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INTRODUCCIÓN 

LA EDUCACIÓN, COt10 FEtlÓM[NO SOCIAL EN EL TRANSCURSO DF. LA HISTORIA 

HUMANA, HA ESTADO SIEMPRE DETERMINADA PC'R EL DESARROLLO DE LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS Y SUS CORRESPONDIEtffES RELACIONES DE PRODUC-

C!Óll El/ UNA FORMACIÓN SOCIOECONÓMICA CONCRETA, POR SU CALIDAD 

DE COMPONENTE DE LA SUPERESTRUCTURA SOCIAL, LA EDUCACtÓN ES PRO

DUCTO DE '/ ESTÁ CONDICIONADA A LAS ?ELACIONES Y FUERZAS DE PP.ODUC

CIÓN;PERO ESTA RELACIÓN NO ES UNIVOCA, LA EDUCACIÓll llffLUYE A SU 

VEZ EN LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EH EL PROCESO PRODUCTIVO, 

PoR ELLO, LA CLASE SOCIAL DOMINANTE Do LA SOCIEDAD LE IMPRIME A 

LA MISl1A RASGOS CARACTERfSTICOS EN CADA SISTEl'A, CON LA FINAl.IDAD 

DE UTILIZARLA COMO 111srnu11ENTO ClUE DEllEFICIE A sus l~TEP.ESES. ES 

DECIR, A LA PERMAtlENCIA DEL P.EG!f-~EN. SIN Ef'DARGO, C0!10 EN TODA 

SUPERESTRUCTURA, EN LA EDUCACIÓll SE MANIFIESTAN LAS CONTRADICCIO-

NES DE CLASE, POR LO TANTO, tlO PUEDE SER UN TODO 1101/0LfTlCO 

OUE EN SU COllJllflTO LUCHE POR MAllTnIER EL ESTADO DE LA SCC 1 EDAD, 

EN ELLA EXISTE UNA TENDENCIA DOM!llAtlTE, PERO TAMBIÉN REFLEJA LA 

FUERZA DE LAS OTRAS CLASES SOCIALF.~, ESPECIALllEllTE DE LAS f-ACCIO

tlES REVOLUCIONARIAS, 

EL DESARROLLO SOC !AL NO ~E DA Etl FORl1A LlllEAL Y MECÁNICA; POíl EL 

CONTRARIO. EN LA soc1rnAD TIWEtl LUGAR CAMSJOS EVOLUTIVOS PAULA

TINOS Y SALTOS CUALITATIVOS, TANTO Ell LA SUPERESTRUCTURA COf'O EN 
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LA ESTRUCTUílA, Los CAMBIOS ESF.llCIALES DE LA SOCIEDAD SE DEllOMJ-

i'IAN COll EL TÉRMIIW "HEVOLUC!óll", • 

[S DECIR, EIHEllDEMOS POR ?.EVOLUCIÓN SOCIAL UN Sl\LTO CUALITATIVO 

Ell EL DESARROLLO DE LA SOC 1 EDAD COMO llESULT/\DO DEL CUl\L UIM FORl~A

CIÓN SOCIOECOllÓMICA ES SUSTITUIDA POR OTP.11, 

[11 NUESTRO PAfS LA PEVOLUCIÓI! DF. 19lü FUE IJMA DE LAo ETllP.\5, ,JUll

TO COll LA !llDEPENDEMCll\ Y LA REFOP.Mf., DEL rPOCESC' DE JllTEGP.ACIÓll 

NACIOlll\L,' !JURMlTE ESTOS THES 110VIM! ENTOS SE FUE FORr·;M/DO Lll 

COtlCIEtlCll\ NllCIOllAL DEL f'UE'.<LO MEXlcr.:10. FORTllLCCID/, DURl\llTE U,S 

lllTERVENC 1 OllES EXTR41UER.4S DEL S 1 GLO X! X Y Lf, PENETP.llC 1611 ECOl/Ól\1-

CA, POL!TICI\ Y CULTUr.AL DEL llWERlllLISl10 11/GLÉS \', ~OBHE TODO, 

DEL IMPERIALISl'.0 NORTEAMERICl\llO DESDE ~lllES DEL sir.LO XI:<. y 

ACRECEllTADA Etl F.L SIGLO XX,•• 

EL SEllTU-:IEllTO llACIOMALl5TA DEL PUEBLO MEXICJ\110 i'lADll TIEllE ruE 

VER CON UM CHDVJIH Sf'.0 nEllCC IONAr.ID, Es EL SEIH 11~1 El/TO DE IJll 

PUEBLO QUE BUSCA su IDENTIDAD \' SU5 P.llfCES; QUE LUCHll POR DErrn-

DER SU lt1TEGRIDl1D MATERIAL Y CULTURAL. Es Utl :iAc IOMALI SMO ClUE 

tll\CE DE LA PERMANEllTE A@ESIÓll y EXPLOTACIÓN EXTP.f\i'IJEPA,., Ll\S ruE 

* la revolución es 11 un,1 tran!ifo:-r.-ciclén ciuc •'C!.lruyc In viejo ('n lo r:i.h funda.iocn 
tal Y radlcal ... 11 (V.l.lenin. Ar.en:,, d,• ln !.l9niílc;1c:ilin dt-1 oro o E. -
T, 3 Ed. Prooreso), '' · · ' 

U Lcnin defin~_al lmperlnllsrr.(., com ... i t?I c;ipltall~mo <:n 1<'1 fas1• dr. desarrollo 
en el qul' ho tomndc1 cucrpCJ tu do1rinación dL• los monopol lc1-; y del capital 
financtcro 1 hil adquirido scñ~ilada lmportm1ci.:i I¡¡ Ni.f'C'·rt;1dón dt• r.urlt.:ile~. 



/ 

3 

. SE HA VISTO SOMETIDO A tO .. L/\RGO DE MÁS DE TRES SIGLOS, . 'Su¡ EM-

BARGO, HASTA 1917, DLIRAtlTE EL MOVl!\IENTC•· REVOLUCIONARIO, ESTOS 

OBJETIVOS SON CONCRETADOS EN DEl\AllDAS Y PLASMADOS EN LA Co1~STITU-

c16N PoLITtCA DE f1Éxtco, 

P.EVOLUC 1 ÓN FUERO ti: 

Los PRJNClrALES OBJETIVOS DE NUESTRA 

LUCHAR CONTíl/\ EL L/\TIFUND!O Y POR LA REPORMA AGRARIA; 

LUCHAR COMTR/\ LA SU PERI/ 1 VE!IC IA DE REL/\CIOUES SEMI FEUDALE:; EN 

EL CAMPO; 

LUCHAR POR LOS DERECHOS DE L/\ CLf,SE OBRF.RA: 

LUCHAR CO!HRA L/\S CGllCESIOMF.S AL UPIT/\L EXTPAllJF.!'D P.'IP/, EXPLOT/\ll 

NUESTROS RECURSP:; IMTUR/\L[S "111 COMO IC IOtl[S; 

LUCHAR COllTR/\ EL /\N/\LFABETI SMO; 

LUCHAR COllTR/\ LA llHERVEtlC!0tl DEL CLERO El/ Lt. EDUCACIÓll Y Ell 

LA VIDA POLITICA DE LA tl/\CIÓN, 

LA REVOLUC 1 ÓN f·'.Ex 1 CAtl/\ FUE UN MOV 1M1 ENTO ílUE SE PROPUSO DESTRU 11! 

L/\ ESTRUCTURA ECOHÓM 1 CA Y POL 1T1 C/\ DE t'~X 1 CD P/\Pf, HACERLA P/\S/\R 

A UNA NUEVA ET/\P/\, Pon TANTO. NUESTRA P.EVOLUCIÓN FUE Ull MOVIMIEtJ. 

TO DEMOCP.ÁTICO, iillCIOtl/\LIST/\ Y /\!fflt1PERl/\LIST/\, EL C/\P./,CTER tlt,-

CIONALISTA REVOLUCION/\RIO DE L/\ REVOLUCIÓtl :',EXICAllA OUEDÓ REí-LE

JADO, PRI!-ICIPALMEl;TE, Ell LOS f,PT(CULOS z¡n,. 123°,. 130'', Y 3°, 

DE LA CARTA l~AGNA, 

UHA NUEVA NACIÓ!j REQUIERE DE HOlrnRE5 'I MUJERES OUE G/\Rlltmcrn LA 

REPRODUCCIÓN DE LA SOC 1 ED/\D; POR ESTO, EL COtlTROL DE Lf, EnUCAC IÓM 

HA SIDO MOTIVO DE GRAVES CONFLICTOS, ~ TRAV~S DE LA EDUCACIÓN 

ha empezado el reparto del munc!o por los trust lnternac.lonales y ha tern:lna
do el reparto de! la t lcrrn entre los rial!.cs c.apl tal lstas más importnntt": .. 



SE TRASMITE A LAS NUEVAS GENERACIONES LAS IDEAS V VALORES DE LA 

CLASE DOMINANTE, 

DURANTE TRES SIGLOS Y MEDIO LA FORMACIÓN DE LA JUVENTUD MEXICANA 

ESTUVO EN MANOS DEL CLERO, FAVORECIENDO CON ELLO A LOS SECTORES 

CONSERVADORES DE NUESTRO PAfS, SIN EMBARGO, A PARTIR DE LA GUE-

RRA DE REFORMA LA EDUCACIÓN QUEDÓ BAJO EL CONTROL DEL ESTADO. 

EL ARTICULO 3g, CONSTITUCIONAL TUVO QUE SER REFORMADO EN DOS 

OCASIONES Y AJUSTADO VARIAS VECES, PRECISANDO SUS TERMINOS HASTA 

QUEDAR COMO LO CONOCEMOS EN LA ACTUAL 1 DAD, 

DE LA REFORMA DE 1945-46 A LA FECHA EL ADELArno ECONOMICO DEL PA-

ls HA SIDO NoTABLE. LA CARACTERISTICA PRINCIPAL DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO HASTA HACE POCO ERA LA INTERVENCION CADA VEZ MAYOR DEL 

ESTADO EN LA ECONOMiA NACIONAL, 

MEDIANTE LA POLITICA DE NACION~LIZACIONES, EL ESTADO SE CONVIR

TIÓ EN PRODUCTOR DIRECTO, CREANDO IWMEROSAS lflDUSTRIAS BASICAS, 

PARTICIPANDO EN DIVERSAS EMPRESAS V MANEJANDO ORGANISMOS DE SER 

VICIO PÚBLICO QUE LLEGARON A CONSTITUIR EN ALGÜN TIEMPO LAS BA

SES DE NUESTRA ECONOMIA, 

EL SECTOR ESTATAL DE LA ECONOMIA, QUE TIENE COMO FIN EL BENEFICIO 

SOCIAL Y NO EL LUCRO, LOGRÓ ABARCAR LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, LA 
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PETROLERA',' LA PETROOUfMICA, LA SJDERÚ~GICA, LA TELEFÓNICA·, LA 

AGRICULTURA, LA MJNERL\, LOS BOS('.IUES, EL COl1ERCIO lflTERIOR E IN

TERllACIONAL, EL CR~DJTO, LOS SERVICIOS DE SALUBRinAD Y ASISTEU

CJA, EL SEGURO SOCIAL, LAS TELECOMUNICACIOllES Y LA EDUCACIÓIJ, 
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ESTE DESARROLLO ES UNA DE LAS CARACTERISTJCAS DE LA ~EVOLUCIÓN 

llEXICAllA PLASMADAS EN EL DOCUMENTO MÁS IMPORTAIHE EMANADO DE ELLf,, 

LA ColiSTITUCIÓll, EN LA C:UE SE PRCC 1 SAll SUS ORI EIHAC IONES FU11DAl1EN-

TALES: EL AllTl~PERIALISMO, LA lllTEP.VWCIÓN DEL ESTADO EN LA 

ECONOMfA, LA PROFIEDAD TEPRITORIAI. DE LA IMCIÓJI, Y LA PRIVADA CO

~O COI/CESIÓN AL lllDIVIDUO, LA DEMOCP.ACIA ENTENDIDA COMO EL R~GJ-

MEN C·UE TIEllDE A LA ELEVACIÓN CONSTANTE DEL NIVEL DE VIDA DEL 

PUEBLO, 

CON TALES CARACTERfSTICAS RESULTA CLARO C\UE LOS PRINCIPIOS FUN

DAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN MANTIENEN SU VIGENCIA Y OUE, PRO-

FUNDIZANDO Ell LOS OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN, SE PUEDE LOGRAíl LA 

PLENA lllDEPEllDWCIA DEL PAfS, ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL PUEBLO 

