 

tivismo y otra contr~ el régimen d~ Porfirio D!az. 

Entre los j6venes fundadores del Ateneo de la Juventud 

destacaron figuras de tanto relieve como Antonio Caso, Alfo,n· 

so Reyes, Pedro Henr!quez Ureña, Julio Torri y Carlos Gonz,-
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lez Pefta, entre otros. 

Las reuniones se efectuaban en el Sal6n del Generali

to, de la Escuela Preparatoria, y alrededor de Antonio Caso 

se agrupaban todos para discutir temas filos6ficos enfoca -

dos a combatir la filosof!a positivista. 

El mismo Vasconcelos nos dice que su actuaci6n dentro 

del Ateneo ful mediocre, porque no estaba todavía en condi

ciones de escribir y confiesa sinceramente que le faltaba -

madurez intelectual suficiente. 

El Ateneo se manten!a alejado de la política, pero la 

mayor parte simpatizaba con el maderismo; solamente Antonio 

Caso defendía el porfirismo. Pero aunque Caso sim'Dl!ltizara -

con Porfirio Díaz, ideol6gicamente emprendía una batallad,! 

moledora centra el porfirismo; ya que al atacar al positi -

vismo atacaba a los cient!ficos, grupo representativo del -

gobierno de Porfirio Díaz. 

Al triunfar la revoluci6n maderista, Vasconcelos es-. 

nombrado Director del Ateneo de la Juventud, y a 41 se debe 

que los integrantes de este grupo filos6fico y literario, -

se unieran al movimiento maderista. 

La actuaci6n de Vasconcelos en el Ateneo de la Juven

tud es definitiva en su formaci6n ideoll!gica. En un discur

so dedicado a Gabino Barreda expone sus ideas, contrarias, -

al sistema filos6t1co predominante en Mdxico, o sea el posJ, 

tivismo. 
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r0 ,"., f ... ~ero ~o 
Vasconcelos tul un gra_n admirador de Madero y d·e to-

do lo que este gran hombre representaba. Siempre tul su -

tiel seguidor y lo defiende acaloradamente en todas sus a~ 

tuaciones, hecilndolo ver como el salvador d·e1 pueblo me;. 

cano. Madero por su parte, también sintió gran efecto por

Vasconcelos. 

Al estallar la revo\uci6n maderista Vasconcelos toma 

parte activ!sima en el movimiento, poniendo al servicio de 

Madero toda su inteligencia y capacidad de trabajo. Debido 

a esto sutri6 sus primeras persecuciones y tuvo que huir -

a los Estados Unidos entes de que el partido revoluciona -

rio triw11"ara plenamente. Desde entonces su vida estard 

siempre llena de sobresaltos. 

A pesar de todas las adversidades, Vasconcelos per!q! 

neci6 fiel al que ful su tdolc, Francisco I. Madero. 

Una vez ~riuntante Madero, Vasconcelos no acept~ ca,: 

go pdblico alguno y se limita a seguir ejerciendo su prof~ 

si6n de abogado, aunque siempre estuvo en contacto con a -

quel hombre extraordinario. 

Cuando tul traicionada la causa de lfadero y subi6 al 

poder Victoriano Huerta, Vasconcelos consider6 como un vez 

d~dero estigma perm~necer en el país y parti6 nuevamente a 

los Estados Unidos. 

Regres6 a Mlxico para incorporarse al movimiento re

volucionario despuls de la caída de Victoriano Huerta, y -
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en el aiio, de 1914, siendo Presidente de la Repdblica Euleli" 

Gutilrrez ocupe por primera vez el cargo de Ministro de Edu

caci6n. No durarl ~ucho desempeñando ese puesto, porque al -

triunfo de Venustiano Carranza huye precipitadamente, .salva.o 

do su vida de manera milegrosa. 

Viv16 modestamente en la ciudad de Nueva YQrk trabaja.a 

do como traductcr, pero la mayor parte de' su tiempo la pasa

ba en la Biblioteca de esa ciudad, en donde acrecienta sus -

conocimientos leyendo tcdo lo que se heb!a traducido al in -

glls o al fr~ncls sobre filosotte griega. 

Una revista de la Habana le public6 su "Pitlgoras", y

le dol!a _ _gu:e su primer libro apareciera ten tard1amente, pe

ro se consolaba averiguando le edad en que los fil6sofos 

griegos comenzaron e escribir. 

Se dirigi6 despulse Sud Amlrica y permaneci6 un afio -

en Lima, donde d1ct6 une de sus mds brillantes conferencias, 

"El Movimiento Intelectual Contempordneo de Mlxico." 

El Presidente Adolfo de le Huerta le nombr6 Rector de

la Universidad en el afio de 1919 y ya para ese tiempo Vasco.a 

celos era considerado como une de las figuras mas vigorosas

y admiradas de Am4rica. 

misma. Es en es e 

que se restableciera el Minis

:ñrstro de la . -

nde llev6 a cabo lo mejor de su -
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cidad, su privilegiado talento y su acrisolada honradez las -

puso al servicio de la patria. 

La indignaci6n que le caus6 el asesinato de Field Jura

do, Senador por Campeche, quien se negó categóricamente a fi.,t 

mar unos Tratados .que eran vergonzosos para México, lo hizo -

presentar su renuncia el 28 de enero de 1924, pero no le fué

aceptada. Sin embargo su ac~uaci6n dentro del Gabinete hab!a

conclu!do prácticamente desde esa fecha. Solo el anhelo por -

terminar el programa que se había trazado, lo hizo permanecer 

en su puesto hasta no ver funcionando todas las escuelas que

estaban sin concluir. 

La aetuacl6_n tan brillante que tuvo en la Secretada de 

Educaci611 origln6 que los Congresos Estudiantiles de Colombia, 

Panam&, Perd y Argentina, lo nombraran "Maestro de la Juven -

tud de América". 

A. poco de s~lir de la Secretaría de Educaci6n hizo un -

largo viaje por Euro.pe, di6 una serie de conferencias en Pue,t 

to Rico y se vi6 obligado a trabajar como profesor en la Uni

versidad de Chicago, en donde imparti6 la cdtedra de Soctolo-

g !a Hi~PJt • --·~_ ... ·--·- '-· 

Volvi6 nuevamente a la patria como candidato a la Pres,i 

dencia en el año de 19.29. Persuadido·de haber Janado legi~illl! 

mente las elecciones y de haber sido despojado del triunfo -

por sus adversarios, lo invadi6 una gran amargura que lo hizo 

emprender una campaña violenta ~ontra l8 situaci6n pol:!tica -
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mexicana. 

El dltimo cargo pdblico que desempeñ6 fué el de Direc

tor de la Biblioteca Nacional. Su brillante carrera termin6, 

¡cosas del Destinot entre sus amados libros, al morir en la

ciudad de Mfxico ~n él año de 1959. 

Las palabras que forman el lema de nuestra Vniversidad: 

11POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU11 

son del maestro Josf Vasconcelos. 



VASCONCELC,S, EL HOMBRE 

Las primeras. palabras de Vasconcelos eri su ULISES CRIOLLO 

están dedicadas a su madre. 

"Mis primeros recuerdos emergen de una sensaci6n acarj, 

ciante y melodiosa. Era yo un rettzo en el regazo mater -

no. Sent!ame prolongac16n f!sica, porcifn apenas seccioru 

dé de una presencia tibia y protectora, casi divina. La -

voz entrañable de mi madre orientaba mis pensamientos, eu2 

ter~y:taba mis impulsos. Se diría que un COI.'d6n umbilical

invisible y de carácter volitivo me ataba a ella y perdu

raba muchos años después de la ruptura del lazo .fisioldgi 

co. Sin vtluntad segura, invariablemente volv!a al refu -

gio de la zona amparada por sus brazos." 

Estas bellas frases nos revelan el amor que sinti6 por su 

madre, y a lo largo de toda su obra se destaca este sentimiento 

tan noble y puro. 

Si Vasconcelos fué un hombre temperamental, con muchos 

odios y pasiones, el amor entrañable hacia su madre nos lo hace 

simp~tico y humano. 

El amor fué un sentimiento que siempre estuvo ligado a la 

vida de Vasconcelos, ya sea el amor a su madre, ya la pas16n -

que sint·i~ por algunas mujeres, una de las cuales, a la que 11.,!! 

ma Adriana, fué su gran pasiGn. k pesar de que estaba casado no 

tiene ningdn reparo en hablar libremente de ella. 
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Vasconcelos es apasionadamente sincero a lo largo de -

su relato y se precia de decir que la obra de todo buen es -

critor debe ser juzgada por lo menos a cincuenta años de di~ 

tancia, 

"cuando ya no preocupan lazos de familia ni consid,! 

raciones de afecto, y cuando el yo antipdtico del per

sonal relato se ha welto un yo, unidad humana." 

Fuf Josl Vasconcelos hombre de gran sensibilidad y co

raz6n y a trevls de las pdginas del relato de su vida perci

bimos un esp!ritu superior. 

La vida endureci6 su coraz6n, pero cuando nos habla de 

su niñezs 

"en torno al umbral de la puerta tamiliar disfrutd

·bamos la dulce compafi!a de los que se amen" 

vemos un ser ccn el alma llena de ternura por su familia; 

nos contagia su etecto tibio y sencillo. 

La educaci6n protundamente religiosa que recibi6 de su 

medre perdurard en él durante toda la vida y su sentido rel,i 

gicso siempre serd rasgo caracteristico d;e su personalidad. 

Despreciaba a los yanquis, sin dejar de reconocer su -

gran capacidad de organizaci6n para el trabajo. En una oca -

si6n, encontrdndose en Nueva York acompafiado de Julio Torri, 

coment6 al contemplar un enorme rascacielos, que era gran~e

pero no·grandioso. 

Al hablar de su car~cter en la nifiez nos dice que 
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"era t!mido y triste pero sujeto a accesos de cdlera 

que por lo menos me salvaban de transigir con lo que ya 

se me aparec!a como una ignominia." 

Estos accesos de cdlera le durardn toda la vide y sien

do ya hombre nunc~ transigif con lo que a er le perecfá inj'q! 

to. No le gustaba cambiar planes y una vez que tomaba une de

cisidn era esclavo de elle. 

"porque la voluntad es temple que se ,quebranta si -

no respetamos sus decisiones" 

Vasconcelos rut! hombre de grandes contradicciones aun -

en su nifiez. Afirma que su intancie tul 

~scurided., de·sempero, terrible pavor .y comprensidn 

veni~osa" 

y sin embargo su nifiez transcurrill tranquila, normal,. y el -

ejemplo de sus padres siempre ful bueno; nunca recibid un -

impacto que lo dafiara psicoldgicamente. 