Y AMPLIAR EL R~Gll'EN DEl'CCRÁTJCO, 

COMO EN TODO SISTEMA, LA P.EVOLUCIÓN f'EXICANA TAMBl~ll SE HA PLAN

TEADO UNA EDUCACIÓN ACORDE CON SUS POSTULADOS FUNDAMENTALES Y 

SUS F JllES, UNA EDUCAC 1 ÓN C'UE FORME UNA CCNC 1EllC1 A NAC 1 ONALI STA 



Y ANTIMPERIALISTA1 QUE INCULQUE Ull SEIF!DO DE SERVICIO A LA SO-

CIEDAD Y QUE ESTÉ BASADA ftl LOS AVANCES DE LA CIENCIA, Sót.O UllA 

EDUCACIÓN CON ESTAS CARACTER(STICAS PUEDE CORRESPOllDER AL [STADD 

SURGIDO DEL MDVIr11ENTD ARMADO DE 1910 Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE 

SUS OBJETIVOS, 

[STE TI PO DE EDUCAC 1 ÓN ES EL t'UE MARCA EL P.RTÍCULD 3º, QUE, Ell SU 

ESENCIA. ES ATACADO cot:Til!IJAMENTE POR LA DERECHA. EL IMPERif,LJS

MO Y EL CLERO POL(TICC, OUIEIJES AllTE ACTITUDES DE DEBILIDAD POR 

PARTE DEL EsTAPQJ:!AN. LOGRMLQ. CONCJ;S_IONES co:10 LA DE 1979, CUAllDO 

SE INCLUYÓ EN EL TEXTO DEL ART(CULO 3°, LA LIBEílTAD DE CÁTEDRA Y 

LA AUTDNOM(A UNIVERSITARIA, 

Erl LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES DOfiDE LA Pl!OBLEMÁTJCA EDUCATIVA SE 

MANIFIESTA CON MAYOR CLARIDAD, YA our EL LOGRO DE su PRillCIPAL 

OBJETIVO, EL DE PRODUCIR LOS CUADROS CIEllTIFICOS Y TÉCNICOS DE 

ALTO GRADO PARA IMPl'LSM f'IUc.STRO DESA~RDLLO ECONÓMICO llWEPEtl

DIENTE, TROPIEZA CON "IÚLTlPLES OBSTÁCULQS G'UE SE REFLEJlN rn EL 

BAJO ti! VEL ACADÉM 1 CD, 

Ull HECHO QUE LLAMA LA ATENCIÓN POR SU CARÁCTER ANTIDEMOCRÁTICO 

ES EL SAJO tlÚMERO DE ESTUDIAllTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, HIJOS DE 

OBRERC'S Y CAMPES llWS, PUES RESULTA IliJUSTO QUE SIENDO LOS TRAB/1-

JADORES LOS QUE PRODUCEN LA RIQUEZA CON LA CUAL SE PAGA LA EOU-· 

CACIÓN TEN6AN CERRADAS LAS PUERTA$ DE ÉSTA, 
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COMO CONTRAPARTIDA A LA OP,IENTAC!Óll Y A LAS FINALIDADES QUE LA 

REVOLUCIÓN !lEXICANA FIJÓ Ell EL f.RTfcULO 3°, PARA LA EDUCACIÓN PO

PULAR, ,\L sEr.ALAR AL ESTADO LA TAREA DE LA OBRA EDUCATIVA, SE 

ENCUENTRA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PARTICULAP, LA IDEA DE QUE 

LAS CARENCIAS EDUCATIVAS DEL PAÍS SE PUEDEN SOLUCIONAR CON LA 

11 AYUDA" DE LA ltllCIATIVA PRIVADA ES UllA IDEA EPRÓMEA, POR EL 

CONTRARIO, EL ESTADO DEBE AFIANZAR Y PROFUNDIZAR SU PAPEL EN EL 

PROCESO EDUCAT 1 vo; NO ES DANDO CONCES 1 O~ES A LA DEPECHA COl~O SE 

LOGRARÁ LA SOLUCIÓll ADECUADA A LOS PP.OBLE11AS DEL PAÍS, PUES LO 

r>UE PRETENDEN LOS GP.UPOS ECONÓIH CAl'.EllTE PR IV! LEGIADOS ES DESPLA

ZAR AL ESTADO SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN DE TODOS LOS ÓRDEflES DE 

LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL Y POLITICA, PARTICULARMENTE DEL EDUCA

TIVO, PRETENSIÓN QUE EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ CUMPLIENDO, 
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POR TODO LO EXPUESTO, CONSIDERAMOS COMO HIPÓTESIS CENTRAL DE NUES-

TRO TRABAJO LO SIGUIENTE: EL f.RTfCULO TERCERO (ONSTITUC!OllAL ES 

FRUTO DE LA LUCMA DEL PUEBLO MEXICANO POR 1 NTEGRARSE COMO NACIÓll 

LIBRE Y SOBERANA: DE LA LUCHA ANTlt\PER!ALI STA Y POR LA DESTRUC-

CIÓN DE LA ESCTRUCTURA ECOflÓMICA Y POLITiCA SElllFEUDAL EL P.P.TI-

CULO TERCERO ES DE CARÁCTER NACIONALISTA, DEMOCRÁTICO Y RE'IOLUCtO

tlAR!O, ?OPClUE PLANTEA COl·~O OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓH, LA OEFEl-iSA 



DE LA SOBERAN!A ECONÓMICA Y POLfTICA-. EL APROVECHAMIENTO DE 

NUESTRAS RIQUEZAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE NUES 

TRO PUEBLO, Y LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR SU 

LIBERACIÓN NACIONAL, 

EL PRESENTE TRABAJO CUENTA CON CINCO CAPITULOS A TRAVES DE LOS 

CUALES SE VAN PRESENTANDO LOS FACTORES, CAUSAS POLITICAS Y FILQ 

SÓFICAS QUE CONDUJERON A LA REDACCION DEL ACTUAL ARTICULO 39 
CONSTITUCIONAL, AS! COMO LAS CLASES SOCIALES Y LOS SECTORES QUE 

INTERVINIERON DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN SU FORMULACIÓN, TAM

BIÉN ANALIZAMOS LAS DIVERSAS REFORMAS DE OUE FUE OBJETO DICHO 

ARTICULO, SUS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y POLfTICOS, AS! COMO LOS 

MÚLTIPLES ATAQUES DE QUE HA SIDO OBJETO, Es NECESARIO CONOCER 

TODO ESTO PARA COMPRENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE DEFENDER ESTE 

ARTiCULO, ASf COMO LA CONSTITUCIÓN EN GENERAL, DE QUIENES LA DE

FORMAN Y LA VIOLAN PERMANENTEMENTE, 

8 



- 9 

CAPITULO J 

LA REVOLUCIÓN llEX!CANA, 
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A LO LARGO DE TODA LA HISTORIA, LA EDUCACIÓN HA SIDO UHO DE LOS -

FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA GARANTIZAR LA REPRODUCCIÓll DE LA S!l. 

CIEDAD; POR ELLO LA LUCHA POR CONTROLAR TAN 11\PORTAIHE INSTANCIA 

SOCIAL HA COllDUCIDO A GRAVES CONFLICTOS EllTRE LAS CLASES QUE CON

FORMAH LA SOC 1 EDAD, 

EN M~XICO LAS FUERZAS REACCIOllARIAS JAMAS HAN ESTADO COlffORMES -

COll QUE SE LES QUITE EL CONTROL DE LA EDUCAC!Óll FORMAL DE LA NI

ÑEZ Y DE LA JUVENTUD, Y PARA l IHENTAR MANTEtlERLO SE VALEtl DE CUAll-

TOS MEDIOS ESTEU A SU ALCANCE, Asf DURANTE EL DOMllllO ESPAÑOL 

LA ll~STRUCC 1 ÓN QUE SE 1 MPART f A DESDE LAS PR 1 ME RAS LETRAS HASTA LA 

CULTURA DE LA LitllVERSIDAD PONTIFICIA DE :·!ÉXICO TENIA COMO OBJETIVO 

GARANTIZAR EL DOMINIO ECOllÓMICO, POLfTICO E IDEOLÓGICO SOBRE SUS 

COLONIAS, 

LA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA DE AQUELLA ÉPOCA ESTABA BASl1DA EN LOS -

CONCEPTOS DE LA PATRfS1iCA, DE ;,AN f,GUST!N Y DE SAIHO foMÁS, 

LA EDUCACIÓN QUE SE PROPORCIOllABA AL ltlDfGEllA ERA CASI NULA, .;ÓLO 

SE LE IMPl.RTIA EL CATECISMO, A TRAVÉS DEL CUAL MISIOllEROS RELIGl!l. 

SOS PRETEMDfAN ATRAERLO HACIA LA CIVILIZACIÓH HISPANA .• SIN EM-

BARGO, ESTO NO SIGIH F !CA GUE SE DESCOllOZCA EL PAPEL TAll IMPORTAN

TE QUE TUVIERON ALGUNOS MISIONEROS, COMO LO SErtALA ALBERTO llRE

MAUNTZ CUANDO DICE: ",,, lllJUSTO SERÁ,,,, DESCONOCER LA OBRA Y LOS 

MÉRITOS DE F 1 GURAS COMO rEDRO DE GAllTE, ZUMARRAGA, ALOllSO DE LA -

VERACRUZ Y VASCO DE ÜUIROGA, ÜTE ÚLTIMO PRECURSOR DE LAS ESCUE

LAS RURALES Y TÉCIUCAS DEL PAfS, ASf COl'O LA DE LOS ARTISTAS Y Ll 

TEMTOS CUE BRILLARON rn AQUELLA ~POCA," (l) 
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IJESPUES DE LA GUERRA DE INDEPEllDENCIA, LA EDUCACIÓN SEGUIA ESTAN

DO Ell MANOS DE LA IGLESIA; ASf ENCOIHRAMOS QUE TANTO EN LA (ONSll 

TUCIÓN DE CADIZ, DE lcll2. COMO rn l.A DE APATZINGAfj, EXPEDIDA POR 

f10RELOS EN 18llJ, SE RECONOCfA LA RELIGIÓll CATÓLICA COMO RELIGIÓN 

DEL [STADO, GEJANDO DE ESTA MANERA LA COtlCIEllCIA EN MANOS DEL CL'

RO, 

EN 1842, EL (Ol>GRESO (OliSTITUYENTE DIO UH llUEVO MATIZ A LA ENSE

ílANZA ORI ENTAllDOLA HAC 1 A OBJETIVOS CI ENT f F ICOS, DE ACUERDO CON -

LAS TENDENCIAS FILOSÓFICAS DE LOS HOMBRES QUE ENCABEZARON DICHO -

CONGRESO, TENDEl>CIAS INFLUIDAS POR L/1S IDEAS DE J,J, RousSEAU y 

DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.ESTO IMPRIMIÓ. SIN DUDA. Ull CARÁCTER 

LIBERAL A LOS TRABAJOS DE LA f,SAM3LEA, ;iL HABLAR DE LA EDUCA-

CIÓN DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX NO SE DEBE OLVIDAR LA 

OBRA DE DON VALErlTIH GóMEZ FARIAS EN ESTE ASPECTO, "LA OBRA DE 

GóMEZ FARfAS -DICE t,, BRE11AUNTZ- MARCÓ LA PRlrlERA ETAPA EN LA EV(l 

LUC 1 ÓN Y ORGAIH ZAC l ÓN C 1EIHfF1 CAS DE LA ENSEflANZA, CONSAGRANDO EL 

POSTULADO DE LIBERTAD, Ell ESTA MATERIA, DESTP.UYENDO AS! EL PRIVI

LEGIO QUE EL CLERO TENIA SOBRE LA EDUCACION". (i) ENTRE OTRAS ltl 

PORTANTES MEDIDAS, (ÓllEZ fARfAS EXPIDIÓ LA LEY DEL 23 DE OCTUBRE 

(1) Alberto Brcmauntz, La cducucl6n socl.llista en México, p.lg, 21 

(2) LIWl., pág. 29 
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DE ia:,3, FORMULADA POR EL DOCTOR Jos~ MARIA LuI s f10RA, EN LA QUE 

SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE ENSEf'ANZA, llACIONALJ

ZÓ PROPIEDADES DEL CLERO PARA PONERLAS AL SERVICIO DE LA EDUCA

CIÓN. SUPRIMIÓ LA REAL y PONTIFICIA Uu1vERSIDAD y FUNDÓ LA U1-

RECC l ÓN GENERAL DE J NSTRUCC I ÓI~ PUBLICA, S W EMBARGO LA OBRA DE 

GóMEZ FARIAS FUE COl\EATIDA POP. LOS CONSEP.VADORES Y EL CLERO HASTA 

EL GRADO DE DESTRUIRLA, DEROGÁHOOSE TODAS LAS t\ED!DAS PROGESIS

TAS QUE HABIA TOMADO Ell MATERIA EDUCATIVA, DE ESTA MANERA LA 

EDUCACIÓN VOLVIÓ A QUEDAR BAJO LA HIFLUENCIA DE LAS CLASES PRIVI

LEGIADAS Y DE LA IGLESIA. 

Tooo EL DESCONTENTO POLI T l co CONTRI\ LA ADMI N 1 STRAC I Óll ANTI CLER I -

CAL DE GóMEZ FAR!As SE PUSO DE MAN!r!ESTO EN EL PLAll DE CuERNAVA

CA, PROCLAMADO EL 2~ DE MAYO DE 1834 POR fG!lACIO ECMEVERRfA Y Jo
SÉ CAMPOS, Efi EL QUE SE OESCONOCfA LA ADMIHISTR/\C!Óll REFOllMISTA Y 

SE PROCLAMABA A SANTA ANNA PROTECTOR DE LA "SANTA RELIGIÓt;, DEL 

EJÉRCITO y DEL PA!s"' SANTA A1mA APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD y DEli 

TRUYÓ LA TAREA REFORl·IISTA DE DON VALENTfN, CERRÓ LAS CAMARAS, OERQ. 

GÓ LOS DECRETOS PROMULGADOS Y SE IJlllÓ AL PLA!i DE (UERNA\'l•CA, CON

.VIERT!ÉNDOSE AS! EN DICTADOR. SAllTA AllNA RESTAURA EN EL PODER LA 

HEGEMON[A DEL CLERO Y DEL EJf.RC ! TO, LESIONANDO SERIAMENTE LAS ME

DIDAS PROGRES 1 STAS LOGR/,DAS DURAllTE LA ADMI NI STRAC IÓN DE GóMEZ FA 

RfAS. (FUENTES DI As, VJCENTE. ÚQJ:!fZ....E.!i.ll..JM., PADRE PI' 1 A 8EEnB=. 

tla· Eo. DEL AUTOR, M~xtco 1948). 

SIN EMBARGO, A PESAR DE LA DERROTA QUE SUFRIERON LAS FUERZAS PRO

GRESISTAS Y LIBERALES, llO DEJARON NUNCA DE COMBATIR EN CONTRA DEL 
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CLERO Y LAS CLASES CONSERVADORAS, SEÑALÁNDOLOS COMO LOS PRINCI PA

LES EJIEMIGOS DE LA NACIÓN Y DEL PROGRESO, 

DURAlffE EL (ONSTITUYElffE DE 1G57 EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓll VUE!. 

VE A SER OBJETO DE GRAtlDES POLEMICAS, LA LI BEHTAD DE rnsEliAll-

ZA FUE MOTIVO DE DEBATE EIHRE LIBERALES Y COHSERVADORES E ltlCLUSO 

ENTRE LOS MISMOS LIBERALES, [N LA SESIÓH EN LA CUE SE DISCUTIÓ 

EL ARTICULO 3°, RELATIVO A LA EDUCACIÓN, EL DIPUTADO Dou i~AllUEL -

Í-ERllANDO foTC SOSTUVO QUE LA LIBERTAD DE EllSEfiANZA ERA UHA COU!JI-

CIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA !NTELIGEMClf1, EL DIPUTADO ~iATA -

EXPRESABA QUE PARA SER CONSECUENTES CON SUS PRHICIPIOS
1 

LOS LIBERl!. 

LES NO DEBfAtl OPOHERSE A OUE ENSEf:ARAN LOS JESUITAS, S!ll EMBAR 

GO, EL DIPUTADO GARCfA GRAiü\DOS SE OPUSO A LA LIBERTAD DE EllSEÑAtJ. 

ZA EN BIEN DEL PEHSAM I ElffO c 1 rnT f F I ca y DE LOS PR I NC 1 p I os DEJ\OCHA 

TICOS, CONSIDERAUDO QUE ERA WI PELIGRO DEJAR EN MANOS DEL CLERO -

LA FORMACIÓN DE LA JUVENTUD, POR LO QUE ERA tlECESARIO QUE EL ESTl!. 

DO IIITERV!ll!ERA Ell 1.11 SEl-ECCIÓll DE MAESTIWS, 

OP. CIT, PÁGS, 25-33), 

(VER ¡"" EREMAUllTZ, 

EL CONCEPTO DE LIBERTAD UTILIZADO POR LOS LIBERALES SE REFEHfA A 

UNA LIBERTAD ABSOLUTA, LO UUE DABA LA PAUTA PARA QUE LA EDUCACIÓN 

NO TUVIERA LA ORIEl•TACIÓN QUE EL ESTADO LIBERAL LE IMPRIMIERA, -

SINO AQUELLA QUE CADf, OUIEll QUISIERA DARLE, CON LO QUE DEJAD/1 CA[l 

PO ABIERTO PARA CUE LA REACCIÓll INTERVllHERA Ell LA CONCIEJICIA DEL 

PUEBLO, SIN EMBARGO, l\LGUHOS LIBERALES ADVIRTIERON EL PELIGRO 

Y SEÍ!ALARON LA NECESIDAD DE LIMITAR TAL Cot!CEPTO DE LIBERTAD Y DE 

NO PERMITIR QUE LOS SECTORES COUSERVl\DORES TOMARAN EN SUS MANOS -
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LA EDUCACIÓN, FINALMENTE EL ARTICULO 3°, QUEDÓ EN LOS SIGUJEJi 

TES TéRMINOS: "LA ENSEÑANZA ES LIBRE, LA LEY DETERMINARÁ QUÉ 

PROFESIONES NECESITAN TITULO PARA su EJERCICIO y CON oué REQUISI-

TOS SE DEBEl·I EXPEDIR". PosTER!ORtlEflTE SE AGREGÓ LO S!GUIEIHE: 

"SE ESTABLECEN JURADOS POPULARES PARA IMPEDIR QUE EN ELLA SE OFEU 

DA A LA ViORAL n , 

EL CONGRESO DE ld5E ESTABA CONSTITUIDO EN SU M.\YORIA POR LIBERA

LES l\ODERNOS, UNA M 1NOR1 A LA FORMABAN LOS LIBERALES PUROS O EXAL

TADOS Y Ull GRUPO MU\' PEQUEÑO C.ORRESPONDIA A LOS COl<SERVADORES, 

LA CONSTITUCIÓN DE 1857, PRODUCTO DE DICHO (OllGRESO, FUE UN DOCU

llENTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL HOl·:BRE Y DEL C 1 UDADAllO, 

ALGUllOS DE SUS PRlllCIPALES PLAIHAMIEUTOS FUERON: LA LIBERTAD DE 

ENSEÑANZA, LA LIBERTAD DE PROFESIÓN, PROHIBICIÓN DEL TRABAJO OBLl 

GATORJO, LIBERTAD DE EXPRESIÓU, LIBERTAD DE IMPRENTA, LIBERTAD DE 

REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN Y PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD, 

DE NUEVO EL PARTIDO COllSEP.VADOR Y SU ALIADO, EL CLERO, COMBATIE-

RON LA Co11sTnuc1óN: rncLuso EL PAPA Plo IX LA DEscouoc1ó CALOCl.l 

c 1 ÓN CoNS 1STOR1 AL DEL 15 DE D le l EMBRE DE 1056)' LAS PR 1 NC l PA-

LES RAZONES ESGRIMIDf1S EN SU CONTRA FUERON: 

PARA ftXICO ES llECESARIA UllA REPÚBLICA CENTRAL, UN -

GOBIERtlO DE MONAROUIA MODERADA: 

EL ESTADO NO DEBE llHERVENl R EN ACTOS COMO EL IMCI

MI EtHO. MUERTE Y l:ATR1110NJO; 
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LA NECESIDAD DE LA UlllDAD ]GLESIA-ESTADO 

ºAL ANALIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL 57 PODEl\OS DARNOS CUENTA DE QUE -

NO HUBO IMITACIÓll IH COPIA MECÁNICA DE LOS DERECHOS PLllNTEADOS EN 

OTRO PAfS; EL HECHO ES CUE AMBAS llACIOllES COINCIDfAll Ell LA LUCHA 

POR LAS MISMAS REIVINDICACIONES, Y ESTO SE DIO EN OTROS PAISES -

DONDE LAS l!ELACIOllES DE PRODUCCIÓN DOMINANTE TAMBIEU ERAN UllA TRb. 

BA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ESTAS COHICIDEllCIAS SE DEBEll "A 

QUE CADA VEZ QUE UN REGIMEN SOCIAL DECLINA, DE SU SENO SURGE EL -

PWSAMIENTO OUE HA DE CREAR UN SISTEl-IA SOCIAL DIFERENTE", (3) 

f::N rlEXICO, QUIEHES EHCABEZARON EL MO'llMIEllTO DE flEFORllA FUERON -

LOS LIBERALES, ES DECIR, HOMBRES QUE PERTENECIAN A UN SECTOR SO

CIAL CONCRETO, EL SECTOR MEDIO, QUE MAS TARDE SE CONVERTIRfA EN -

UNA CLASE SOCIAL FUNDAMENTAL, LA BURGUESIA, ESTOS SECTORES ME-

DI OS ESTABAtl FORMADOS PO~ INTELECTUALES, MAESTROS, MED 1 COS, ABOG{: 

DOS, MINISTROS, OFICIALES, GEUERALES Y PERIODISTAS, S1N El\UARGO, 

IW ALCANZARIA su DESl1RROLLO co;10 BURGUESIA SlllO H•\STA EL PORFIRl.S. 

MO, [STA CLASE SOCIAL l1ÚU lllCIPIEUTE, UIM VEZ QUE LLEGÓ llL PO

DER, SE VIO EU LA NECESIDAD DE FORTALECERSE PARA NO SER DESPLAZA-

DA POR OTRAS FUERZAS, PARA ELLO REQUIRIÓ DE UNA FILOSOF fA QUE 

JUSTIFICARA EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO Y POLfTICO IMPUESTO: ESTA Fl 

LOSOF f A FUE EL POS IT 1 VI SMO, ".,, ;iE TRllTA DE UllA DOCTR 1 NA F 1 LOSÓF J_ 

(3) Vicc11Lc lombnrdo T. Lo Que. 1.dvi: lo Qu~ ha rnucrto de b Constitución 

~. r"9· n 
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CA -AFIRMA lEOPOLDO LEA- PUESTA AL SERVICIO DE UN DETERMINADO -

GRUPO POLI TI CO Y SOC 1 AL EN CONTRA DE OTROS GRUPOS, EL POS lT 1V1 ~ 

MO FUE UNA FILOSOFÍA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO POR UN DETERMl 

NADO GRUPO DE MEX 1 CAllOS, DE AOU! OUE EN MÉXICO NO SEA POSIBLE 

DESLIGAR EL POSITIVISMO DE UNA DETERMlllADA FORMA DE POLÍTICA Y DE 

UN DETERMINADO GRUPO SOCIAL," C
4

) 

UNA VEZ CUE TRIUNFA LA CAUSA REPUBL!CAllA, EENITO JUÁREZ EXPIDIÓ 

EN 1867 LA LEY DE !11srnucc1ó11 PúBLICA, QUE DIO ORIGEN ¡\ LA Escu¡;_ 

LA liACIONAL PREPl•RATORIA, EllCOMEHDADA AL Dk. GA!>lllO BARREDA. y 

FUE GABINO BARREDA, DISCÍPULO DE AUGUSTO (OMTE, QUIEN PROPONE DI

CHA FILOSOFIA C0/10 LA NUEVA ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Ell ~:ÉXICO, 

A PARTIR DE EIHONCES LA EDUCACIÓN TENDRfA COMO OBJETIVOS PRltlCIPA 

LES LA FORMACIÓN DE CUADROS DIRIGEllTES DE LA IWEVA SOCIEDAD, TRAll.[ 

MITIR A LAS NUEVAS GENERACIONES LOS VALORES Y LAS IDEAS DE LA SUB. 

GUES(A GOBERNANTE y, POR TANTO, CAMBATIR EL FANATISMO MEDIANTE LA 

EDUCACIÓI~ BASADA El/ EL PENSAMIEllTO CIEIH(FICO; AS( SE REAFIRMABA -

EL PROGRAMA LIBERAL DE NO INTERVENCIÓN DEL CLERO EN L/I CONCIEll-

CIA, PARA ELLO ERA NECESARIO GARANTIZf1R LA "LIBERTAD DE COI/-

CIENCIA", QUE ERA UNO DE LOS PRINCIPALES POSTULADOS DEL LIBERALI~ 

MO, SIN DICHA LIBERTAD f/O ERA POSIBLE FORMAR A LAS NUEVAS GEflf_ 

RACl'OllES EJJ LA COl<CEPCIÓN DEL MUl/liO QUE LA BUERGUESfA TENIA COMO 

FUNDAMENTO Y BANDERA DE SU LUCHA POI! LIMITAR EL PODER DE LOS CON-

'(4) Lcopoldo Zc<l, El po!.ltivism,., y la clrcun~tancia mex.ican11, p.lg. ¿d 
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SERVADORES V DEL CLERO, ASf COMO PARA JUSTIFICAR EL NUEVO SISTEMA 

SOCIAL QUE QUERfA IMPLANTAR, SEGÚN BARREDA, SÓLO A TRAVÉS DE LA 

El'WICIPAClbN MENTAL ERA POSIBLE LOGRAR LA EMANCIPACIÓN CIEIHIFICA, 

RELIGIOSA Y POLfTICA, 

FRENTE A LAS CLASES CONSERVADORAS 0UE PRETENO(Afl SOSTENER UNAS RELA

C 1 ONES DE PRODUCC 1 ÓN VA CADUCAS, LOS LIBERALES PROPONEN Ull NUEVO 

110RDEN" QUE GAP.AfHICE EL "PROGRESO" FREHADO DURANTE MUCHO TIEllPO 

POR LAS FUERZAS DE LA REACCIÓN, PARl1 LLEGA11 AL PODER, LA BUR-

GUESfA MEXICAllA SE VIO EN LA NECESIDAD DE ADOPTAR UNA FILOSOFfA -

QUE POSTULARÁ COMO PRINCIPIO EL CAMJJIO SOCIAL V LA SUSTITUCIÓN 

DE Ull SISTEMA SOCIAL POR orno QUE GARANTIZARA EL "BIEllESTAR cor1u1l'. 