Desde pequefio tuvo el presentimiento de que tomar!a 

parte en grandes acontecimientos; que su vida no transcurri

r!e tranquila, que dejar!a honda huella, y en una ocasi~n en 

qu un familiar suyo se refiere a e'l llamdndolo pobrecito, -

le palabra lo molestd sobremanera, porque ye 

11 ten!a algunas certidumbres del porvenir, su vida -

no iba a ser cosa corriente." 

Cudnta rezdn tenfa al decir esto. La labor que estaba

llamado a hacer perduraría aun desput!s de su muerte. 
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Cuando asist!a a la escuela primaria tuvo que leer un 

discurso, pero lo hizo ten mal que su madre lo consoló di -

cifndoles 

"No eres tu pera la oratoria, serds escritor 1 ve

le mas." 

Palabras protftices, porque efectivamente nunca tud -

gran orador. Es en sus libros donde nos cautiva con su gran 

destreza 1 tuerza descriptiva. 

Se advierte 1a, e tan temprana edad un efdn por saber 

mb y ·mas cada d!a 1 es asombroso lo que había leido 1a a -

los diez efioss .Mfxico a Travfs de los Siglos, de Riva Pala

cio, la,i_..-ebras de Bernardino de Saint Pierre, las de San ·

Agust!n 1 las de Lamartine. 

Como dato curioso citar~ el hecho de que siendo estu

diante de la Preparatoria una vez en que 

"no ten!a para la cena sino un peso en le bolsa 

ra!da del pantalon," 

pretiri6 gestarlo en una edici6n de La Divina Comedia, que

ddndose sin cenar. Siempre que pod!e acudia a las bibliote

cas, donde pasaba largas horas estudiando 1 meditando. 

El primer amor de Vasconcelos fud plat6nico; leyendo

la rom,ntica novela de Jorge Isaacs, Mar!a, se enamor6 de -

la joven Sot!a, hija de un profesor, y su recuerdo coinclde 

con su ·despertar sentimental. 

Ambicion6 siempre ser u~ hombre importante y dejar -
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huella de su paso por la vida. Cuando le!a a Julio Cesar se 

identificaba plenamente con ál, cuando se desesperaba Cesar 

de que los años pasaban y ál no hab!a consumado ninguna 

obra grande, ni accidn ilustre. As! tambUn se desesperaba

Vasconcelos pensando que malgastaba su vida en un oscuro -

rincdn de provincia, cuando se ·sant!a con lnimos suficien -

tes para llevar a cabo grandes empresas. 

Uno de los episodios mas conmovedores de su Ulises 

Criollo, es cuando habla de su ingreso a la Escuela Prepa -

ratoria en la Capital. Describe en forma maravillosa la 

tristeza que siente porque va a separarse de su adorada ma

dre y pQr.e'ce que lo vemos, 

"paseando solo por las calles antiguas y reposadas 

del rwnbo universitario, adolorido en lo !ntim~, mal

comido y peor trajeado, indiferente a la pompa ajena, 

·pero musitando, oirlis hablar de mi." 

Cdmo impresipna este relato; los ojos se arrasan y -

nos lo imaginamos deambulando por las calles con el cora -

zdn destrozado por la pena, pero levantando en alto la ca

beza para retar al mundo. 

Josl Vasconcelos ful siempre hombre de gran voluntad 

y sacritica la compañía de su ~adre para labrarse un futu

ro, un nombre cllebre. Nunca lo abandonaron aquellos cons~ 

jos de Dante, del Canto Viglsimo Cuarto de La Divina Come

dias 
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"Ahora es preciso que sacudas tu pereza; que no se 

alcanza la tema reclinado en blanda pluma ••• " y 

"El que sin gloria consume su vida deja en pos de

s! la misma huella que el humo en el aire o la espuma 

en el ague • ., •11 

"Ea, pues, levdntate ••• domine la ratiga con el al

ma que vence todos los obst~culos, mientras no se en

vilece. 



VASCONCELOS 

SU PERSONALIDAD Y SU OBRA 

Al hablar de la personalidad de Vasconcelos es necesi 

rio hacer reterencia al panorama pol!tico, social y econ6~ 

co de Mlxico, en aquellos años. Creo indispensable tratar -

de penetrar en el esp!ritu de la &poca, par~ poder compren

der y explicar mejor, la personalidad apasionada de este 

hombre. 

Como he dicho anteriormente, Vasconcelos nace en el -

afto de 1882, siendo Presidente de la Repdblica Porfirio 

D!az. La larga permanencia de este en el poder, el sufragio 

popular constantemente violado y la deplorable situaci6n e

condmica de Mlxico, eran factores decisivos para que el PU& 

blo en general estuviera descontento. El pa!s, durante el -

gobierno de D!az se hallaba aparentemente en plena prosperi 

dad y reinaba una calma envidiable, pero'esta era mas epa -

rente que real. Los campesinos viv!an de la manera mas mis,! 

reble que se pueda imaginar, mientras que los ricos porfi -

ris~as gastaban en Europa-verdaderas fortunas. 

La etapa del porfiriato (1876 1910) presentaba un pa

norama·tan sombr!o, que propici6 el movimiento armado de 

1910. En el aspecto econ6mico la propiedad de la tierra es

taba distribu!da en forma desproporcionada e injusta, ya 
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que el~ de la poblaci6n poseía el 70$ de la superficie te

rritorial y el 8% tenía en su poder el 30% restante, en tan

to que una poblaci6n aproximada de 13 600 000 habitantes, o

sea el 90% de la masa total, no poseía ni un metro cuadrado

de tierra en que vivir o cultivar, mientras que 1 5'60 000 -

habitantes, explotaban la totalidad del territorio nacional. 

Puntualizandos las caracter!sticas econ6micas, pol!ti

cas, sociales y culturales y el usufructo de· la tierra, esti 

ban en manos del 10% de la poblaci6n, que ten!a por ello 

empobrecidos a 13 600 000 mexicanos. 

Las clases sociales estaban muy marcadas y el descon -

tento la~ en todas las conciencias. Fueron estos elementos 

los que ir!an preparando el terreno para la REVOLUCION. La -

idea d·e la redencidn del campesino ful uno de los motivos 

mis poderosos ~ara que el pueblo se levantara en armas. 

Josl Vasconcelos, como muchos otros j6venes, sinti6 -

la injusticia del rlgimen y encamin6 sus rebeld!as para que

nuestro pa!s evolucionara, para que saliera del e stancamien

to material y espiritual en que se encont;raba. 

Pasemos ahora al campo cultural y veamos cuál era el -

pensamiento ideol6gico de los j6venes valores mexicanos. 

Advertimos ya que la filosof!a positivista era la que

prevalec!a entonces, la qu·e normaba los criterios. Los cien

t!ficos; grupo perteneciente al rlgimen porfirista, hab!an -

hecho de Comte y su filosof!a un dios, al que adoraban cieu 
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mente. 

Gabino Barreda, considerado como el iniciador en M4xi

co de los sistemas pedagOgicos modernos, era disc:!pulo de 

los positivistas franceses; de Augusto Comte en primer lu • 

gar. La escuela positivista francesa, que tenta influencia -

ejerci6 en el pensamiento y desarrollo de la democracia latl 

no americana, tuvo en M4xico muchos y eminentes representan

tes. Con Ga~ Barreda figuran Justo Sierra e Ignacio Ram:!

rez, el Nigromante; ademds de Francisco~••• Carlos D:!az

Dutoo,'Manuel Payno, Manuel Mar:!a Contreras y Alfonso Herre-

ra. 

Va!9Z'ando la influencia ideol6gica que el.positivismo

ejerci6 eQ la· vida educativa de M4xico, dice el profesor 

Aguirre S~ntoscoy en su libro Historia SociolOgica de la Ed.Ja 

caciOns 

11La importancia t1los6fica del positivismo es bas -

tante grande en el terreno de las ideas y de la acciOn 

pues ademls de liquidar toda una larga 4poca de educa

ciOn escoldstica, preparaba precursoramente en el am -

biente social una nueva era de pensar y de actuar. Una 

vez preparada la juventud con las nuevas tendencias 

pr4cticas y positivas, los educadores esperaban, y as! 

fu4 en efecto, los resultados de esa moderna forma de

ensei'ianza que abriO en el prOximo futuro una conviven

cia social y pol:!tica ma~ de acuerdo con los imperati

vos del progreso. La sociedad del siglo XIX experimen-
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tO un cambio total en su forma de pensar y de vivir; 

consecuentemente se transformaron, por ser expresio

nes afectables de un modo de ser." 

Los postulados de le doctrina positivista declaran -

que lo dnico real son los hechos; no admite mas conocimie,n 

to que el besado en la experiencia. Debido a esto se da 

gran importancia a las ciencias f!sicas y matem~ticas, deA 

cuidando las Humanidades, en especial la Filosof!a y la 

Metaf:!sica. 

El positivismo tuvo hondas ra!ces no solo en Mlxico, 

sino en toda América Latina, especialmente en Brasil; tan

ta, que_ $ttn en la actualidad se conservan divisas del posj, 

tivismo, teles como ORDEN Y PROGRESO en la bandera del 

Bras~l, y en Mfxicor en los vitrales de la antigua Escuela 

Nacional Preparatoria están asimismo grabadas dichas pala

bras, Orden y Progreso, que fueron el lema de la filosof:!a 

comtiane. 



VÁSCONCELOS, LITERATO 

La literatura mexicana se encontraba·en un per!odo de 

transicidn, caracterizada por un lado por el predominio del 

romanticismo y el modernismo en la poes!a, inf'lu!da direct_g 

mente por corrientes francesas representadas por Victor Hu

go, Baudelaire, Verlaine y Gautier, y por el otro, por la -

literatura realista que empieza a florecer en España. 

En este ambiente inici6 Vasconcelos su actividad lit~ 

raria. 

Siendo· admirador ferviente de España, era natural que 

influyesen en él las corrientes literarias que all! preva -

lec!an. 

Entre los rasgos sobresalientes y más característicos 

de Vasconcelos como literato, estd su preferencia por las -

descripciones. 

Como dijimos, la literatura realista era la que pre«le 

minaba entonces. Era la época de Benito Plrez Gald6s, P!o -

Baroja, Azor!n,. Ortega..!.__ ~asset, Unamuno, Valle IncUn, 

Plrez de Ayala, los hermanos Machado; de la pléyade admira

ble de escritores de la generaci6n del 98, la mis brillante 

desde el Siglo de Oro. 

'vasconcelos posee el don de l.as descripciones y las -

suyas estln pletdricas de realismo. Son tan fieles y exac -

tas que parecen documentos hist6ricos. 
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A lo largo de sus relatos hace descripciones tan lle~ 

nas de animaci6n y br!o, de la historia de Hlxico en una de 

sus lpocas mas agitadas, que casi se palpan los sucesos. 

Pinta tambidn con sin igual maestría la vida provin -

ciana y la vida capitalina. Supo capter muy bien el espíri

tu y el colorido de nuestro Mlxico y pl~smarlo e~ su obra. 