PARA ELLO SE BASÓ EN EL PEl•SAMIEIHO DE HOMBRES COMO Juw JACOBO -

RoussEAU, l':ornEsou 1 EU v D 1 ornoT. "(,sf, TENEllOS: UIM FASE COM-

BATIVA DE LA BURGUESfl1 f\EXICMIA, EN LA CUAL SE ENFRENTÓ CONTRA -

LAS CLASES COllSCR\'ADORAS DEL PAfS, FO:;fl.~DllS POR EL CLERO V POR EL 

MILITARISMO, Etl ESTA ETAPA LA BURGUESfA r-:EXICANA SE SIRVIÓ DE 

UNA IDEOLOG(A COMBATIVA, TOMADA DE LOS GRAIWES FILÓSÓFOS DE LA 

REVOLUCIÓN FRANCESA", (Sl LA BURGUESfA MEXICAll/" AL IGUAL QUE LA 

DURGUESIA Efl CUALQUIER PARTE DEL MtJrmo, Ell su ETAPA REVOLUCIONA

RIA SE ERIGE COMO LA REPr-ESENTlllHE DE LOS INTERESES DE TODA Ll1 Sil 

CJEDAD, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR EL APOYO DE LOS GRUPOS MAVORITA 

RIOS, PEONES. CAMPESllWS. ARTES"-tlOS, ETCÉTERA. PERO UllA vn -

(5) !!:J¡j., pág. •B 
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QUE LLEGA AL PODER SE MUESTRA TAL CUAL ES, COMO UNA CLASE SOCIAL 

CON INTEHESES CONTRARIOS AL RESTO DE LA PO!JLACIÓN, PoR ELLO UllA 

VEZ QUE SE CONVIERTE EN LA CLASE GOBERUAllTE SE VE EM LA NECESIDAD 

DE UTILJZAH COMO INSTRUMEUTO UllA FILOSOFfA OUE JUSTIFIQUE EL NUEVO 

ORDEN, Y EL POSITIVISMO FUE ESA FILOSOFfA, 

EL POSITIVISMO ADAPTADO A LAS C!RCUUSTA!ICIAS MEXICl\llAS, SIRVIÓ A 

LOS FlllES DE LA BURGUESfA YA QUE ERA UNA FI LOSOFfA QUE POSTULABA -

UNA IDEOLOGfA DEL "ORDEN", DE LA "LIBERTAD Y DEL "PROGRESO", TAL Y -

COMO LO ENTl:NDIAN LOS LIBERALES, ESTOS CONCEPTOS QUE LA BURGUE-

SfA UTILIZABA COMO ABSOLUTOS Y VALIDOS Pf,RA TODA LA SOCIEDAD, AL -

IGUAL QUE CUALQUIER OTRO COtlCEPTO, SÓLO PUEDEN SER DEFINIDOS Y El!:. 

PLICADOS DENTRO DE UN CIERTO Ml1RCO TEÓRICO '( EN UN CONTEXTO HISTÓ-

RICO DETERMINADO, l:.L 11 0RDrn", LA "LIBERTAD" y EL "PROGRESO" SON, 

EN REALIDAD, AQUELLOS QUE LA BURGUESfA PRETEIWE IMPOllER PARA MANTt. 

NERSE rn EL PODER: UN "oRDEll" QUE CONSISTfA Etl LA SUPEDITACIÓtl DE 

LOS lllTERESES DEL PUEBLO A LOS INTERESES DE UNA CLASE MINORITARIA 

QUE TENIA EL PODER POLfTICO EH SUS MANOS, lo MISMO OCURRE CON LA 

11 LIBERTAn" QUE 1:0 ES OTRA COSA QUE LA LllJERTAD DE uriA CLASE. LA 

"LIBERTAD" ABSOLUTll, COMO LA EllTElfüIÓ LA BURGUESfA, HO EXISTE: LO 

OUE EXISTE ES LA VOLUNTAD DE LA CLl\SE DOMINAllTE PARA IMPONER AL -

RESTO DE LA SOCIEDAD SUS ltlTERESES Y SUS !DEl\SI S 111 El\BARGO PARA 

UNA BURGUESfA NACIENTE CUE PRETENDfA AFIANZAR SU PODER ERA NECESA

RIO NO SÓLO PRESENTARSE COMO REPRESEIHAIHE Y DEFErlSORA DE LOS IN

TERESES DE TODA LA SOCIEDAD, SlllO TAMBfrn PRESENTAR AL ESTADO BUR

GU~S COMO UllA l/¡STANCIA QUE EXISTE AL MARGEll DE LAS CLASES Y CO!l-

FLICTOS SOCIALES, SIENDO SU FUNCIÓU LA CONCILIACION DE !/ITERE-
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SES DE CLASES Y EL "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD", Asf EL POSJT!-

VISMO SE PllESEUlA COMO UNA F!LOSOFfA "OBJETIVA", ES DECIR, IMPAR

CIAL. NEUTRA QUE EXPLICA LOS llECHps "TAL Y COMO ESTOS SE PRESEN

TAN", SIN FAVORECER HI ATACAR A NINGÚN GRUPO NI IDEOLOGfA, [S -

CLARO QUE TAL "llEUTRALIDl,D" NO ES OTRA COSA QUE LA EXPLICACIÓN DE 

LOS HECHOS, NATUR/<LES Y SOC J,\LES, DESDE El PUIHO DE VI STA DE UNA 

CLASE SOCIAL, POR l.O QUE EL PRETENDIDO AllÁLISIS DE LA OBJETIVIDAD 

RESULTA IDEOLÓGICO, 

DE ESTA MAl~ERft, EL POS !T 1V1 SMO, COMO _UtlA 1 DEOLOG f A DE Ull DETERHJ

llADO GRUPO, NO PllE!JE MANTENER POR MUCHO Tl EMPO SU SUPUESTA NE U TRI\. 

LIDAD Y VAL!DEZ UNIVERSAL AL SEINICJO DE "EL OROEU, LA LIBERTAD Y 

EL PROGRESO". AL MI S/10 TI EMro QUE SE EllfilErlT A '! COMBATE A OTRAS -

lDEOLOGfAS Y UUSCA QUITAR A LAS FUERZAS CONSERVADORAS, EN PART!Cll 

LAR A LA !GLES l A CI\ TÓL! CA, EL PODER MATER 1 AL Y E SP 1R1 TUAL, AHO

RA llJEN, PARA GARl.!ITI ZAR El ORDEN OlJE LA BURGUESfA OUERfA, ERA Nli. 

CESARio CREAR EH LOS MEXICANOS UN PEllSllMlrnTO ACORDE CON LAS IDE

AS DE DICHA CLASE, Y LA EDUCACIÓN FUE EL Jl:STRUMEllTO DEL OUE SE -

VALIERON LOS LIBERALES PARA INTENTAR COtlVEllCER A LAS OTRAS CLASES 

DE QUE EL ORDEN BURGUÉS ERA EL ORDEN AL SERVICIO DE TODA LA SOCJf. 

DAD. ESTA EDUCACIÓN, A DIFERENCIA DE LA APOY/\Dt. POP. LAS CLA

SES SOCIALES CONSERVADORAS, "º ESTAílfA Bl1SAllA rn flOGMAS rn EN FAtlli 

TISMOS, smo rn LOS RESULTADOS DE LA CIENCIA, EH El PEMSAMlENTO 

ClENTlFICO, 

Es IMPORTANTE l!IDJCAR QUE ENTRE POSITIVISTAS Y LIBERALES RADICA

LES EXISTIERON DIFERENCIAS, cOt;CRETAMEllT( rn LO QUE SE REFIERE AL 
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CONCEPTO DE l..LllEllIAll. AL RESPECTO LEOPOLDO LEA APUNTA QUE LOS 

POSIT!VISTAS TUVIEfWN llUE ENFREIHARSE rm SÓLO A LOS CONSERVADORES, 

SINO TAMBIEN A LOS LIBERALES RADICALES O JACOBINOS, COMO ERAN DE-

NOMltlADOS POR LOS PROPIOS POSITIVISTAS, P11RA ESTOS LIIlERALES -

LA LIBERTAD DEBIA SER ABSOLUTA, LOS HOMBRES DEBIMI SER LIBRES PA

RA PEllSl\R Y ACTUAR DE /\CUERDO CON SU PROPIA VOLUNTAD; ESTE COIKEE 

TO NO ES ACORDE CON EL PEl~Sl\MIEIHO POSITIVO PARA EL QUE LA LIBER

TAD SÓLO EXISTE DrnTRO DE UN ORDEU DETERIHllADO, ES DECIR, LOS H011 

SRES SOll LIBRES DE ACTUllR Y PEllSAR COMO LO DESEEN SIEMPRE CUA!l

DO NO SE ALTEllE EL ORDEN ESTABLECIDO Y SE RESPETEH LAS LEYES 

Y LAS DECISIONES DEL lSTADO, tRllN ESTAS LAS RAZONES QUE FUNDA-

ME!ffABAll LA NECESIDAD DE LA lllTERVENCIÓll DEL ESTADO EN MATERIA -

EDUCATIVA, LO QUE NO SIGNIFICAUA QUE EL ESTADO PODIA IMPOliEP. UllA 

IDEOLOGIA DETERMINAD/\, C11DA INDIVIDUO, AFIRM/111 LOS POSITIVIS

TAS, TIEllE DERECHO A SUSTEllTAR LA IDEOLOGll1 QUE DESEE Y EL ESTA

DO DEBE RESPETARLA, SIEMP~E Y CUANDO Tl\L IDEOLOGIA 110 ATENTE CON-

TRA EL ORDEN ESTr.BLECIDO, !JE J\CUI sur.GE EL CONCEPTO DE ESCUELA 

LAICA, CUE i::li SlllTfSIS, ES AQUELLA BASADA EN EL COllOCIMIENTO CIEI.! 

TlFICO, "EN VERDADES EVIDEllTE.S POR SI MISMAS" y, POR TAllTO, lllPAB. 

CIAL FREllTE A CUALQUIER IDEOLOGIA Y RESPETUOSA DE LAS IDEAS DE -

LOS INDIVIDUOS, SEGÚN LOS POSITIVISTAS, AL LADO DE LA DEFEN~A 

POSITIVISTA DEL PENSAMIEllTO lllDIVIDUAL ESTÁ LA DEFEllSA !JE LA PRO-

PIEDAD PRIVADA, lL DR, ZEA SE REFIERE A ELLO EN LOS SIGUIEHTES 

TERMINOS: "i\O ES MEllESTER (SEGÚll BARREDA) REGLAMENTAR LA RIQUEZA, 

LO QUE SE DEBE H/,CER ES HUMAN 1 ZAI! A LOS R 1 CDS • , lr, R 1 QUEZA ES 

UNA NECESIDAD SOCIAL Y CON ELLA LO SOH TAllBIEN LOS POSEEDORES DE 

~STA. Loo RICOS FORMAN UMA CLASE NECESARIA A LA SOCIEDAD UNA 
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VEZ QUE ÉSTA HA LLEGADO A SU PERIODO POSITIVO: DE AQUf LA RAZÓN -

POR LA CUAL DEBE CONSIDERARSE LA "PROPIEDAD COMO U!IA BASE DE LA Sll 

CIEDAD '/ NO COMO FUENTE DE GOCES PERSONALES, QUE ES EL 110DO COMO 

LO vrn TODAS LAS TEOLOGfAs". (
6

) DE ESTO PODEMOS !HFGnlR QUE EL 

PAPEL DE LA ESCUELA LAICA, COMO LA EHTEUDERf!.11 LOS POSITIVISTAS, 

ERA JUSTIFICAR, GARANTIZAR '/ REPRODUCIR Ull SISTEMA SOCIAL QUE EN 

ESOS MOMENTOS COMENZABA A SURGIR, EL CAP! TAL! SMO, ÜE AQUÍ QUE 

LA LIBERTAD, BAJO LA COUS!DERACIÓll DE LOS LIBERALES RADICl,LES, ES 

TUVIERA Ell COllTRADICCIÓN COll EL PEHSAMIEllTO DE LOS LIBERALES EU -

EL PODER CUYO OllJETIVO ERA AFIANZl,R EL PODER Y PARA ELLO COlffABA 

COll Ull 1 NSTRUMEllTO, EL ESTADO, ilEL CUAL LA ESCUELA ES PARTE FUND(; 

MEIHAL, GABlllO BARREDA FUE EL P.ESPONSABLE DE LA FORMACIÓll DE -

LAS CONCIENCIAS CUE PERl'ilTIRf Ali LA REPRODUCCIÓll DEL ORDEN ESTABLE. 

CIDO, SIN EMBARGO, NO ERA SOLAl·:ENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN -

COMO SE CUMPLJR{AI~ LOS OBJETIVOS DE LA BURGUESfA GOBERNANTE; FUE 

NECESARIO ADEMÁS TOMAR MEDIDAS POLfTICAS Y ECOllÓl'.ICAS, RECORDE

MOS QUE PARA GARAllTIZAR SU PODER, LOS LlllERALES SE MOSTRARON RES 

PETUOSOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA. PERMITIEIHJO QUE LOS PARTICULA-

RES ADMINISTRARAN SUS RIQUEZAS COMO MEJOR LES PARECIERA, ]NCLUSO, 

DICE lEOPOLDO LEA, QUITARLE LAS RIQUEZAS AL CLERO FUE UNA MEDIDA 

POLfTICA f\ÁS QUE ECOllÓMICA, PUES SUS BIENES 110 FUERON PUESTOS AL 

SERVICIO DE LA NACIÓN, SlllO EH l\AllOS DE PARTICULARES; CO!I ESTO EL 

ESTADO SE REDUCfA ¡, UN SIMPLE REGULADOR DE Lt.S RELACIOllES SOCIAL-

(ó) ~·· páq. II8 
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ES, ASEGURANDO LA "PAZ" Y LA TRANCUILIDAD SOCIAL, EL ESTADO REAi. 

MENTE NO llHERVEH !A EN EL CAMPO ECOflÓM 1 CO, "EL ESTADO, COMO -

INSTP.UMENTO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, NO DEBE PREOCUPARSE POR -

LA EXISTENCIA DE HOMBRES CON IDEAS PERSONALES, NO POR LA DE HOM

BRES MÁS O MENOS r; 1 COS O MÁS O MENOS POBRES, S !NO TAN SOLO POR LA 

EXISTENCIA DE HOMBRES DE ORDEN, ÜUE LOS MEXICANOS PIENSEU LO -

QUE QUIERAN, QUE EXPLOTEN O SE DEJEN EXPLOTAR, A LA SOCIEDAD -

LO ÚIHCO QUE LE INTERESA ES EL ORDEN, DETRÁS DE ESTA NEUTR1\Ll

DAD DEL ESTADO Efl EL TERREHO DE LAS 1 DEOLOG!AS PERSONALES Y DE LA 

PROP 1 EDAD PR 1 VADA, SOSTEN 1 DA POR BARREDf" ESTÁH LOS 1 NTERESES DE· 

LA BURGUES!A MEXICANA, LA CUAL PRETENDE JUSTIFICAR SU SITUACIÓN -

SOCIAL POR MEDIO DE UNA FILOSOFfA PARA QUE rm SE ALTERE EL ORDEtl 

QUE HA ESTABLECIDO", (7) 

[L POSITIVISMO SE COflVlílTIÓ EN LA DOCTRINA DEL PORFIRISMO (187G-

1911) Y EN ÉL SE BASÓ PARA FORMAR LA CONCIEflCIA DE LAS NUEVAS GE-

NERACIONES, LOMBARDO foLEDANO SEflALÓ llOS ASPECTOS DEL POSITI-

VISMO QUE DEBEN ESTAR CLARMIEIHE DEFlfHDOS PARA NO IUCURRIP. EN UI~ 

ERROR, Pon UN LADO -AFIRMA- ESTÁ EL POSITIVISMO COMO PErlSA-

MI ENTO F 1LOSÓF1 CO, QUE ES UTILIZADO PARA JUST 1F1 CAR UU DETERMINA

DO R~GIMEN, LA DICTADURA DE PORFIRIO ÜIÁZ, LOMBARDO loLEDANO -

EXPLICA QUE EL POSITIVISMO CUMPLE ESTA FUNCIÓH POR SOSTENER LA Tf. 

SIS DEL "PROGRESO DENTRO DEL ORDEN ESTABLECIDO" Y POR OPONERSE A 

(7) ~· pSg. 121 
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LA ANARQUfA, OUE ENTENDIA COMO CUALQUIER MANIFESTACIÓN EN CONTRA 

DEL SISTEMA ECONÓMICO ESTABLECIDO, [t CAMBIO NO POillA DARSE, -

SEGÚN LOS POSITIVISTflS, COMO RESULTADO llE LA VIOLENCIA. srno DEL 

DESARROLLO GRADUAL Y PACIFICO DE LA SOCIEDAD. PoR OTRO LADO, -

UN ASPECTO IMPORTANTE DEL POSITIVISMO ES EL EDUCAT !YO EN DONDE, 

DICE LOMBARDO TOLEDANO, HUBO IMPORTAfHES APORTES Y DESPUÉS DE VA

RIOS SIGLOS EN LOS QUE LA ESCUELA SE FUiiDAMENTABA EN UNA CONCEP

CIÓll DEL MUNDO QUE •AHDRRl\B1; El PENSAR Y DISPOlifA EL ÁNIMO HACIA 

LA FANTASIA", LA EDUCACIÓN POSITIVISTA UTILIZÓ LOS RESULTADOS DE 

LA C!ENCI,; ROMPIEr:DO COH VIEJAS TRABAS Al SUSTITUIR LA FE POH LA 

RAZÓN, LA REvELACIÓli DIVINA FOR LA INVESTIGACIÓll DE LAS CAUSAS Y 

PROPIEDADES DE LOS FENÓMEllOS. "DEL POSITIVISMO, ESCRIBIÓ ALBEB. 

TO BREMAUtffZ, LO QUE MÁS PERDURÓ rn tlUESTRA EDUCACJÓI/, HA SIDO! 

EL MÉTODO CIENTfFICO, BASADO Ell LA EXPERIMENTACIÓlll LA CLASIFICA

CIÓN DE LAS CIEllCIAS: EL ESTUDIO DE LA SOCJOLOG(A, CREAOf, POR Cotl 

TE, LAS DlSCIPL!ll.\S POSITIVISTAS FUERON LAS QUE llUCJARON LA -

ORGANIZACIÓN DE LABORATORIOS Y EL DESARROLLO DE LA !NVEST!GllCIÓN 

CJENTIFICA EN ~\JESTRO PA(s". {S) fuE ESTO UN VALIOSO APORTE PA-

RA LA FORMAC JÓN DE LOS CUADROS QUE RECLAMABA LA SOCIEDAD CAPITA

LISTA NACIEtHE. A PESAR DE QUE SE PART!A DE UNA JNTERl'RETACIÓll M.E. 

CÁNICA DEL DESARROLLO llATURAL Y SOCIAL Y SE CONCEBIA AL CIEIJTfFl

CO COMO UN SER OUE DEBfA ESTAR AL Mt.llGEll Y POR ENCIMA DE TODA PRQ. 

BLEMÁTICA Y COMPROMISO SOCIAi. Y PDL!TICO, El PRlllCIPIO POSITI-

(ti) Alberto Brcn1.1untz, ~· pág. 1,9 
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VISTA DE QUE LA CULTURA DEBE BASARSE Ell LOS RESULTADOS DE LA CIEt! 

CIA ES VÁLIDO NO SÓLO PARA AQUELLA ÉPOCI,, SlllO AÚ!i PARA LA ACTUA

LIDAD, 

DENTRO DE L'JS L JO ERALES EX 1 STI Ó UN GRUPO RAD 1 CAL QUE MAtlTUVO UNA -

POSICIÓN CRITICA FREllTE AL PORFIRISMO: DICHO GRUPO ERA EL ANAROUll\_ 

TA, UN REPRESENTANTE DE ESTA CORRIEIHE, llO SÓLO DE PHlSM\IENTO 

SINO TAMBIÉN DE ACCIÓ/l. FUE RICARDO FLORES l·iAGÓ/l, LA SITUACIÓll 

SOCIAL EN LA QUE SE FORViÓ EL PENSAl\!E/ITO DE ESTE IMPORTA/HE PERSQ. 

NAJE FUE LA DE UllA OLI GARQU f 1\ LA 1 CA QUE. SUSTITUYENDO AL PODER -

CLERICAL, 0L M'IW/'IA fJL LOS llllTIGUOS LATIFUIJDIOS Y DEL APARATO G!J. 

BERNAME/lTAL, LO CUAL LE SIRVIÓ PAr<il lllTE/HAR Dl•R OTRO RUMBO A LA 

TRAYECTORIA HISTÓRICA DE ilÉXICO. Es ENTONCES, DURANTE EL RÉGI

MEN DE PORFIRIO DfAZ, CUAllDO INCONDJCIOl'/ALMENTE SE ABREN LAS PUER 

TAS A LOS INVERSIONISTAS EXTRA/lJEROS, QUE REPRESE/ITAN AL RÉGIMEll 

CAPITALISTA Ell PLENA EXPAllSIÓN, 

LAS COJIDICIONES DE VJD/1 DE LOS OBREROS DE UNA lllDUSTRIA RUDJMENT{i 

RIA E INCIPIENTE Y LAS DE LOS CAMPESINOS, QUE CULTIVABAN TODAVf A 

LA TIERRA CON MÉTODOS PRll1JTIVOS, SE DETERIORAN SISTEMÁTICAMENTE, 

lA COMPARAC 1 ÓN ENTRE LA S !TUllC J ÓN DE ESOS GRAllDES GRUPOS DE POBL{i 

CJÓN Y AQUELLA EN LA QUE SE Et!CONTRAB/, LA "ARISTOCRACIA" Y LA IN

TELECTUALIDAD PORFIRIANA RESULTA INSULTMITE PORQUE MANIFIESTA, Oll 

JETIVAMENTE. QUE DEL "PROGRESO" NACIOUllL SOll LOS MENOS LOS QUE GO

ZAN DE SUS FRUTOS, MIENTRAS QUE L/, GRAH MAYORfA DEL PUEBLO NO SÓLO 

110 AVANZA EN EL PROGRESO SOCIAL, SllW QUE RETROCEDE, Es ESTA -

SITUACJÓ/i, CORRESPONDIENTE A LA ETAPA PRERREVOLUCJONARJA, LA CUE 

TRATA DE INTERPRETAR RICARDO FLORES flAGÓtl, 



EN SU FORMACIÓN INFLUYERON DE MANERA DETERMINANTE LOS RELATOS DE 

SU PADRE SOBRE UNA FORMA DE VIDA ROUSSEAUHIANA, ASf COMO SUS AÑOS 

DE INSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA, SUS ESTUDIOS PROFESIO

NALES DE JUR 1SPRUDENC1 A Y LAS LECTURAS DE LOS FILÓSOFOS SOCIALES 

DE FINES DEL SIGLO XJX, COMO PROUDHON, BAKUNIH, KROPOTKIN, fli\LA

TESTA Y 1lARX, 

PARA JlICARDO FLORES Í1AGÓN EL HOMBRE ES POR llATURALEZA BUElm Y LI

BRE LA SOCIEDAD ES QUIEN LO HACE MALO Y LO EUCADEllA; ESTAS IDEAS 

SE DERIVAtl DE sus LECTURAS DE RousSEAU, POR ESTO PROPONE EL RE 

TORNO A LA FORMA IMTURAL DE LA COMUIHDAD rnDfGENA, CARACTERIZADA 

PRINCIPALMENTE POR UH SISTEMA DE VIDA MUY CERCMW AL ESTADO DE HA 

TURALEZA, BASADO EN RELACIONES DE AYUnA MUTUA Y f-llATERNIDAD, Etl -

DONDE NO EXISTE NI LA AUTORIDAD NI LAS LEYES y, POR TANTO, TAMPOCO 

LA PROPIEDAD PRIVADA, A LA OUE f!AGÓN Y DEMÁS ANARQUISTAS CONSIDE-

RAN COMO Ull ROBO, DEL DERECHO DE PROPIEDAD SE DERIVA LA DES!-

GUALDAD DEL HC11BRE; POR ELLO LA SOLUCIÓN NO ESTARfA, SEGÚN FLORES 

!'IAGÓN, EN EL REPARTO DE PARCELAS A LOS CAMPESlllOS, SINO EN LA EX

PROPIACIÓN DE TODA LA TIERRA PARA SER POSEIDA Y TRAUAJADA EN CO

MÚN, PARA F. ~:AGÓli, COMO PARA TODOS LOS AHARQUISTAS MEXICANOS, 

LA PROPIEDAD ES LO QUE PROUDHON AF 1 RMÓ, UN ROBO PORQUE EL DUEliO SE 

HA QUEDADO CON LO a UE 

LOS HOMBRES, 

DEDERfA PERTEllECER LIDREMEllTE A TODOS -

EN CUANTO A LA AUTORIDAD, RICARDO FLORES í'tAGÓN CONSIDERA QUE SÓLO 
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ES NECESARIA EN UHA SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES ANTAGÓNICAS, EN -

DONDE SU FUNCIÓtl ES MANTENER LA DESIGUl\LDAD SOCIAL. LA IGUAL-

DAD Y LA FRATERNIDAD NO SOtl POSIBLES EN UN SISTEMA SOCIAL DIVIDI

DO EN CLASES ANTAGÓNICAS, EN TAL SOCIEDl\D SÓLO EXISTE LA LUCHA DE 

CLASES, FLORES MAGÓN OPONE A LA TEORfA DEL "ORDEN". DE LA "urn

FORMIDAD11 y 11 SIMETRIA" DE LA DICTADURA DE PORFIRIO Dfz, LA TEORfA 

DEL "cotffLICTO COMO COIWICIÓtl PARA LA EVOLUCIÓtl DE LA SOCIEDAD." 