Cuando habla de la provincia parece que estamos con -

templando un documental, por el que desfilan escenas de le

vida provinciana del siglo pasado. 

Nadie como 41 pera narrar la vide estudiantil. Aqu! -

se crece Vasconcelos, y a medida que ve hablando de las ca

sas de ~e.,eindad en que viv!an los estudiantes, de los pe 

seos que frecuentaban; de la Escuela Nacional Preparatoria-,, 

primero, y despuls de la Universidad; de sus compañero&f, en 

fin, detcdo lo que constituye el rondo de su vida de estu-
... 

diente, parece que nos lleva de la mano hacia ese mundo; 
' 

con sus alegr!-as, sus miserias y sus placeres mundanos y -

espirituales. 

Es un apasionado por t~do lo que sea tipicemente metj. 

cano y siempre hace lujo de descripciones. Todo le meravi -

lla, le encanta, y parece que ve descubriendo Mlxico por -

primera vez. 

Hace una descripci6rt tan deliciosa de las ceremoni~s

de la Semana Santa, de la quema de los Judas, del recogi 

miento con que asist!an los r~eles e la Iglesia en aquel -
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tiempo, que nos transporta, con su prosa sugestiva, al M4xico 

de antaao. Si algdn estudioso quisiera documentarse de la vi

de mexicana en los primeros años del siglo XIX, encontrar!a -

un abundante material en las obras de Vasconcelos. 

Resumiendos sus descripciones son reafistes; no entre -

pare nada en juego su imaginac16n; le pluma se desliza lgil -

mente 1 su mente es como una clmara fotogrdticas no alterarl

ni cambiarl nada en absoluto. Todo se apegarl a la realidad. 

El estilo de Vasconcelos interesa de tal manera que una 

vez que empezamos a leer cualquiera de sus autobiogra~!es es

dificil dejar el libro, por lo sugestivo de. su prosa, por su

apasiona~~inceridad 1 por le magistral descripci6n que hace 
' 

de tipos y paisajes. 

A traws de su prosa mantiene la atenci6n de todo aquel 

que lo lee, tanto de amigos como de enemigos, 1 Vasconcelos -

logra esta caracter!stica de gran escritor, no por el estilo, 

ni siquiera por los temas que le ocupan, sino por la vivaci -

dad que le es propia, por el ritmo vital que le es peculiar. 

Es un escritor vivo en todo cuanto toca, y su prosa vi

ve con él, con su vida y su aliento. 

El mismo dice que el verdadero estilo, el estilo eticaz 

es aquel que 

"dinlmicamente se inserte en el impulso l!rico." 

Esto es precisamente Vasconcelos, un ímpetu lírico que

se trasluce en todo lo que toe~. 



V ASCONCELOS, FILOSOFO 

Una faceta muy interesante de Vasconcelos es su perso

nalidad como fil6sofo. El mismo hace hincapie en que le hu -

biera gustado estudiar la carrera de Filosofía. 

11Hubiera querido ser oficialmente, formalmente, un

fll6s ofo." 

Pero dentro del nuevo régimen comtiano la Filosofia e~ 

taba exclUida, por lo que optó por la Jurisprudencia. 

Si~,,,embargo, él era un filósofo en teoria.y estaba muy 

familiarizado con autores como Spencer, Nietzche, Kant, 

Shopenhauer, Descartes, etc. Asistía diariamente a la casa -

del maestro Antonio Caso, donde con el grupo que formaba el

Ateneo de la Juventud, se dedicaba a estudiar a los grandes

fil6sofos europeos. Las horas transcurrían sin sentir y las

reuniones, que empezaban alrededor de las cinco de la tarde, 

se prolongaban muchas veces hasta la madrugada. 

Ya desde pequefio se hacía preguntas impropias de su 

edad: 

"¿quién soy, por qué estoy aqui, qué es un ser hu -

mano?. 

Preguntas estas fuera de lo comdn, si se tiene en cue,n 

ta que se las hacia cuando contaba doce años. En una ocasi6n 

le pregunt6 a su madre: "¿Qué es un filósofo?." y la palabra 

"me sonaba cargada de complacencia y misterio." 
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Ya desde que viv!a en Campeche advertimos sus inquiet,.Y· 

des. Las reflexiones que se hacía son dignas de mencionar, 

"puesto por el azar en aquella pequeña ciudad de la 

costa, ¿que era y de donde ven!a? ••• 11 ¿que andaba ha -

ciendo entre los sucesos?." 

He hecho ya mencidn al ambiente ideoldgico que reinaba 

en Mlxico en la juventud de Vasconcelos, pero no creo por d~ 

mfs insistir en la extraordinaria importancia del positivis

mo en Múico. 

En el discurso que leyd Josl Vasconcelos ante el Ate -

neo de la Juventud, -Don Gabino Barreda y las Ideas Contemp.9 

rdnea~ ~~resaque Gabino Barreda implantd en Mlxico los -

fundamentos de un sistema de pensar diferentes a los que ha-

-b!an prevalecido en los siglos de la dominacidn espafiola y -

del catolicis,o. 

"Bn el per:[odo positivista los sentidos son la 'dnica 

regla invariable de la verdad. Cierto que por este me

dio no alcanzaremos la solucidn de los problemas que -

mfs nos preocupan." 

Ataca el positivismo y sustenta la tesis de que la fi

losot!a comtiana se basa en la materia, pero que esta siem -

pre estl sujeta a cambios, en tanto que lo dnico que ha lo -

grado subsistir sin interrupciones de importancia a trav&s -

de los siglos es el pensamiento ri1osdtico, y sigue la l!nea 

tilosdtica de Descartes y del racionalismo. 



En ese mismo discurso afirma quea 

"el positivismo de Comte y Spencer nunca pudo contener 

las aspiraciones de la juventud de entonces." 

y expresd al final un bello pensamiento. Asegur• que los que -

han fracasado en la vida han ganado mucha experiencia,y que es

ta experiencia acumulada los llevard e la larga al triunto; en

cambio el dxito es estlril y mediocre. Hizo en fin una apología 

de los que han fracasado. 

He dicho que la doctrina positivista era la que imperaba

en los primeros años de este siglo. Ahora bien, conviene anali

zar y ver detenidamente cdmo se identifi~an en Vasconcelos, por 

un lado su,,éducaci~n profundainente religiosa, y por el otro las 

enseaanzas positivistas. 

El choque producido por estas dos corrientes lo ~esolverd 

combinando las creencias religiosas y la filosofía que niega t-9 

do lo que no se puede demostrar científicamente, con la asevera

cidn de ·que lo ideal ser!a llegar a lo divino por el terreno ~e 

la experiencia1 de lo científico. En las sigUientes palabras 

resume su pensamientos 

"Yo aspiraba a un monismo, a una coherencia de expe -

riencia y videncia. En la ciencia misma hallar!a el cami

no de la presencia divina que sostiene al mundo. Llegar -

a un Dios por la experiencia." 

Sin embargo en una 4poca Vasconcelos no estuvo de acuerdo 

con algunos preceptos de la Iglesia. 

"Me molestaba el. abuso que hace de la amenaza y el al'l§ 
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tema; quería que las obras justificaran con primacta -

sobre la fl. Si un hombre era bueno se salvaba aunque

no creyese; si era malo se condenaba aunque confesase .. 

todo un credo. No puedo aceptar un Dios menos bondado .. 

so que yo, y no sería yo capaz de condenar para siem -

pre a un pobre diablo bastante tonto para no ver lo 

que a un iluminado parece evidente. Hallaba una injus

ticia fundamental en la teor!a de la gracia." 

Cre!a Josl Vasconcelos que sus opiniones sobre este 

asunto eran originales y dnicas, y solo d~spu4s de leer los

Heterodoxos, de Menlndez y Pelayo, se di6 cuenta que no eran 

nuevas s~ivideas. 
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VASCONCELOS1 POLITICO 

Al hablar de Vasconcelos como político me limitar, a 

exponer su ideolog!a, desde la lpoca del porfiriato hasta-

1~ muerte de Francisco I. Madero. 

Su personalidad como pol!tico es tema sumamente delj. 

cado de tratar. Sus ideas tan apasionadas 1 su instransi ~ 

gencia en estos asuntos serán siempre objeto de ataques 1-

controversias, no solo de parte de sus enemigos, sino de -

aquello~.,,,edmiradores suyos en otros aspectos. 

El principal error de Vasconcelos dentro de la pol1-

tica1 es que nunca ful objetivo. Siempre examino los he 

chos histdricos a trav,s de su propio cristal. Claro que -

es dificil ser imparcial cuando se ha tomado parte tan ac

tiva en la pol!tica 1 1 mds todavía si se cree haber sufri

do en carne propia mil injusticias. 

Siempre se definid como antiporfir'ista y en una oca

sidn en que ful descubierta una estatua de don Porfirio, -

nos dices 

"le concurrencia aplaudid lergamente a su jefe 

mdximo, al Padre de· la Patria, soldado desleal de 

Tuxtepec y burlador de la Constitucidn, que cada 

seis años juraba cumplir." 

1 ag~ega que siempre que surg!a algdn brote de descontento 

era sofocado inmediatamente en forma brutal; no se tolera-
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bala mas mínima cosa que pudiera amenazar al gobierno, que 

"dejaba ladrar de cuando en cuando a sus perros, -

pero no les permit!a morder." 

Su clara inteligencia le hace comprender el tremendo

régimen de tiran!a que surr!a México durante el Porfiriato. 

La ramosa paz y prosperidad de que se gozaba eran solo apa

rentes; en el rondo la realidad era bien distinta. 

El descontento se sent!a, se palpaba en la conciencie 

de todos los mexicanos, La miseria era espantosa y la sitU& 

ci6n de los campesinos desesperada. La econom!a mexicana e,.1 

taba en poder de extranjeros; las concesiones que se hac!an 

a compa~!ps europeas eran mayores cada d!a. 

"El gobierno de los pretorianos encarnado en un Q 

fio mand6n rodeado de negociantes se hac!a proclamar

como progresista, porque otorgaba al extranjero venti 

jas ruinosas para cada comarca." 

Esta situaci6n no pod!a ni deb!a durar; era necesaria 

una renovaci6n que cambiara la situaciOn material y espiri

tual. 

Veamos ahora cuales fueron los principales motivos 

que produjeron nuestra Revoluci6n, segdn )J'asconcelos. 

"Una reacci6n de la cultu:ra y el sentimiento de )W 

manidad contra el matonismo militaroide y la incultu

ra en el poder, eso rué el movimiento de protesta que 

culmin6 con la rebeli6n maderista." 
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Y atirma que aún cuando la miseria era grande en·Ml:z:i':"' 

co, esta no tul la principal causa del levantamiento. 

"De todos modos no tul la miseria la causa del le -

vantamiento de los maderistas. Ni se movid el pa!s por 

desesperaci:6n y s! por anhelo de mejoramiento espiri -

tual." 