LA REBELDIA -ESCRIBIÓ EN REGEUl'R/\CIÓN- ES LI\ VIDA: LA SUMISIÓtl -

ES LA MUERTE, lHAY REBELDES EN UN PUEBLO? LA VIDA ESTÁ ASEGU

RADA y AS(GURADOS ESTÁN TAMBIÉtl EL ARTE. LA CIENCIA y LA 11mus-

TRIA. "DESDE PROMETEO HASTA KROPOTKlfl, LOS REBELDES HAN HECHO -

AVANZAR A LA HUMANIDAD," <HEGEUERACIÓN), ~IN EMBARGO, LA RE

BELDfA SIN SOLIDARIDAD CARECERIA DE SENTIDO, PUES LA SOLIDARIDAD, 

PARA F, Í'lAGÓN, ES EL CONOCIMIENTO DEL ltlTERÉS CO:IÚN Y LA LUCHA DE. 

BE SER CONSECUENTE COIJ ESE cormclMIEtHO, Esros SON LOS RASGOS -

MÁS GENERALES DEL PENSAMIENTO MAGONISTA QIJ(, DE ACUERDO CON LA -

OPINIÓN DE GASTÓN GARCfA (AtHÚ, EN UN PRINCIPIO SE CARACTERIZABA, 

PRINCIPALMENTE, POR UNA VISIÓN NATURALISiA DEL PROCESO HISTÓRICO, 

SEGÚN EL CUAL LA HISTORIA SE DESARROLLA GRACIAS A LA VOLUNTAD HU

MANA, 

EN 19UQ tlACE ilEGENE!lAC!ÓN, DE ORIEIHACIÓN LIBERAL Y DE OPOSICIÓN 

AL RÉGIMEN DE PORFIRIO UfAZ, Sltl EMilARGO, LOS OBJETIVOS DE -

REGENERACIÓN IBAN MÁS ALLÁ DE LA SIMPLE DIFUSIÓll DE ltlFORMACIÓN 

Y DAR A CONOCER EL PEllSAMI ENTO MAGO NI STA, AL RESPECTO, ES VÁ

LIDA LA OPINIÓtl DE ARMANDO BARTRA CUANDO DICE OUE ~Uílli 

ES EL MAGONISMO, PUES EN TORNO AL PERIÓDICO SE DESARROLLÓ TODA-
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UNA LINEA ESTRAT~GICA Y TÁCTICA, REGENERAC 1 ÓN FUE UN 1 NSTRU-

MEtffO PARA EDUCAR, OR 1 ElffAR, AG 1 TAR Y ORG/\N 1 ZAR A LAS MASAS,+ 

EL PARTIDO LIDERAL 11EXICANO. DUE SURGE EN 1900, ES EL PRIMER lt! 

TEtffO SERIO DE OPONERSE /\L R~GIMEN PORFIRISTA 11EDIAUTE UNA VER

DADERA ORGANIZACIÓN, BIEN ESTRUCTURADA, CON UU PROGRA11A Y UNOS 

PRWCIPIOS SÓLIDAMENTE ESTABLECIDOS, tL PROGRAMA DEL PARTIDO 

LIBERAL ES TAMBIÉN EL ÚNICO DOCUMENTO OUE, EN ESOS MOMENTOS, -

PLANTEA UUA LINEA DE ACCIÓU QUE AFECTABA EL RÉGIMEN EN SU TOTAL!-

DAD y rm SÓLO ,\ ALGUllOS ASPECTOS' S~_S DE11ANDAS ESTABAN DIRIGI-

DAS HACIA UN CAMBIO PROFUNDO Y DEFINITIVO, fUE TAN IMPORTANTE 

ESTE DOCUMENTO QUE LA CousTI TUC 1 ÓN DE 1917 lflCLUYÓ LOS PR 1llC1-

P IOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA DEL PART 1 DO LIBERAL, 

+ Es muy Interesante el paralcl ismo que Arm.Jndo Dartrn hace cnLrc el pcns.:i
mlento magonlsta y el pensamiento leninista respecto al p<>pcl del pelrtldo y de 
la prensa polftlca en lil dirección y organizac:.16n de los trallajüdorcs. 11La 
concepcl6n leninista sobre el papel de un periódico polftico n.Jclonal constl 00 

tuye la formulaci6n te6ric;a de lo que para Ricardo Flores Hag6n ful! una canee.e, 
•Cl6n polhlca mSs o menos Intuitiva. La vía 'lskrlsta' paril cohesionar un par 

tldo y un proceso revolucionario que lcnin forr.iula en !Que Hclt.('r? tlcnt.! lnflnT 
dad de puntos de colncidenc.lc'J con l.:i vio m.:igonlst.:i piilro lmpul"Sarcl proceso rC 
voluclonarlo en Héxico11

, Tan1bién i;on torno a corro se co111:ibl6 lü revolución sti' 
dieron Importantes coincidcncl.:is entrc f. Molgón y Lcnlu: 11Socl.1lmentc derrocrS
tlco-burgúcsa1 la rcvcducl6n qui! los magonl~tas propone11 es, sin cmb.Jrgo, una 
revoluct6n de r.uevo tipo en la qoc se refiere a su dirección polftlca. Se trol 
ta de conquistar estas rclvlndlc.Jcioncs no sólo por la acción de los trab¡;¡jadO 
res, sino bajo su dlrecci6n ••• En poc.Js pal.:ibrus, se propone una 1 rcvolucl6n -
popular• que consl l tuyc el primer pJso para una transformación más profunda. Los 
magonistas no Dbandonan su Ideología antlcapitalistíl que les marca objetivos 
estratégicos Irrenunciables, pl?ro no cst.Sn dispuesto!> tampoco .:i ignorar las rea 
ltdad Inmediata en nombre de una utopíü.,, 11 

-

11Esta conccpc16n de una r~voluclón escnclalmcntl! burgu<?s.a pero proletaria por su 
dispositivo de clases y su dirccclonalldad, h.JbÍil sido plilntcada ya por Lenln un 
año antes frente al auge de 1905 en Rusia 11

• (Vario!.. Interpretaciones de la 
Revoluc16n Mexicana. Art. 11La l\cvoluc:l6n l\!Jxlc.Jna de 1910. En Ja perspectiva 
del magonismo 11

• A. Bartrll. Ed. Nueva lm.1gen, México, 1980). 
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COtl ESTO NO QUEREMOS DECIR QUE ESE PROGRAMA HAYA SIDO PERFECTO, 

PERO Ell AQUELLOS MOMENTOS NO EX 1 ST f A, POR PARTE DE N WGÚN OTRO -

PARTIDO O GRUPO SOCIAL UN PLANTEAMIENTO QUE REFLEJARA LA REALI

DAD MEXICAtlA NI QUE SE ADAPTARA A LAS NECESIDADES DE LA NACIÓll, 

A DIFERENCIA DEL PLAN DE SAN Luis Poros! (1910J y EL PLAN DE AYA 

LA (1911), EL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL ERA EL Úl!ICO QUE PRO

!ll A UN PROYECTO EQJKAIL\l.Q., Los PUNTOS REFERENTES A LA 1 NSTRUC

CIÓN ESTÁ!! SEriALADOS EN LOS S 1 GUI E!ffES TÉRMI llOS: 

10. MuLTIPLICACIÓ!I DE LAS ESCUELAS PRIMARlf,s, rn TAL ESCALA QUE 

QUEDEN VENTAJOSAMENTE SUPLIDOS LOS ESTf<BLECIMIENTOS DE INS

TRUCCIÓN QUE SE CLAUSUREN POR PERTENECER AL CLERO, 

ll, ÜBLIGACIÓI! DE IMPARTIR ENSEílANZA NETAMENTE LAICA EN TODAS -

LAS ESCUELAS DE LA REPÚBLICA, SEAN DE GOBIER!IO O PARTICULA

RES, DECLAkÁ!WOSE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES QUE 

NO SE AJUSTEN A ESTE PRECEPTO, 

12, DECLARAR OBLIGATORIA LA INSTRUCCIÓN HASTA LA EDAD DE CA-

TORCE AflOS. QUEDA!mo AL GOB 1 ERNO EL DEBER DE 1MPART1 R PROTEC. 

c 1 Ó!J EN LA FORMA QUE LE SEA POS 1 BLE A LOS N 1 flos POBRES QUE 

POR SU MISERIA PUDIERAN PERDER LOS DENEFICIOS DE LA ENSEílAll 

ZA, 

13. PAGAR BUENOS SUELDOS A LOS MAESTROS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA, 

14, flACER OBLIGATORIA PARA TODAS LAS ESCUELAS DE LA REPÚBLICA LA 

ENSEfiANZA DE LOS RUDIMENTOS DE ARTES Y OFICIOS Y LA INSTRUC

CIÓN CfVICA QUE TAN POCO ATENDIDA ES AHORA, (PLANES POÚl.J.

COS Y OTROS DOCUMENTOS, PRÓLOGO DE MANUEL GoNZÁLEZ RAMfREZ, 

ED. FoNDO DE CULTURA EcoNóMICA, Mtx1co. 1974), 



29 

SON VARIOS LOS ASPECTOS DE ESTE PROGRAMA QUE DEBEN DESTACARSE y, 

EN PRIMER LUGAR, LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL ESTADO EN LA FORMA

CIÓN DE LA NlflEZ, POR ELLO LA NECESIDAD DE SUPRIMIR POR COllPLE

TO LAS ESCUELAS DEL CLERO' PARA GARANTIZAR LA FORMACIÓN DE HOMBRES 

Y MUJERES QUE DEFIENDAN LOS INTERESES DE LA NACIÓN Y SUS INSTITU

CIONES, HASTA ESOS MOMENTOS LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y ESTA

DO ERA SOLO FORMAL, PUES EL CLERO SEGUIA TEN!EllDO JNFLUEllCJA EN LA 

VIDA POL{TICA Y SOCIAL DEL PA!S y, ESPECIALMENTE, EN LA EDUCACIÓN, 

EN LA EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE ARREBll. 

TAR Al. CLERO LA ENSEÑANZA, "LA SUPRESIÓN DE LAS ESCUELAS DEL 

CLERO ES UNA MED 1 DA QUE PRODUCIRÁ 1 NCALCULABLES BENEF 1 c JOS. Su

PR!M!R LA ESCIJELA CLERICAL ES ACABAR COll LOS FOCOS DE LAS DIVIS!Q 

NES y LOS ODIOS ENTRE LOS HIJOS DE M~x1co' ES c IMEIHAR SOBRE LA MAS 

SÓLIDA BASE PARA UN FUTURO PRÓXIMO, LA COMPLETA FRATERU!DAD DE LA 

GRAN FAMILIA MEXICANA, LA ESCUELA CLERICAL, QUE EDUC/1 A LA Nl-

~EZ EN EL MÁS INTOLERANTE FANATISMO, QUE LA ATIBORRA DE PREJUICIOS 

Y DE DOf.MAS CAPRICHOSOS, QUE LE INCULCA EL ABORRECIMIENTO A LAS PRE. 

CLARAS GLORIAS NACIONALES Y LE HACE VER COMO EllEMIGOS A TODOS LOS 

QUE NO SON SIERVOS DE LA !GLESIA, ES EL GRAN OBSTÁCULO PARA QUE LA 

DEMOCRACIA IMPERE SERENAMENTE EN NUESTRA PATRIA Y PARA QUE ENTRE LOS 

MEXICANOS REINE ESA ARMON!A, ESA COMUNIDAD DE SENTIMIENTOS Y ASPI

RACIONES, QUE ES EL ALMA DE LAS NACIONALIDADES ROBUSTAS Y ADELANTA

DAS," (9) 

+ Ver artrculo 20 del Programa del PLH: "Supresión de las escuelas regenteadas 
por el clero". 

(9) Plancs_p~\jji~_o~__y~2_tros documentos, págs. By 9. 



lA EDUCACIÓN DEBE SER LAICA, ES DECIR, CONTRARIA A TODOS LOS VI

CIOS DE LA INSTRUCCIÓN CLERICAL, BASÁNDOSE EN LA VERDAD, COMBA

TIENDO AL FANATISMO Y FORMAllDO Ufl,\ JUVENTUD QUE ASEGURE LA DEMO

CRACJ A, LA PAZ, LA FRATERNIDAD Y EL PROGRESO DE NUESTRO PAIS, 

PARA ASEGURAR QUE LA EDUCACIÓll SEA LAICA ES NECESARIO OUE EL ES

TADO NO SÓLO CLAUSURE LAS ESCUELAS CLERICALES SI IW QUE LAS SUS

TITUYA Y VIGILE QUE LA ORIEIHACIÓN DE LA ENSEÑANZA.TANTO Etl ES

CUELAS OFICIALES COMO EN PARTICULARES, SEA AQUELLA QUE EL PROPIO 

ESTADO DETERM!HE, 

ÜTRO ASPECTO IMPORTAIHE DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PU\ ES EL QUE 

SE REFIERE A LA EtlSEf!AMZA DE ARTES Y OFICIOS; CON ESTO SE PRETE!i 

DE NO SÓLO QUE LOS JÓVENES ADOUIEP.All UNA DETERMINADA HABILIDAD -

MANUAL, SltlO, SOBRE TODO, QUE SE VllKULE AL JO'/Ell DIRECTAMEIHE -

CON EL TRABAJO F!SICO, ENSEílAllDOLE A VALORAR LA PRODUCCIÓN DE -

BJEIJES MATERIALES y COMBf1TIR EL DESPRECIO QUE ron ELLA SE HA FO

MENTADO A TRAVts DE MILES DE GEllERACIONE~. "flAY CUE COMBATIR 

DESDE LA ESCUELA ESE DESPRECIO ARISTOCRÁTICO HACIA EL TRABAJO Mii. 

NUAL, QUE UNA EllUCfoCIÓN VICIOSA HA IMBUIDO A llUESTRA JUVEllTUD; •• 

HAY OUE FORMAR TRl1BAJADORES, FACTORES DE PRODUCCIÓU EFECTIVA Y -

ÚTIL, MEJOR QUE SEílORES DE PLUMA Y DE BUFETE", (ID) EN S{NTE-

SIS, LA EDUCACIÓN EN EL TRABAJO PERMITIRÁ FORMAR UllA JUVENTUD -

QUE NO SÓLO NO DESPREC 1 ARA LOS OF 1C105 Y LAS ARTES, S 1 NO C\UE TE!! 

( 1 O) U!J..!!., piiu. 



DRÁ UNA FORMAC J ÓN OUE RED J TUARÁ A LA ftAC 1 ÓN HOMBRES PRODUCTIVOS, 

AHORA BIEN, LA INSTRUCCIÓN MILITAR /1 TODA LA POBLACIÓN ES IMPOR

TANTE PARA QUE EN CASO NECESARIO CUALQUIER CIUDADANO ESTÉ EN PO

SIBILIDAD DE PRESTAR SUS SERVICIOS A LA GUARDIA f'iACIONAL. AUN

QUE ES CIERTO QUE TODO ESTADO REQUIERE DE UN EJÉRCITO cor.o UNO -

DE SUS IN5TRUMENTOS PARA GARAIHIZAR SU PROPIA EXISTENCIA, LOS -

MIEMIJROS DEL PLi'1 SEf!ALAROll EL PEL!GRO QUE REPRESEllTA Ull EJÉRCITO 

DE CASTAS, PUES SE COllV I ERTE EN Ull SECTOR SOC 1 l1L CON PP. 1 V l LEG l OS 

NO SÓLO MATERIALES srno TAMBIÉll roLfncos: POR ELLO LA NECESIDAD 

DE lMPEDIR "EL PREDOMIHIO DE SOLDADOS !JE Pf;DfESJÓ!l, ES DECIR, 

DEL MILITAR 1 sr10". PREPARAllDO ADECUADAMEllTE A LOS e 1 UDAOMIOS EN -

LOS CONOCJrHENTOS MILITARES UÁSICOS PAR/, DEFENDER EL PAIS Etl CA

SO !IECESARIO, 

Si llIEN LOS FUllDADORES DE REGENERACJÓ!I Y AUTORES IJEL PROGRAMA DEL 

PARTIDO LIBERAL MEXICAllO ERAN DE POSICIÓN O TEllDEllCIA ANAIWUISTA, 

ENTRE LOS QUE DEST/,CAN LOS PRINCIPALES DfRI GEllTES DEL PA~TJDO, ~l 

CARDO FLORES l:AGóri, Jl1AM SAn1\nJ,\, A1mm10 1. V1LLAREAL, Erm1auE 

FLORES MAGóN, LIBRADO RIVERA, flAllUEL SARAS!A Y ROSARIO flUSTAMAN

TE, EL CARÁCTER DEL PROGRAMA HO ES ANARQUISTA, NI SIGUIERA PODE

MOS CALIFICARLO COMO UN DOCIJMEIHO LIBERAL CLÁSICO. Los CONCEP

TOS DE "LIBERTAD", "PROGRESO" Y "PAZ" YA llO SUN MAllEJADOS COMO -

T~RMINOS ABSTRACTCS, CAREi/TES DE CONTENIDO, COMO LO FUERON PARA 

LOS LIBERALES CLÁSICOS, PARA LOS lllTEGRANTES DEL PL!l ESTOS -

CONCEPTOS ESTÁIJ VJllCUU.DOS ESTRECHAMEIHE COU LA LUCHA DE CLASES 

Y CON LA REALIDAD MEX!CAllA, Es IMPDRTAIHE DESTACAR QUE HO ES 

CASUAL QUE LOS 1 NTEGRANTES DEL PUi llO SE LLAMAR/IN EN ESOS MOMEll-
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TOS ANARQUISTAS, LAS RAZONES LAS SEilALA EL PROPIO ÍllCAROO F. 
MAGÓN EN UNA CARTA QUE ESCRIBIÓ A SU liERMANO ENRIQUE Y A PRÁXEDIS 

GUERRERO. CON FECHA 13 DE JUNIO DE 1908: "Toco SE REDUCE A MERA -

CUESTIÓN DE TÁCT 1 CA, S 1 DESDE UN PR 1NC1P1 O NOS HUB 1 tRAMOS LLA-

MADO ANARQUISTAS, NADIE, A tlD SER UNOS CUANTOS, NOS HABR(AU ESCU

CHADO, S 1 N LLAMARllOS AllAROU 1 STAS HEMOS 100 PREND 1 Et/DO EN LOS 

CEREBROS IDEAS DE ODIO CONTRA LA CLASE POSEEDORA Y CONTRA LA CLASE 

GUBERNAMENTAL, NlllGÚll PARTIDO LIBEHAL EN EL MUNDO TIENE LAS 

TENDENCIAS AIHICAPITALISTAS DEL QUE ESTÁ PRÓXIMO A REVOLUCIONl·R 

,_EN Mtx1co. y ESO SE HA COllSEGUIDO SIN DECIR SOMOS ANARQUISTAS, y 

NO LO HABRfAMOS LOGRADO 111 AUllQUE NOS HUBIÉRAMOS TITULADO NO YA 

ANARQUISTAS COMO SOMOS, SINO SIMPLEMENTE SOCIALISTAS, Toco ES. 

PUES, CUEST IÓll DE TÁCT 1 CA", I 
1 1

) 

EL PROGRAMA DEL PLM ES DE CARÁCTER DEMOCRÁTICO BURGÚES '( NACIONA

LISTA, LO CUAL NO QUIERE DECIR QUE LOS INTEGRANTES DEL PUl FUERAN 

REPRESENTANTES DE LA BURGUESfAi LO OUE SE PROPONE ES UllA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICO-BURGUESA DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO, LA POLITICA 

DEL PLM ESTABI, EllCf,UZADA A LUCHAR POR LOS 11aERESES DEL PROLETARIA 

DO, PERO TOMANDO rn CUENTA Lf,S COllDICIONES lllMEDIATAS DE !1tx1co. 

ÜE LA LECTURA COMPLETA DEL PROGRM-!A SE INFIERE SU CARÁCTER NACIO

NALISTA CUAIWO SEIÍALA, POR EJEMPLO, LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA 

y EL [ST.'.W y A FE LA AL r.~ TR 1OT1 Sl·;O Pl,Rll FA'IORECER AL SEGUlfüO: CUAU 

{11} RlcDrJo Flores Milg6n, Epistolario y TcJ(ros, P5g. 203 
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DO DENUNCIA LA ALIANZ/\ DEL CLERO CON 11 TODOS LOS DESPOTISMOS Y -

SIENDO CAPAZ HASTA DE LA TRAICIÓN A LA PATRIA PARA LLEGAR AL PO

DER"; TAMBIÉN CUANDO DEl1AIWA LA CIUDADAN!A MEXICANA P/\RA EXTRAN

JEROS QUE SON PROPIET/\RIOS DE BIENES RAICES; CU/\NDO DEMANDA QUE 

SE DÉ PREFERENCIA AL TRABAJADOR MEXIC:.t/O SOBRE EL EXTRAl1JEROI 

CUANDO SEÑALA LA NECES 1 DAD DE FRENAR LA DEUDA EXTERllA, "!lo 

HABRÁ UN SÓLO MEXICAtlO QUE DESCOllOZCA LO PELIGROSO OUE ES PARA 

LA PATRIA EL AUMENTO DE NUESTRA Y,\ EIWRME DEUDA EXTRAl1JERA, PoR 

TAtHO, TODO PASO ENC/\MINAOO A IMPEDIH QUE LA ÜICTADURA CONTRAIGA 

NUEVOS EMPRES TITOS O AUf\El/Tt.R DE CUALOU 1 ER MODO LA DEUDA ilAC 10-

NAL NO PODRÁ MENOS QUE OBTENER L/\ APROBAC l ÓN DE TODOS LOS C 1 UDA

D/\NOS HONRADOS QUE 110 OUIERArl VER EllVUELTA /\ LA ilACIÓll EN MÁS PE 

LlGROS Y COMPROMISOS DE L/\S QUE YA HA ARROJADO SOBRE ELLA LA RA

PAZ E ltlDIFEREtlTE DICTADURA", ( \Z) 

EL ÚLTIMO llHEllTO DEL PORf 1R1 SMO POH ESTABLECER UNA POL ! TI CA EDll 

CATIVA ACORDE CON EL HÉGIMEN SE DIÓ DURANTE LA GESTIÓN DE JUSTO 

SIERRA COMO SECROArdA DE !NSTRUCCIÓ11 PúULICA Y BELLAS ARTES, EN 

EL PERIODO DE 1905 f, 1910: LE TOCABA IMPRll11R A LA EDUCACIÓN UN 

SEllTIDO POPULAR, PUES UllA DE LAS PRINCIPALES DEMAllDAS Ell ESE MO-

MENTO ER/\ COMBAT 1 R AL Atl/\LFABET 1 SMO, OUE ALCAllZABA PROMED 1 OS -
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ALARMANTES, lJE LOS lU MILLONES 800 MIL HAB 1 TANTES MAYORES DE 

10 Aílos QUE HABIA EN 191U, ES DECIR, CINCO A110S DESPUÉS DE 110-

CIADA LA GESTIÓN DE SIERRA, SÓLO SABIAN LEER 279 MIL 5~0, Y 53/ 

MIL q14 PERSONAS NO SABIA LEER UI ESCRIBIR, "LAS ESCUELAS PRl 

MAR 1 AS -ESCR 1 B l Ó LOMBARDO foLEOANO- ERAN MUY POCAS Y CAS 1 TO

DAS FUNCIONABAl-1 EN LAS CIUDADES, LAS ESCUELAS SUPERIORES SE Rf. 

DUCfAN A LA PREPARATORIA (BACHILLERATO) EN f,LGUNl\S DE LAS CAPI

TALES DE LOS ESTADOS, Y A LAS ESCUELAS PROFESIONALES LLAMADAS -

Ll DERALES DE ACUERDO con Ll1 TRl1D 1c1 Óll: DERECHO' MED 1 c trlA, 1 NGE

H l ER l A Y ARQUITECTURA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN DOS O TRES 

DE LAS PROVlllCIAS. CON ELU,s, A LA QUE SE AGREGÓ LA EscUELA -

DE ALTOS ESTUDIOS (DE FILOSOFl1\ Y LETRAS), SE CREÓ Etl 1910 LA -

UN 1VEAS1 DAD t!AC 1 Otil\L, LA FORMACIÓN UE OBREROS CALIFICADOS Y -

DE LOS TÉCNICOS SUPERIORES PAR/\ EL DESAR.ROLLO ECONÓMICO DEL PAIS, 

NO ERA PREOCUPACIÓll DEL GOBIERNO. lAs ESCUELAS DE ARTES Y OFI

CIOS QUE EXISTIAll ESTABAN IMBUIDl1S Df. IDEAS Y MÉTODOS DE LA flEPÍ! 