Este juicio, en mi opinidn, no es acer:t;ado. A pesar de 

su gran lucidez no vid el principal motivo de nuestra Revo -

lucidn, no se percatd de que la miseria, la tremenda divi -

si6n de cla~es y la injusta distribucidn de las riquezas, 

tueron los motivos verdaderamente ciertos que levantaron en

aiasa al mieblo. 

Es indudable que los anhelos por conqUistar una mejo -

r!á espiritual son motivos muy poderosos, pero la verdadera

causa del ln:antamiento tul el hambre, la miseria en que vi

v!a -nuestro pueblo. En ciertos momentos histdricos la mise -

ria e indigencia son resortes mas poderosos que todos los 

anhelos espirituales. 

Pensemos en la Revoluci6n francesa; el hambre tul lá -

que levantd en armas al pueblo rrancls, por encima de todos

los idealismos que hubieran podido tener los enciclopedistas. 

La carrera pol:ttica de Vasconcelos se inicia propia -

mente cuando conoce a Madero. Hasta entonces todas sus aspi

raciones por un Mdxico libre de tiranía no habían pasado de

ser bellas utopías. Solo despuls ,de conocer a aquel hombre -
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extraordinario, de haber visto en ,1 al Jefe capaz de ·tomar 

en sus manos la tarea d~ redimir al pueblo mexicano, encau

zarf Vasconcelos todas sus energ!ss h~cia ese fin. 

Francisco I. lladero serl pera ,1 el salvador de Mlxi~ 

co, el hombre esperado tan ansiosamente; en una palabra, s~ 

rl su !dolo. 

Para la cause maderista trabaja Vasconcelos activa 

mente; no se da punto de reposo organizando clubs en toda -

la Repdblica; escribe apasionados art!culos en favor de 

Madero· 1 funda el Diario semand "El Antireeleccionista", -

en el cual 18 j-uventud de entonces vertía todo su encono -

contra el,--rt!gimen de le tiranía. 

Organiza el Partido Constitucicnslista Progresista, -

que apoyaba a Madero 1 despliega en fin una actividad agotJ! 

dora, que pone al servicio de la gran Causa. 

·Cuando habla de la juventud que seguía a Madero, lo -

hace en tlrmincs muy elogiosos; tiene frases llenas de adlll1 

raciGn para todos los jGvenes idealistas que ten!an como -

anhelo supremo mejorar la situacidn de su patria. J6ve~es -

des.i,nter;e-s.ados que pcmfan sl servicio de ella sus ideales, -

su trabajo7 aún su dinero. 

Le juventud ve!a la Revoluci,n como algo limpio, no -

ble, nunca como un medio para enriquecerse. 

Pare Vasconcelos lo dnico positivo que hubo en nues -

tra ~evoluci6n empezarl con Ma~ero 1 a le muerte de este -
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todo ser4 caos y desorden. 

"La revoluci6n se quedó sin el orden creador que pudo 

hacerla fecunda. 11 

Su trayectoria pol!tica estará llena después de con -

tradicciones. Su: odio contra el Presidente Calles lo ofusca 

de tal manera que niega tJdo valor al movimiento. revolucio

nar·1v--y-·hesta a la cultura ind!gena. 



VASCONCELOS, EDUCADOR 

SUS IDEAS Y PROPOSITOS 

Durante el per:[odo en que Vesconcelos est, al trente de 

la Secretar:[e de Educaci6n, realiza la mds bella labor que -

pueda desempeñar hombre alguno. Redimir a un pueblo que est,

en la oscuridad intelectual; sacarlo del atraso en que se en. 

cuentra abrilndole los horizontes de la cultura, es tarea de

titanes,_ge- espíritus superiores. Su obra, que fl mismo cali

fica como la obra de su vida, quedard escrita en rasgos impe

recederos, en la historia de la educaci6n de M&xico. 

Llega Josl Vasconcelos a Jete de le Educacidn por uno -

de los·azares de le pol:[tica, y pondrd toda su inteligencia,

su enorme capacidad de trabajo, su acrisolada honradez, al -

servicio de su patria. 

En el tiempo que permanece al frente de la Secret~r:[a,

Vasconcelos llevd una vida ordenada y met6dica; sabe que debe 

guardar todas sus energ:[as para realizar su gran obra. El, 

que era tan afecto a las aventuras amorosas, parece olvidarse 

de las mujeres durante los cuatro años que estuvo al frente -

de la Secretaría. El trabajo serd su dnico 'f gran amor, su • 

gran aventure. 

Vasconcelos es el caso del hombre que realiza varias a,s 

tividades, y en todas ellas brilla por su inteligencia, 'fa -
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sea co•o .escritor, como tildsof'o, político, etc.,.en todas -

estas actividades imprime su recia personalidad. Sin embargo, 

donde mejor vemos su obra positiva, es en su labor educacio

nal.-<Ser, el hombre que realice los bellos ideales revoluci.9 

narios de llevar la educacidn al pueblo.) 

Su vocaci6n como Educador la descubrimos cuando habla

de los principales motivos que produjeron nuestra Revoluc16n. 

"Una reaccidn de la cultura y el sentimiento de hu

manidad contra el matonismo mil1taroide y la incultura 

en el poder, eso tul el movimiento de protesta que c~ 

mind con la rebelidn maderista" 

_s,>e todos modos no ful la miseria la causa del le -

vantamiento de los maderistas. Ni se movid el pa!s por 

desesperaci6n y s! por anhelo de mejoramiento espiri -

tual" 

Las palabras anteriores nos dan la clave de su ideolo

gía. Vaséoncelos queria redimir al pueblo por la cultura. 

iNxico por entonces, se encontraba en un tremendo es -

tado de apatía, nadie se preocupaba por la educacidn; ocupa

dos como estaban los mexicanos en ganar la guerra, no tenían 

tiempo m,s que para luchar. 

Hacia falta que liegara un hombre como Vasconcelos, R! 

ra que la gente reaccionara .• Con discursos llenos de rueg~ y 

de pas16n, exhorta a los maestros para que lo ayuden en su -

sagradamisidn. Les hace ver la gran. responsabilidad que ti,1 

nen en sus manos, C))IDO es la de educar.~! estdn los n1aos

mexicanos como terreno virgen, en cuyo espíritu hay que pla,o 
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tar con gran amor y solicitud la semilla de la educación, 

que despuds dard frutos preciosos. Ah! est! el pueblo en ge

neral, esperando con avidez la instrucción que les prometi6-

la Revoluci6n. 

La Revoluci6n, ya lo he dicho, no ten!a como dnico fin 

redimir al campesino materialmente, sacarlo de su miseria fj 

sica; ten!a aspiraciones mds elevadas, satisfacer sus necesj, 

dades espirituales. 

( Ahora bien, ¿quiln serd el hombre que realice todos -

los bellos ideales que ten!a el movimiento revolucionario en 

lo referente a la educacidn?. Vasconcelos serd quien tome 

las rienda~ en sus manos, y conduzca al pueblo~ los albores 

de una nueva vida, la vida espiritual.> 

No olvidemos a los abnegados maestros, colaboradores -· 

fieles de Vasconcelos, que lo ayudaron con todas sus fuerzas, 

co_nsagrando sus vidas a tan hermosa causa, haciendo de su lJ! 

bor una cruzada esp_iritual. 

En un emotivo discurso, Vasconcelos se dirige a los 

maestros dindoles las mis expresivas gracias por la valiosa

colaboraci6n que le han prestado, sin la cual no hubiera si

do posible la sagrada tarea de educar al pueblo. Este bello

discursq estd precedido del pensamiento de don Melchor Ocam

po, que dice as!s 

"¿hasta cuando llegard el d!a en que se aprecie mb 

al hombre que enseña que al hombre que mata? •11 

Vasconcelos, por su conducta pol!tica, por su cardcter 



tan apasionado, por sus ideas un tanto originales, _podrd te~ 

ner mil enemigos, pero ni adn ,stos le podr~n restar mlrito

alguno a su gran obra como Educador. 

(Durante su permanencia en la Secretaria de Educaci6n, 

se produce en Mlxico un notable resurgimiento de las artes, 

que tomarfn un rumbo nacionalista. La pintura, la mdsica, -

la escultura, estar·dn en pleno renacimiento,'> Y opina Vasco.a 

celos que hay que volver los ojos a nuestro pasado, a nues

tra herencia española, para inspirarse en ella. Si el Rena

cimiento Italiano vuelve los ojos a la antiguedad cldsica,

en nuestro Renacimiento se volverdn los ojos a España. 

S:i.el}do un gran admirador de Espafia, tal ~z recogid -

de ah! sus inquietudes como educador. 

Volvamos los ojos a Espafia por un momento y veamos cA 

moya desde el siglo XVIII1 eon llelchor Gaspar de Jpvelle -

nos y el padre Feijoo, se plantea el problema de la educa -

ci6n, preocupaci6n que años mds tarde tendrd como amplios -

exponentes a Joaquín Costa y a los hombres de la generacidn 

del 98. 

Joaquín Costa, sintetizd su programa de regeneraciOn-- - - -
nacional en el siguiente lemas Pan y escuelas. 

Ortega y Gasset dijo que el problema de España era 

fundamentalmente un problema educacional, y que s6lo la e~,Y 

cac16n podr!a dar nuevo vigor y revitalizar los tejidos de

la naci6n. 

En la Madre Patria siempre se ha luchado por mejorar-
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la enseñanza, y los hombres de la generación del 98 se· preo

cuparon grandemente por la educación, sobre todo en la ense

ñanza primaria. Se creaban los cimientos para que la nueva -

generación surgiera vigorosa y con amplios horizontes cultu

rales. 

Josl Vasconcelos har~ lo mismo. Pondrd los cimientos

para que las futuras generaciones sean mds fuertes, física y 

espiritualmente. 



SITUACION DE LA EDUCACION DURANTE EL PORFIRIATO 

( Durante el prolongado rlgimen de don Porfirio D!az, la 

educaci6n era privilegio exclusivo de la clase alta. Los CSJIJ 

pesinos y la clase media no podían educarse; no estaba a su

alcance este privilegio. La educaci~n solamente se impart!a

en las capitales de los Estados, y le pobleci6n rural, que .t 

rala mayoría, quedaba al margen. 

No solamente los bienes materiales, 
I j(iiiit~ 

rituales, durante la etapa de don PorfirJ, 

cio de las clases 

Ndmero de individuos que saben leer y 

escribir ••••••••••••••••••••••••••••• 

Ndmero de individuos que solo saben 

leer ................................. . 

Ndmero de individuos que no saben 

leer ni escribir ••••••••••••••••••••• 

Se ignore si sabe.n leer y escribir ••• 

Poble_ci6n total •••••••••••••••••••••• 

La masa de analfabetos se descompones 

Individuos en edad escol_ar ••••••••••• 

A~ultos ••....•••••••••••••••••••••••• 

Ndínero total de analfabetos •••••••••• 

servj 

4.394,311 

364,129 

10.324,484 

5'6,931 

t;.139,855 

3.615',320 

6.709,164 

10.324,484 
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De la poblaci6n total del país el li% o sean 1.685,864 

habitantes, eran ind!genas, distribu!dos en trece familias -

lingu!sticas que hablaban 54 dialec~os. 

El censo arroja un promedio de un 70% de poblaci6n 

analfabeta, sumdndose a este factor que la enseñanza prima -

ria de aquella época resultaba sumamente deficiente. La edu

caci6n pre-escolar ni se di~af apenas si comenzaba a organi

zarse. 

Lo expuesto anteriormente indica la necesidad tan imp~ 

riosa que ten!a nuestra patria para educarse.- México se en -

centraba en una situaci6n desesperada, y en pleno atraso en

lo referente a educaci6n. 

En el año de 1882 se formula el proyecto de le Ley de

instrucci6n obligatoria; su pelad!n fué don Justo Sierra, -___ ,,,..---,.-
quien hace uso de toda su elocuencia y de todo su poder de -

persuasi6n para que sea aprobada. Gracias a e:íl la ley rué a

ceptada, fijando que la educaci6n debía ser gratuita. Esta -

fué una conquista de enorme importancia, pero no logr6 mejo

rar visiblemente la situac16n tan presaria que exist!a. 

Alld por el año de 1885 empez6 a sentirse la necesidad 

de una reforma educativa. Un grupo de distinguidos educado -

res, ddndose cuenta del enorme probJ.ema, escriben art!culos

en· revistas y en periMicos exponiendo la urgente necesidad

de modificar la situaci6n; sin embargo, por desgracia no pa

sa de ser un enunciado del problema vital, porque no se to -

man ningunas providencias para tratar de remediarlo. 

De esto no son culpables los educadores; ellos ten!an-
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un gran empefto porque la educaci6n fuera llevada al campo y -

al pueblo, y no escatimaban esfuerzos para que su labor fuera 

realizada. Recordemos las bellas frases que pronuncia don -

Justo Sierras 

"Cometemos cr!menes de lesa naci6n cada vez que re -

tardamos esta labor de educaci6n popular, de un16n. de

mexican1zaci6n, de redenci6n de almas, de salvamento de 

la Repdblica. 11 

En relaci6n con las preocupaciones del pueblo mexicano, 

afirma ·don Justo Sierra: 

11La mitad de los habitantes de la Rep'dblica, y me 

que~J)"corto, ignoran lo que es ser mexicano, no particj 

pan de la conciencia nacional: el aislamiento, le mise

ria, la superstici6n y el alcoholismo, privan e un in -

menso grupo de nuestros conciudadanos en teor!a, de to

do contacto con el alma nacional. 11 

Respecto a los educadores, el maestro Sierra di30: 

11Se ha pedido mucho a los maestros, a vuestro esp!rJ¡ 

tu de sacrificio, a vuestro amor a la eaucaci6n del pqg 

blo; no se puede pedir un esfuerzo mds sin que se nos -

acuse de decretar el martirio obligatorio. 11 

l Los culpables de que no se llevaran a cabo tan nobles -

fines, eran los altos funcionarios, que no proporcionaban .los 

elementos necesarios para hacer ext~ns~a la educaci6n; y no

digamos ya la educaci6n superior, sino a'dn la mds elemental. 

Advertimos que en las postrimer!as del Porfiriato exis-
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tía una tendencia cada vez m~s acentuada, a poner fin· a le 

situación que hacía de la educaci6n un dA~echo exclusivo -

de las clases privilegiadas.) 

Ahora bien, veamos culles fueron las conquistas que

se obtuvieron con la Revoluci6n, en lo que respecta a le -

educaci6n del pueblo mexicano. 

La Revoluci6n Mexicana, al poner fin al r,gimen feu

dal, al cambiar la estructura política y econdmica de UJd. 

co, hizo de la educaci6n fuente de sabiduría, donde pod!a

beber·todo el que quisiera, sin prejuicio de educaci6n, de 

clase ni de raza. Ahora ya los indígenas podrln educarse;

el pueblo/tendrl horizontes más amplios. En fi~, la escue

la llegarla las regiones mh apartadas de le patria, lle

vando la luz de la cultura donde todo era oscuridad. 

La revoluci6n llevar~ al pueblo, junto con la educa

ci6m,. la libertad y el derecho a la tierra. El esfuerzo e

ducativo se encauzar~ a democratizar la educaci6n, aumen -

tando las escuelas primarias en todo el país. 

A pesar de que el gobierno revolucionario se daba 

cuenta de la urgente necesidad de resolver la educaciGn -

del pueblo, las luchas intestinas impidieron que la labor

en beneficio de la educación, llev,era el ritmo y la rapi -

dez necesarios. Pero esto no importa, ya estaba sembrada -

la semilla que habría de dar sus frutos mas tarde, con el

surgimiento de la Escuela Rural mexica_na, obra de Jos, 

Vasconcelos, que lo sitda en el aspecto mas interesante de 



41 

su vida. 

( En lo sucesivo, la educaci6n tomara un rumbo nacio -

~ nalista y americanista; se volverán los ojos a la patria -

-¡ misma, a nuestra historia, a nuestra mdsica, a nuestra 

::;, arquitectura; en fin a te-do aquello que sea netamente mex,1 

cano.) 

Los datos y cifras siguientes reflejan la mejoría de 

la educaci6n en el periodo que va de 1910 hasta 192;. Señ~ 

lo en especial el año de 192;, porque en él culmin6 !a la

bcr educacional de Jos4 Vasconcelos. 

En el año de 1925, poco tiempo después de la crea 

ción de J,e Secretaría de Educaci6n Pdblica, aumentaron se.n 

sib.lemente los presupuestos para le educación, y se edvir

t16 una gran mejoría en la atenci6n prestada a los niños -

en edad escolar. 



Años Poblaci6n general Censo general escolar Niños sin ete,n 
primario cifn escolar, 

% 

·1910 1; 160 369 3 486 910 ?4.6 

192; 14 334 780 2 94; ;19 67.9 

~ 

Afies Niños atendidos en- Ndmero de Profesores en Presupuestos para educa-
escuelas primarias- escuelas 
y% en relac16n con 
el censo escolar 

servicio ci6n ($) 

1910 89 5'11 2;..4 12 418 22 009 10 261 240 ;3 

192; 946 2?1 32.1 1; 3;; 26 128 2? 819 43? o8 



LABOR DE VASCONCELOS AL FRENTE DE 

LA SECRETARIA DE BDUCACION 

En el año de 1920, siendo Presidente de la Repdblica el 

General Alvaro Obregdn, manda llamar a Josl Vasconcelos, para 

que se ponga al frente de la Educac16n. 

No existía entonces la Secretaría de EducaciOn; esta h~ 

b!a sido abolida durante el Gobierno de Venustiano Carranza,

y la Univer~idad fungía como coordinadora en cuestiones de e

ducaci6n. 

Josl Vasconcelos acepta el cargo de Rector, como puente 

para crear la Secretaría y dice que 

"lo obsesionaba la idea de la Universidad como base

para crear un Ministerio que acaso transformaría el al

ma de Mlxico." 

Lleno de proyectos toma la direcci6n de la Universidad

Y afirma que va a ese puesto 

"llevando en el coraz6n cenizas y en la cabeza algu

nos planes • " 

Que modesto me parece al decir esto 1 no eren alg111:1os 

planes, sino muchos y grandiosos~ 

Con la gran confianza que tenía.en si mismo, sabe que -

trabajando tenzmente, realizarf sus anhelos de transformar la 

educaci6n. En cierta ocasi6n, cuando el maestro Antonio CasQ-
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le pregunta si tendrd poder para llevar a cabo todos los ma~ 

níficos planes que proyecta para reformar la educaci6n, le -

contesta sencillamente; 

Mi poder, Antonio -repuse-, durara lo. que dure'a -

quí dentro el ejercicio de mi voluntad sin cortapisas; 

puede ser media hora, puede ser varios años. Lo dnico

que no har, es transigir con el mal que se ha hecho ni 

con los que lo hicieron." 

Vasconcelos recibe como herencia un México que había -

estado en manos de gente que.no se preocupaba por la educa -

ci6n. El va a cambiarlo todo, todo sera distinto desde el m~ 

mente en_q.úe tome en sus manos la direcci6n. 

Con su inmensa activldad pondrd en movimiento a emple,! 

dos, maestros, a casi medio M,xico, para que entre todos 

construyan los cimientos quedaran a la patria generaciones

nuevas·, vigorosas de cuerpo y alma. 

( Por aquella ,poca dependían de la Universidad diferen

tes Secundarias y la Direcci6n Normal y Preparatoria, con al, 
¡ 

gunas escuelas primarias. La mayoría de estas dltimas habia-

pasado a poder del Municipio, y este era refugio de bribones 

que no cu1111>lían con su deber y mal pagaban a los maestres, -

los cuales en consecu~ncia, estaban- ansiosos porque se vol -

viera al régimen del Ministerio de Educación.) 

En la Universidad existía un grupo de personas que ha

cían uso de esta honorable instituci6n para hacer propaganda 

política. Al saberlo Vas.concelos, expulsa a todos los eleme_g. 



tos nocivos, dejando el ambiente mas puro y limpio~ Este he

cho le acarrec'S severas críticas; estuvo en peligro su pues -

to, pero el no transigi6 y expres6 que de su cargo de Rector 

lo ver!an 

"salir derr·otado, pero no sentado en la mesa, en -

concilitbulo de compadres para repartir lo~ puestos e.o 

tre las .facciones y echar al cesto los principios." 

Jos, Vasconcelos tuvo que destituir a muchas personas-

que no eran aptas para desempefiar los puestos que ocupaban. 

"Con el camino despejado por el cese de los mas no

torios desorganizadores de la educaci6n pdblica, nos -

de~amos a extirpar l'a inmoralidad del personal." 

No se detiene ante nada para imponer el orden y lamo

ralidad. Una vez destituy6 a la directora de una escuela, 

sin importarle que esta tuera amiga del Presidente Obreg6n y 

d~ otros políticos in.fluyentes. Hubo casos similares en que

nunca valieron recomendaciones n1 influencias; lo QUA se pe

día era preparaci6n y capacidad. 

"Sin exclusivismo~ ni exclusiones se abrieron las -

puertas al mdrito y .f'ul mi mejer amigo el que mejor 

trabaj6 en la tarea comdn. 11 

4 poco tiempo de estar al trente de la Secretaría, se

sinti6 en M6xico que algo serio comenzaba, algo que iba a_ -

trans.f'ormar todo un sistema antiguo, y no talt6 quien compa

rara la actividad que se desarrollaba, con un motor en vibr.! 

ci6n, del cual estaba fluyendo la energía. 
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En el informe presentado por·vasconcelos al finalizar 

el primer año de su administraciCn, pudo describir un avan

ce inesperado para tan corto tiempo. En dichc año se hab!an 

establecido veinticinco escuelas mcdelo, as! como veintid6s 

escuelas nocturnas, y una escuela de Comercio. Un gran nttm~ 

ro de escuelas privadas recib!an ayuda federal; se reparti~ 

ron veinte mil libros, fundáronse pequeñas bibliotecas en -

198 localidades, y todavía quedaron alrededor de 20 000 li

bros para que fueran distribuídos posteriormente. Se cre6-

una escuela de verano para extranjeros; se organiz6 un ser

vicio de desayunos escolares para los niños mas pobres, de~ 

pachándQsg tres mil desayunos diarios a un costo de cerca -

de noventa mil pesos al mes. Se había ordenado la impresi6n 

de un mill6n de ejemplares de textos de primaria y de una -

cartilla de primeras letras. El Presupuesto Federal de Edu

caci6n, que incluía la Universidad y la educaci6n primaria, 

aument6 de cuatro; a quince millones de pesos en el Distri

to Federal. 

Tuvo la suerte Vasconcelos de contar con inmejor~bles 

colaboradores, y se rode6 de j6venes valores, entre ellos -

los fil6sofos Antonio Caso y G6mez Roblelo; pintores como -

Monteneg~o, Diego Rivera y Adolfo iest; literatos como 

Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Julio Torri y Pedro 

Henriquez Ureña; mdsicos como Julidn Carrillo y Joaquín -

Beristáin. 

Los maestros- respondieron con gran entusiasmo al lla-
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mado tan vehemente que se les hizo; todcs ellos estaban dis

puestos a emprender juntos la empresa de 

"regenerar a un pueblo por la escuela" 

(vasconcelos resucita la Secretaría de Educacitn, que -

durante el porfirismo, bajo la acc16n muy ilustrada de Justo 

Sierra y Baranda, solo existía en teoría. 

Los planes de Vasconcelos eran muy ambiciosos. La ju -

risdicci6n que tenía la Secretaría en tiempos de don Pcrfi -

-v rio, cubría solamente el Distrito Federal y dos territorios. 

Con ,1, el Ministerio cubrirá toda la Repdblica Mexicana.) 

Con el dinamismo que caracteriza a Vasconcelos, todos

los planes que se creaban para Diejorar la educaci6n, son e

fectuados con asombrosa rapidez. Asuntos que hubieran tarda

do largos meses en tramitarse, se hacían .en unos cuantos 

días bajo su direcci6n. 

\ Para que· la Ley Institucional de la Secretaría fuera.! 

probada, hizo presi6n en el ánimo popular; en la prensa y -

-f' por todos lados movi6 a la opini6n pdblica, hasta que lcgr6-

que la Ley fu~se aprobada y naciera nuevamente la Secretaría 
. ./ 

de Educaci6n~ 

Con Vasconcelos al frente, la Secretaría maneja todo -

el dinero destinado a la educaci6n; ya no se entregará, como 

antes sé hacía, a los gobiern·os federales, que malversaban -

los fondos haciendo negocies pers cnales con el dinero desti

nado a la educaci6n. 

De ahora en adelante hasta el dltimc centavo se utili-
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zerd para el fin a que se le hab!a destinado: construir es

cuelas, mejorar a los maestros, impulsar el arte, etc. 

Y organiza entonces la Secretaría de la siguiente ma

neras establece un Ministerio con atribuciones en todo el -

pa!s y dividido pare su funcionamiento en tres grandes de -

partamentos que abarcaban todos los institutos de cultura,

ª sabers Escuelas, Bibliot~cas y Bellas Artes. Bajo el ru -

bro de Escuelas se comprende toda la enseñanza científica y 

t4cnica en sus distintas ramas; tanto teóricas come pr~cti

cas. la creación de un Departamento especial-de Bibliotecas 

era una necesidad permanente, porque el país viv!a sin ser

vicios 4e 1ectura y solo el Estado podía crearlos y mente -

nerlos como un complemento de la escuela, la escuele del a

dulto y tambi4n del joven que no puede inscribirse e~ la 

Secundaria y la Profesiohal. El Departamento de Bellas Ar-

tes tom~ a su c~rgo la enseñanza del canto, el dibujo y le

gimnasia en las escuelas y en todos los institutos de'cult_y 

ra art!stica superior, tales como la antigua Academia de 

Bellas Artes, el Museo Nacional y los Conservatorios d~ Md

sica. 

Asimismo desde la escuele primaria operaban juntos 

los tres Departamentos; encargados cada uno de su función.

Las ciencias enseñadas por le escuela propiamente dicha; la 

gilllllasia, el canto y el dibujo, a cargo de especialistas y

no del mismo maestro normal, y la Biblioteca el servicio de 

todos en sus diversos departamentos¡ el infantil, el t4cni

co y el literario. 
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El pro,ecto de reforma a la Educ~ci6n era tan perfecto, 

estaba tan bien concebido, que cuando lo ley6 el poeta ital~ 

no Gabriel D'Annunzio, se expres6 de esta formas 

"una ~lla 6pera de acci6n social." 

{como Departanentos auxiliares y provisionales estable -

ci6 el de Enseñanza Indigena, a cargo de maestros que imita -

rían la acci6n de los misionares cat611cos de- la Colonia, pa-

ra enseñar a los indios que todavía no conocían el castella -

no. )Un ~tamentc de desanaltabet1zac16n que debía actuar -

en los lugares donde se congregara gran ndmero de habitantes

de habla castellana. 

(Se insisti6, intencionalmente, en que el Departamento -

Ind!~ena no tendría otro prop6sito que preparar al indio para 

el ingreso a las esQuelas comunes, d~ndole antes nociones de-

--¡> españoi, y piensa Vasconcelos que es mejor educar indios y e~ 

pañoles júntos, porque si se trata la educac16n indígena como 

si tuera un problema separado, a lo largo aparecer!an proble

mas ·terribles, como los del negro, por ejemplo, eri los Esta -

dos Unidos.) 

<La educaci~n de los indígenas era un problema sumamente 

complejo; Se creía que el indio era incapaz de civilizarse, y 
/ . 

·tan arra,!gada estaba esta creen_cia, que se crey6 necesario -

instituir una escuela es~ecial de educaci6n :lJld!gena, en la -

misma capital, para ver.de una vez por todas la cuesti6n de.-
'-
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si los ind!genas de pura sangre, los mds primitivos, eran~ 

susceptibles de ser civilizados. 

Se estableciG pues la Casa del Estudiante Ind!gena, -

que fu~ la encargada de realizar la prueba.)Se trajeron a -

la ciudad los estudiantes mas primitivos, sacados de las 

montañas y de los bosques; huicholes, lecandones, otom!es,

yequis, chamulas, coras, mayos, estudiantes de todas les 

tribus de M~xico. 

( Deb!an llegar a la ciudad/desde sus pueblos netivos,

con su· atuendo acostumbrado, descalzos; los huicholes con -

sus plumajes, los lacandones con sus largas camisas; todos

ellos haJll'ando su propio idic.~a, sin comprenderse unos a 

otros,¿sin haber visto nunca una ciudad, ni dormido en una

cama; sin haber comido nunca con cuchara, ni leído un 11 

bro.) 

llban a trasladarse estos niños de su mundo primitivo

y salvaje, para entrar de lleno repentinamente, en un mundo. 

para ellos desconocido, para probar al incrldulo y al des -

confiado, que los indios podrían adaptarse al mundo de la -

cultura. Ten!an que probar que eran capaces de aprender a -

leer y e escribir, a portarse en fin como cualquier cita 

dino.) 

(Los muchachos ind!génas probaron ser tan buenos alum

nos, que incluso algunos de ellos derrotaron a los alumnos

capitalinos. La escuela demost.r6 que no hay raz6n para sup,g 

ner ninguna diferencia ~ntre el indio y el blanco. 
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Pero precisamente est~ lxito result6 mas adelante un 

fracaso, porque el resultado fue tan b:l.le.no, que los estu -

diantes, /una vez civilizados; prefirieron seguir siendo -
(. 

alumnos, ayudantes de cualquier oficio, o mozos en la ciu-

dad. (Tan definitivamente se les había arrancado de su pro

pia cultura, que pasaron a despreciarlaly prefirieron 

abrirse paso en modest!si~os empleos en la ciudad. Estos -

nuevos mexicanos civilizados, con indumentaria moderna y -

ya en posesi6n de la lengua castellana, cuando volvían a -

sus pueblos se encontraban desplazados por completo • 
..., 

( Después de la prueba realizada y ver sus fallas, se-

di6 a la/escuela una finalidad nueva. Se convirti6 en un -

Centro de Fórmaci6n Rural, en el cual se reunieron estu 

diantes procedentes de todas las comarcas de México. Estos 

debían proceder de grupos indígenas, y el prop6sito era 

formarlos como maestros rurales para que volviesen a sus -

pueblos como educadores. J 
i. Se comprob6 que los maestros rurales solo pueden ser 

educados en un ambiente rural, donde siempre han vivi~o y

donde deben continuar viviendo.' Su educaci6n debe orienta,: 

se al ambiente en el cual trabajardn, por lo que no convi~ 

ne su acceso a otro ambiente que haría imposible aplicar -

íntegramente a los medios rurales un acervo cultural mas -

comple tG>. 

La verdadera formaci6n de un ~aestro rural consiste
¡ 

en hacer a un habitante de esos distritos, ms·s preparado -
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~ara tratar las actividades propias de su grupo, ~n vez de. 

convertirlo en un educador mis, pagado de si mismo, y pos.! 

blemente descontento ccn las costumbres de su comarca de -

origen. 

l Se llega pues a la conclusi6n de que los mejores 

maestros proceden de aquellos grupos que estfn mas cerca -

nos al ambiente local;\Puede ser un portador de nuevos co-
' 

noc,imientcs, pero solo si sabe adaptarse a los antiguos, y 

para hacer esto es preciso que se incorporte a las viejas

tradiciones·. 

Esta gran lecci6n en materia educativa la supo apro

vechar !!lU1 bien Vasconcelos. 

Las tres Direcciones esenciales de la Secretaría de

Educaci6n eran: Escuelas, Bibliotecas y la Direcci6n de B~ 

llas Artes. Las dos actividades auxiliares: incorporaci6n

del indio a la cultura hisp,nica y desanalfabetizaci6n de

las masas. 

Por lo que se refiere a las Bibliotecas, Vasconcelos 

tenía grandes proyectos. El, que era tan amante de frec~elJ. 

tarlas; que en las Bibliotecas de Washington y de Nueva~

York pasaba horas enteras leyendo, se da cuenta de la es -

casez que hay en México de bibliotecas modernas. La Nacio

nal, més que biblioteca. era un almacén de libros, y él so-



~3 

ñaba con hacer UJl8 muy importante, diJna de la ci1,1dad de -. 

Mlxico; un edificio que costara varios millones de pesos y 

que rivalizara en.belleza con le Catedral o con el Palacio 

Nacional. Este. bello proyecto no tuvo tiempo de llevarlo a 

cabo, pero fund6 numerosas bibliotecas ~e menor importan -

cia, dotando a cada escuela de la suya propia, y haciendo

que el pa!s entero fuera recorrido por bibliotecas ambula.o 

tes, llevadas en lomo de mula, para que la cultura llegara 

a todos los ámbitos de nuestro pa!s. 

Otra de las obras de este gran Educador fu, la edi -

ci6n de los CUsicos, en ediciones baratas que estaban al

alcance 9,é las posibilidade·s del pueblo. Para editar los -

Clasicos se instal6 en un anexo de la Secretaría, una Edi

torial, que imprimi6 las obras de Homerti, Esquilo, Dante,

Goethe, Plat6n, S6focles, Eur!pides, Plutarco, Plotino, .-

Shakespeare, Lope de Vega, Calder6n de la Barca, Tolstoi,

Romain Rolland, Bernard Shaw e Ibsen, rico presente que o

freci6 el Gobierno a su pueblo por la m6dica suma de cin -

cuenta centavos. 

A pesar de tan meritoria l~bor, se critic6 mucho a -

Vasconcelcs por estas ediciones y no falt6 quien dijera 

que c6mo era posibl~ que se editaran Clásicos para un pue

ble que no sab!a leer, olvidándose de que no solamente las 

ediciones de los Clásicos estuvieron al alcance de todos,

sino además millares de libro~; textos de lectura prima -

ria, de geografía y de _historia fueron distribuidos gratqi 



tamente en todas las escuelas. 

Y vemos que a pesar de los tropiezos que oponía el a,m 

biente de aquellos d!as, M6xico tuvo coleccicnes de Cl~si -

cos, y ademas bibliotecas ambulantes que recorr!an las al -

deas y villorrio~; colecciones que acompañában al maestro -

rural y al misionero de la cultura, emisarics de la Secret~ 

r!a que empezaron a llevar la luz de la cultura al pueblo -

mexicano. 

El'!_JUla de las colonias mas abandonadas y miserables -

de B,fdxico, la colonia de la Bolsa, se instal6 una escuela -

que era un ensayo para redimir el hampa misma. El e.xperimeJ) 

to di6 magn!ficos resultados y la colonia, que antes se ca

r~cterizaba por estar llena de vagos y malvivientes, se COJ) 

vierte-en un modelo de trabajo y orden. 

Vasconcelos es hombre realista que sabe que un pueblo 

con hambre no podrl estudiar jamas, y tiene la feliz idea -

de implantar en algunas escuelas los Desayunos Escolares, -

que nos describe compuestos de 

11 una taza de cafd con leclae, dos tortas de harina

y una raci6n de frijoles." 

Otra cosa que nunca existi6; se implanta la higiene -

para los niños, y estos tendr.~n que asistir a la escuela -

bien limpios y bañados - por lo menos una vez a la se 
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mana, y asegura que la primera campafia que tuvo que·hacer ~ 

no fu, la del "alfabeto", sino de extirpaci6n de piojos, cu¡ 

raci6n de la sarna, la_yado de la ropa de los pequeiios, etc. 

Las actividades de la nueva Secretaría alcanzaron 

bien pronto gran notoriedad en el extranjero; las principa. 

les revistas americanas hablaron de ellas y en W~shington -

se trat6 de la posibilidad de que los Estados Unidos tam -

bién crearan un Departamento Federal de Educaci6n. Cierta -

vez una compafiía americana le ofrece gratuitamente consejos 

técnic·os, pero Vasconcelos se r!e de esto y les manda decir 

que si lo quieren ayudar, que le manden 'dtiles escolares; -

los con~eJ,os salen sobrando porque ~l sabe muy pien lo que• 

debe hacerse. 

Se publica una Revista, El Maestro, donde colaboraron 

escritores ilustres, que llev6 la fama de un M,xico culto a 

todos los pueblos civilizados. Se distribuían setenta y ciJ) 

co mil ejemplares, y aunque nunca alcanz6 la Revista una aj 

ta calidad filos6fica o literaria -ni era su objetivo rev~ 

lar talentos nuevos-, si prest6 eminent~s servicios en la• 

divulgaci6n de la cultura básica y en la propaganda mexica

na en el extranjero, 

El resurgimiento, el impulso que da a la cultura, ha

ce que los paises extranje·ros vean en México el pa!s cen 

tral de· la Am~rica Latina, frente a las naciones_ poderosas

del momento. 

Vasconcelos siempre se caracteriz6 por su honradez; -
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nunca hizo del Ministerio un medio para enriquecerse como -

hacían otros muchos. Cuando una vez el Presidente Alvaro O

breg6n le ofrece veinticinco mil pesos para gastos de repr~ 

sentaci6n, los rehusa; seguird cobrando solamente su s~eldo 

de :Ministro. 

La labor iniciada en el suburbio miserable de la col.2 

nia de la Bolsa ful! extend.ida a otros barrios de la ciudad

y pronto alcanz6 difusi6n en los Estados. En Puebla se cr.e6 

una escuela popular de pequeftas industrias y artesanías; en 

urizaba otra, en fin, la campaña moralizadora y educadora -

estaba dando ya sus primeros frutos. Se 1mplant6 un tipo de 

enseñanztil"a la vez prdctica y te6rica, combinando cursos de 

herrería y carpintería, con conferencias sobre historia y -

arte. Otra medida que tom6 fue la de repartir pianos a to -

das las escuelas de la Repdblica, para que se aumentara la

cultut'a musical. 

Se organiz6 un coro popular, y para demostrar que la

mdsica no entendía de clases, se fund6 uno en la Pen:j.tenci,! 

r!a Federal, compuesto de reclusos, con fines de moral~za -

ci6n. Se establecieron cursos nocturnos, lo mismo en cantos 

corales que en mdsica de instrumentos. 

Para estar al tanto de la labor educativa, Vasconce -

los realiza giras exahustivas; quiere ver personalmente CI.\! 

les son las necesidades del pueblo, platicar con los mees -

tros, estar con los niños que ahora ser~n un tesoro en vez

de una carga, como eran. antes. 



Parece no cansarse nunca; despliega una actividad ago~i 

dora increíble en tcdos los recorridos que hace por la Repd -

blica, y nos dices 

"Por eso trabajo de prisa, porque quiero acabar mi -

tarea en los cuatro años completos." 

Por el carácter nacicnalista que se daba a la tarea en~ 

las artes, en la literatura y en la enseñanza, surgi6 en M4Jd, 

co un movimiento hispánico continental. El Boletín de la Uni

versidad en el que se daba cuenta de todas las iniciativas y

trabajt>s que· se hac!an y que circulaba en todos los centros -

escolares y universitarios del mundo, la Revista El Maestro y 

la edici~~de los Clásicos, le dieron gran noto:r,-iedad en el -

extranjero y un día le lleg6 un mensaje en que los estudian -

tes de Colombia le notificabans 

"Que siguiendo la costumbre de nombrar periGdicamen

te un "Maestro de la Juventud", se habían fijado en mi

en aquella ocasi6n y me pedían que aceptara la designa

ci6n.11 

La campaña de alfabetizaci6n fu4 otro de los grandes 

aciertos de Josf Vasconcelos. Se o~ganizaron importantes bri

gadas para alfabetizar al pueblo. En ~as plazas pdblicas se -

efectuaban conciertos para que la gente acudiera, y des 
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puls de terminada la mdsica _se colocaba el pizarr6n para -

enseñar a leer y a escribir. Todo aquel que sab!a leer y -

escribir se sent!a con la obligaci6n moral de enseñar el -

que no seb!a. 

No era suficiente enseñar franela en le Universidad, 

mientras en les calles hubiera niños abandonados. Educar y 

proteger a la juventud er~ tarea de 41. Convoc6 a todos -

para que "aportasen su grano de arena" Y. pronto comenzaron 

a enrolarse maestros honorarios y cualquiera, 11el diablo -

mismo", con tal de que supiera leer y escrioir o tener 

tres años de primaria, pod!e agregarse e esta campaña. El

lugar en generalmente la casa del maestro y las clases se 

daban tembiln los domingos y d!as festivos. 

Eulalia Guzm~n, directora del Departamento de·Desa -

naltabetizaci6n, cre6 numerosas brigadas y fu, una gran -

colaboradora. 

"Se trataba de un .. servicio de emergencia patri6tJ. 

ca, les heb!amos dicho, y hab!e que proceder como en 

vísperas de guerra o frente e una calamidad como. le

peste .11 

Mt11 pronto contestaron cientos de voluntarios. Abrij 

ronse escuelas nocturas, y como el tiempo no alcanzaba pa

ra esperar la construcci6n de escueles, las clases ten!an

que darse en patios, jardines y plazas pdblicas, o en las

esquinas de les calles. El ma,stro debía buscar a las gen

tes humildes y analfabetas. 



"Lo que necesitamos no son genius, sino obreros." 

La campaña empezó a dar frutes. Cierto maestro escrj 

b!a que estaba enseñando a los indios, en la falda del A -

jusco, los sdbados y domingos por la mañana, y agregaba 

que ten!a como alumnos "dos :adultos, siete niños, una mu-

jer y seis muchachas." 

Los despachadores de ferrocarriles y los telegrafi~ 

tas, con diez y siete locales y mil quinientos miembrcs -

diseminados por todo el pa!s, se movilizaron vcluntarie -

mente para 'servir como maestros honorarios. 

De Durango llegaron noticias de que un grupo de 

maestros 'honorarios había formado un Instituto-y contaba

ya con cincuenta y cuatro alumnos. Usaban "una l~mina de

zinc como pizarr6n, y el aire libre ccmu escuela", pero -

sus clases estabán "radiantes de entusiasmo." 

El primer impulso hacia la incorporac16n del indio 

se manifestó en esta ~poca en la pequeña ranchería de 

Umeni, en el Estado de Hidalgo; se enseñaba español a 

los indios ctom!es, y se esperaba que se iniciasen es 

fuerzcs similares, 

"para incorporar las masas de indios, ignoran-

tes del idioma nacional." 

Una mujer ense?iaba a la sirviente de su casa, 11 por 

ser la dnica persona que podía encontrar a su dispcsi' -

ci6n. 11 

La campaña de Vasconcelos suscit6 un inter~s muy -
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grande. El periMioo Excelsior, uno de loe mas importantes -

diarios de M~xicc, hablaba de su sorpresa cuando visit6 los

los humildes Distritos de Tlaxcapan y Santa Julia,,viendo -

que hab!a escuelas improvisa~as en las casas de los obreros, 

y gentes que dedicaban hasta cuatro horas diarias a enseñar 

e los analfabetas, sin remuneraci6n alguna. 

Segdn dicho peri6dico solo en el Distrito Federal ha

b!a trescientas setenta y nueve de estas clases improvisa -

(La labor mas importante de Vasconcelos~ la mas gran -
/ 

diosa, no rué la organizaci6n de la Secretaría de Educaci6n, 

no rué la impresi6n de los Cldsicos, ni la formaci6n de so

ciedades corales; ni siquiera la campaña contra el analfa -

betismo, sino la inspiraci6n de la nueva modalidad de la e

ducaci6n,(LA EDUCACION RURAL, que daría a México, desde en

tonces, un significado peculiar en la educaci6n mod~rna~ 

Vasconcelos envía maestros que son una especie de mi

sioneros modernos, a convivir con los indígenas; misioneros 

que descubren bien pronto que son los dnicos representan -

tes de la civilización, en la comunidad rural. Si había de

salvarse el abismo entre lo rural y lo urbano, ellos eran -

los qué tenían que tender el puente. Debían llevar al cam-

po, a la comunidad rural, la medicina, el derecho, la higi,! 
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ne, las herramientas, las primeras 1etras, porque los camP.i 

sinos carecían de todo. Igualmente deb!en llevar bibliote -

cas,. doctores, campos de juego, peri6dicos, y en muchos ca

sos incluso, el idioma espaflol. 

Ah!, en un mundo que estaba aislado de le ciudad, con 

gentes que araban la tierra valilndose de instrumentos ent~ 

ramente primitivos, con un pueblo sumido en terrible oscurj 

dad cultural, LA EDUCACION, si había de significar algo, t~ 

n!a que identificarse con la vida de la comunidad tal como

era. Ah! no·hab!a amb1ci6n personal; solo existía una coles 

tividad en la que .todas las gentes eran pobres e incultas.

Si le e~ci6n iba a ser fecunda, tenia que se.r para la 

colectividad entera, viejos y j6venes.) 

Los maestros misioneros desplegaron todas sus ener 

gías para hacer de su mis16n educacional una realidad. For

maron una "Casa_del _!>ueblo", para el pueblo, y no disponie.o 

do de equipo adecuado, su primera tarea consisti6 en ganar

se a los hombres del pueblo, para que con su ayuda constru

yeran la escuela, como se.hizo en muchas ocasiones con la -

ayuda de la colectividad. Hombres, mujeres y niflos reun!an

las piedras, pon!an los cimientos y levabtaban las paredes. 

Esta serd su casa.~¡ 

Construída la escuela, debían reunir fondos para p~ -

nerle puertas y ventanas -acaso vendiendo animales - y lue

go hacer el mobiliario, que a veces se reducía a troncos 

que servían de asientos~ o a bancas hechas de barro. Des 
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puis hab!e que. acondicionar el huerto escolar y un campo de 

juego pare los nifios. Era necesario comprar l~mparas pare -

las clases nocturnas, o instalar una regadera en el patio -

de la escuela, con une lata agujereada, para que los niños

se bafiaran. Le escuela hab!e de aer la casa de la comuni 
. 

dad; necesitaba una cocina y una mdquina de coser, un si 

116n de barbero y un botiq~!n de emergencia.,Los maestros -

ten!an que desempeñar todos los cargos, porque solo ellos -

estaban en contacto con el mundo moderno.) 

·El plan escolar no hab!a sido trazado con anteriori -

dad; era solamente un plan experimental, y si alguna finalj, 

dad ten,!_~ era la de enriquecer la vida de la ~omunidad me

diante. la utilizaci6n mas perfecta de los recursos locales. 

Lo asombroso del caso es que todo este trabajo, sin -

planeaci6n alguna, di6 magníficos resultados. Por varios 

procedimientos trataron de centrar la comunidad, agrupando

todas sus actividades en la escuela, e hicieron de 6sta el

verdadero coraz6n del pueblo. 

En el afio de 1922 los maestros misioneros celebraron

una Asamblea en la ciudad de Mlxico, para cambiar impresio

nes y los conocimientos e ideas que hab!an adquirido, y 1~ 

go ceda quien tom6 rumbo distinto, pera llevar su misi6n -

por todos ios confines de·la patria. A fines de 1924 exist!a 

mas de un millar de esas escuelas; todas ellas constru!das -

por las colectividades mismas. 

( Josl Vasconoelos exhort6 y alent6 a estos misioneros -



con la vehemencia que le era característica, y le activida~ 

de las Misione~ Cul~les crecid r~pidamente, hasta constj 

tuir una especie de pro_gra_ma.7La aspiraci6n era hacer mejo

ras en los pueblos; si raltaba agua, enseñar a perforar un

pozo o traer agua por un canal desde un manantial distante, 

o purificar la fuente de aguas contaminadas.(El maestro era 

la dnica persona capaz de vacunar contra la viruela, y si -

la colectividad solicitaba tierras, era él unico que podía

escribir al Departamento Agrario, en nombre de los campesi

nos.> 

(La comunidad se organizG tomando como centro la esc"qt 

la, y s~rmaron varios comitis para llevar a~elante las -

aspiraciones de las comunidades, a medida que iban surgien

do.) 

Lo más urgente era mejorar el nivel de los maestros,

pero no existía ninguna escuela rural competente para el ci 

so; no había experiencia para el gfnero de instrucci6n que

estos maestros necesitaban, y la vieja experiencia de las -

mislones rurales fu~ el origen de las Misiones Culturales -
,....-- -- -- - -- - -----~ 

ambulantes. 

Debemos recordar la pobreza, la falta de recursos y -

el aislamiento en que se encontraba la comunidad rural. Pa

ra que el programa educativo tuviera efectividad, el mee~ -

tro rural debía formarse en el ambiente rural propio, pero

procur~ndole aquello que la c~ltura urbana pudiera ofrecer

le y fuera aceptable en.los distritos rurales. 

" 



64 

LLprjmtta Misión Cultural fud celebrada en Zacualtip~n, 

Hidalgo, y tenía instructores en la fabricación de jabón, cur

tiduría, salubridad, educación física, agricultura y. mdsica. 

La segunda fu~ organizada en 1924 y en su grupo de prof~ 

sores figuraban un maestro ~abonero, un curtidor, dos agróno -

mos y un profeso~de cultura domdstica. 

A fines de 1924 funcionaban seis Misiones Culturales y -

en 1926 se cre6 una Dirección, por acuerdo de la Secretaría de 

Educación, para atender las Misiones Culturales. 

Al correr el tiempo estas misiones se convirtieron en e.§ 

cuelas normales ambulantes, consagradas a perfeccionar tanto -

la enseña~, como el nivel de vida de las colectividades visj 

tedas y ll~garon a incluir una trabajadora social para que di~ 

ra instrucción sobre la vida del hogar y la salubridad doméstj 

ca y un profesor de mdsica que cuidaba de la mdsica pop~lar l..Q 

cal y de las danzas folkl6ricas. 

La :Misión Cult.ural permanec:ra en una colectividad deter

minada durante unas tres a ocho semanas; se convocaba a todos

los maestros, y una vez organizada la comunidad se estab~ecía

una Escuela Modelo. Se construía un sistema de agua, se llmpiA 

ba la ciudad, se instituía un sistema d.e educación física, se

enseñaban procedimientos agr!colas y, se organizaban grupos co

rales y de danzas. Se enseñaba cultura domdstica, corte, coci

na e higiene perscnal y, naturalmente los mejores procedimien

tos para enseñar a leer y escripir. 

Josl Vasconcelos se multiplica, est~ en todo y todo lo -



resuelve casi de manera mate11~tica. Lanza una Conv~cetoria.

invitando a los poetas jdvenés, a los artistas y hombres de

letras, para que den su_colaborac16n como 

"quien presta servicio militar a la cultura" 

La poetisa Gabriela Mistral ayud6 varias veces en esta 

generosa empresa, y los mejores exponentes del a~e, presti

giados artistas, actdan ante el pueplo, y lo que antes solo

escuchaban las clases privilegiadas, se puso al servicio de

las multitudes. 

La aspiraci6n de Vasconcelos eras 

''Hacer de Mtfxico una Metrl5pol1 del continente lati

no.! ,ana Atenas, no por la ridícula prete~idn de emu -

lar a la antigua, sino por el amor a la cultura y por

'ia liberalidad, la hospitalidad para el talento extra.o···· 

jero. 
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CONCWSIONES 

Hemos hecho un breve recorrido a lo largo de la obra -

de Josl Vasconcelos; nos hemos asomado a su mundo y visto al 

gunas tacetas de su personalidad. 

A nosotros· no nos toca juzgar su actuaci6n; el trans -

curso del tiempo le dar~ su, valc,raci6n hist6rica. Todavía e.§ 

tán muy cercanos los acontecimientos en que tom6 parte, para 

que se pueda hacer un juicio sereno. 

(toque si podemos juzgar y valorar es su obra de Educ~ 

dor, en donde nadie pcdrá discutir los aciertos que tuvo. 

En _lés cuatro años que estuvo al frente de la Secreta

r!a de Educac16n, trabaj6 intensamente por la cultura de 

Mlxico. En tan pc,co tiempo sent6 las bases para que la educ~ 

ci6n siguiera una trayectoria ascendente. 1 

(Ahora bienJ donde radica el mlrito de Vasconcelos es -

en la proyecci6n hi~tOrica que diO a su obra. Su labor ne -

quedó plasmada solamente en su época, sino que construy6 los 

cimientc,s para que la futura educaci6n de México surgie~a 

con vigor. 

El impulso que dió a la cultura y el carácter nacional 

ista que imprimi6 a nue&tro arte, son valores imperecederos.) 

La parábola del Sembrador: la semilla que fructificaba 

en la roca, puede aplicarse, sin rubor alguno, al maestro -

JOSE VASCUNCELOS. 
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31. Manual de F1losot!8. 1940 

32. Plginas Escogidas. 1940 

33. He:r-ndn Cortt!s, Creador de la Nacionalidad·. 1941 

34. Bl Realismo Cient!tico. 1942 

3S. Apunte,s para la Historie de INxico, Desde l• Conquista 
hasta la Revoluci6n. 1943 

36. La Cita. 194, 

37. El Viento de Bagdad. 194, 

38. L6gica Orglnica. 194, 

39. Los Robschicos. 1946 

40. Discursos. 19,0 

41. Todolog!a (Filosot!a de la Coordinaci~n) 19S2 

42. Temas Contemporlneos. 19,, 

Secretsr!a de Econom!a. D1recci6n General de Estad!stica. 

Anuario Estad!stico de los Estados Unidos Mex~canos. 

Cos!o Villegas, Daniel 

Histeria Moderna de M4xicoj El Porfiriato (La Vida Social) 
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Fondo de Culture Econ6mica 

Mlxico SO Años de Revoluc16n Tomo IV. {La Cultura) 

Pani J., Alberto. 

Una Encuesta Sobre Educaci6n Popular. 

Aguirre Santoscoy 

Historia Socioldgica de la Educaci6n. 
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