BLICI\". (\)) FUE Esrn Lr, SITUACIÓN QUE TUVO QUE ENFREMTl\R JUSTO 

SIERRA AL TOMMl 1\ SU CARGO LA SECRETARll, DE INSTRUCCIÓN PúBLICA 

Y BELLAS ARTES, POR ESTA RAZÓN SU PL/\11 EDUC/\TIVO ESTABA DIRI

GIDO PR!llCIPALMEIHE Al. SERVICIO DEL PUEBLO, l\UllQUE SIERR/\ ENTE!i 

D!A POR "PUEBLO" MÁS BIEN LOS SECTORES MEDIOS, LO QUE REPRE-

SENTABA UNA L!MITl.CIÓN Pl1RI\ SU PROPIO PROYECTO. Su PROFUNDO -

INTERl'.S POR LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS SE MANIFESTÓ, ENTRE OTR/\S -

(13) Vicente Lúr-1!;).irdo Tolcdilno 1 La iuvcnlud en el mundo )'en México.!. pág. 14& 
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COSAS, EN SU IMPORTANTE PARTICIPl<CIÓN EN LOS CONGRESOS IJACIONA

LES DE INSTRUCCIÓN; FUE COLABORADOR DE BARREDA Y BARANDA Y PROFE. 

SÓ LA FILOSOFIA POSITIVISTA, AUNQUE EN SU PANEG!RICO DE BARREDA, 

DISCURSO PRONUNCIADO EN HOMENAJE A GABINO BARREDA EL 2 DE MARZO 

DE 1908, CUESTIONÓ QUE LA CIENCIA, COMO LA CONCEBfA EL POSIT!Vl.S. 

MO, FUERA UN MEDIO PARA LOGRAR LA PAZ, TMITO Etl R TERRENO ltlTE-

LECTUAL COMO EN LA SOCIEDAD. "DUDAMOS; Etl PRIMER LUGAR, POR-

QUE SI LA CIENCIA ES NADA MÁS QUE EL CONOCIMIENTO DE LO RELATIVO, 

SI LOS OBJETIVOS EN Sf MISMOS NO PUEDEN CONOCERSE, SI SOLO PODE

MOS CONOCER SUS RELACIONES CONSTANTES, SI tSTA ES LA VERDADERA -

CIENCIA, lcóMO NO ESTARIA EN PERPETUA EVOLUCIÓJJ, EN PERPETUA ESCl 

CIÓN. EN PERPETUA !.UCiiA? louE GRAN VERDAD FUNDAMENTAL NO SE liA Dl.S. -

CUTIDO EN EL TERREIW CIENTIF"ICO, O NO SE DISCUTE EN ESTOS MOMEN

TOS?", ( I~) [N SEGUNDA SIERRA PONE COMO EJEMPLO LOS DEBATES EN 

EL SENO DE LA GEOMETRfA, DE LA FIS!CA, DE LA QU{MICA, DE LA BlO

LOG!A, Y SE PREGUNTI\ "lMAS NO BASTA ESTA ESPECIE DE TEMBLOR DE 

TIERRA BAJO LAS GRANDES TEOR!AS CIENTlFICAS, PARA HllCER COMPREJ~-

DER QUE LI\ BAiWCRA DE LA C IEHCIA NO ES UNA ENSEÑA DE PAZ"? FUE-

RA DE ESTA CRITICA SIERRA ASUME LA OBRA EDUCATIVA OE BARREDA COMO 

LA CONTI NUllC l ÓU DE LOS IDEALES DE JUAREZ Y DE LA REFORMA, LA 
OBRA DE BARREDA, CONTINÚA SIERRA, CONSIST[A EN Ll.EVAR A EFECTO -

LA EDUCACIÓN llACIONAL. 
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SIERRA SE PRONUNCIÓ POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, LAICA, OBLIGATO

RIA Y NACIONAL. 

POR EDUCACIÓN INTEGRAL ENTEND[A AQUELLA ENCAUSADA AL DESARROLLO 

ARMÓNICO DE LO FfSICO, DE LO INTELECTUAL Y DE LO MORAL, LA ED!.! 

CACIÓN NACIONAL SE REFER[A AL ESTUDIO DE LA HISTORIA Y DE LA GEQ 

GRAF!A DE l\ÉXICO, AS[ COMO DEL VIVISMO MEXICANO, FOMEIHADO AL -

AMOR A LA PATRIA, LA DEFENSA DE SUS INSTITUCIONES Y LA CONSAGRA

CIÓN AL DESARROLLO NACIONAL, 

POR EDUCACIÓll LAICA SIERRA COMPREIWIA AL IGUAL OUE LOS LIBERALES 

EN EL PODER, UNA EDUCACIÓN QUE no DEFIENDE NI ATACA A NINGUNA RE

LIGIÓN, ES DECIR, UNA ESCUELA NEUTRAL EN MATERIA RELIGIOSA. PA

RA JusTO SIERRA NO EXISTE CONFLICTO ENTRE RELIGIÓN y CIENCIA; AM

BAS, DICE, PUEDEN COEXISTIR SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA!~ EL RESPETO 

MUTUO; SOSTIENE QUE UN CONFLICTO EflTRE CIENCIA Y RELIGIÓN NO ES -

POSIBLE "PORQUE LA PRIMERA REPRESEllTA LA VERDAD RELATIVA Y LA SE-

GUNDA LA ABSOLUTA", l ISJ SIERRA RECOMIENDA EL RESPETO A LA RELI-

GIÓN, QUE ES LO MISMO, AFIRMA CUE LA IGLESIA HACE "EN SUS ESCUE

LAS, rn SUS UNIVERSIDADES,,,, EN LAS QUE ENSEÑA LA CfENCIA HITE-

RA, SIN ESCATIMAR NINGUNA DE SUS VERDADES, SIN OMITIR NINGUNA -

DEMOSTR/\ClóN", (IG) LA MISIÓN DEL MAESTRO, AÑ/\DE ES -

(15) Justo Sierra, Obras Co~1plctilS, T. VIII, p.Í!J. 304 

( 16) .!J!.!.!!..:., p.l9. 305 
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LA VERDAD CIEllTIFICAI SI DE ACU( SE PUEDE INFERIR ALGO CONTRARIO -

A LA RELIGIÓN, NO LO INFERIRÁ EL MAESTRO", CON ESTO, SIERRA HA

CE LO QUE LA BURGUES(A PRETENDIA: LA CONCILIACIÓN ENTRE SECTORES -

SOCIALES CONTRARIOS, 

SOBRE ESTE PUNTO NOS PREGUNTAMOS SI LA POSICIÓN DE JusTO SIERRA ES 

DERIVADA DE UNA CREENCIA INGENUA, DE SUS "BUEllAS INTENCIONES", DE 

LA EDUCACIÓN BURGUESA EN LA !;'UE FUE FORMADO O DE UNA PRETENSIÓN -

POR JUSTI F 1 CAR LA COl/C J LI AC 1 ÓN DE JtlTERESES DURAllTE EL RÉG 1 MEN POB. 

FIRISTA, 

PENSAMOS QUE JUSTO s 1 ERRA POR CARECER DE UNA COllCEPC 1 ÓN OBJET 1 VA -

DE LA REALIDAD SOC 1 AL NO POD f A COMPRENDER LA 1MPOSJB1 Ll DAD DE UNA 

CONCILIACIÓN ENTRE llHERESES OUE EN ESENCJ/I SOll IRRECOl/CJLIABLES, 

EL PENSAMIENTO DE SIERRA FUE UTILIZADO POR EL SECTOR GOBERNAllTE PA 

RA JUSTIFICAR SUS llHENCJONES DE ELIMINAR, DESDE EL APARATO IDEOLQ 

GICO, LAS COllTRADJCCIOllES DE LA SOCIEDAD, S!ll EMBARGO, ESTO ES 

UN .• PROBLEMA QUE SEíl f A NE CESAR 1 O JN\'ESTI GAR A FOl/00, 

UNA DE LAS PRINCIPALES TESIS DE JusTO SIERRA EN MATERIA EDUCATIVA 

SE REFIERE AL PAPEL DEL ESTADO, EL r·:AESTRO TIENE EL DEBER, SE

GÚN SIERRA, DE ENCARGARSE DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y ASUMIR COI/ -

ELLO LA RESPONSAS 1 Ll DAD DE CUE SE RE/\LI CE ADECUADAMENTE, ES DECIR, 

CONFORME A LOS OBJETIVOS E J~TERESES DEL PROPIO ESTADO Y REGULAN-

DO LA llHERVEl<CIÓ!i DE PARTICULARES Ell l~ATERIA EDUCATIVA, SIN Etl 

SARGO, DEBEMOS TENER PRESENTE OUE ESE ESTADO AL QUE SE REFERIA -

SIERRA NO ERA UN ESTADO ABSOLUTO O SOClf,LMEllTE NEUTRAL• COMO PRE-
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TENDIA LA POLITICA LIBERAL, DEBEMOS TENER PRESENTE QUE Justo -
SIERRA ES UNO DE LOS IDEÓLOGOS PRINCIPALES Y DEFENSORES DEL PORFJ

RISMOI AL ANALIZAR SUS CONCEPTOS DE EDUCACJÓJI Y ESTADO ES IMPORTAl:i 

TE NO OLVIDAR ESTE ASPECTO, 

"SIERRA, EL INTELECTUAL FORMIDABLE,,,, ES TAMDitN EL AUTOR DE LA -

MEJOR JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LAS REPRESIONES PORFIRISTAS, EL ENE. 

MIGO DECLARADO DE LOS INTENTOS ORGANIZATIVOS DE OBREROS Y CAllPESJ-

NOS, EL IDEÓLOGO DEL ODIO AL CAMBIO VIOLENTO, Cor·to rrn1Gú11 orno. 
SIERRA ENCARJIA LAS COJHRADJCCIONES INTERNAS DE LA CLASE DOMIJMJHE 

QUE SE VAN AGUO 1 ZAJWO EN EL PORF Jfll SMO Y QUE, F IJIALMENTE, DEBE JI RE. 

SOLVERSE CON EL EllFRENTAf\IEJHO /1 Ufl RéGJMEll CUE YA 110 PERMITE ADE:. 

LANTOS Y DESPLIEGUES", (17) , SHI EMBARGO, ES IMPORTANTE SE~:ALAR 

QUE LA TESIS DE Justo SJERHA SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO EN ViATERIA 

EDUCATIVA SIENTA UN PRECEDENTE TRf.SEflDENTAL EN LA HISTORIA DE t1t-
XICO, EL CONTROL ESTATAL DE LA EDUC/.C 1 ÓN ES UN FRENO PARA QUE 

1 NTERESES AJENOS A LOS DE LA NAC 1 Ótl, COMO LOS DEL CLERO Y DEf1ÁS -

FUERZAS DE LA REACC 1 ÓJI, 1 llTERYENGAN EN LA FORMAC 1 Óll DE LAS llUEVAS 

GEUERACIONES, A PES/IF; DE QUE EL ESTADO RUE Si EHRA DEFEIWIÓ FUE 

EL PORFIRISMO, EL CONTROL ESTATAL DE LA EDUCllCJÓN SIGNIFICÓ Ull PA

SO PARA COMBATIR EL FANllTISMO, EL DOGMllTISMO Y OTROS ELEMEIHOS PEll. 

JUDICIALES A LA CONCIENCIA NACIONAL Y AllTIMPERIAL!STA, Es ESTO 

(17) Carlos Monsivc1I~, 11Hotas sobre la c.ultura mexicana en el si13lo XX11
, en 

lllstoria General úc Héxlco, p5g. 1388 - 1389. 
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LO CUE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 RESCATA Y LO QUE LOS CONSERVADORES, 

PRINCIPALMEIHE EL CLERO, SIGUE!! ATACMIDO HASTA NUESTROS D[AS, + 

DURANTE LA GESTIÓl1 DE Jusro ~!ERRA SURGIÓ y TUVO AUGE Uli MOVIMIEN

TO INTEGRADO POR PRESTIGIADOS llHELECTUALES QUIENES FUIWAROll, EL -

2J DE OCTUBRE DE 1909, EL ATENEO DE LA JUVENTUD, COMO UllA FORMA DE 

REACCIÓN COIHRA 1.A FILOSOFIA POSITIVISTA VINCULADA ESTRECHAMENTE, 

COMO YA HEl\OS SEliAL.\fJO, cor; u, DICTMJURA DE PORFIRIO LJ[AZ. Sus -

PRINC 1 Pf1LES 1 IHEGRt.liTES FUEROli f.inorn o CASO. Jos~ VASCOIKELOS. f'.AB. 

T r 11 1.u 1 s (.¡:11/11:. ru.hc 1;1 r;:;/,r:nr~ lj;,[ ;;,;. (APLOS Go!IZÁU z PEl-!A. iiA-

R JANO S1LVl1 y f1CEVES. JULIO loRIU. EL COMPOSITOR 11ANUEL lí.?oucE. -

LOS ARQUITECTOS JESÚS TITO ACEVEDO Y FEDERICO f1ARISCAL, LOS PlllTO

RES !JIEGO f1IVERA Y f.llGEL ;'.ARRAGf1, ISIDRO FAUELl1, /1LFOllSO (RAVJO-

To. ALBERTO J. PA111 Y ALF01;so Pr<Ln1rnt .. "LA FILOSOF[A -AFIRMA 

LOMBARDO ToLEDAi'IO- VOL.V 1 Ó AS f AL SEllO DE LA UN l VERS 1 DAD, QUE llO -

TEU[f, tlADA rn COMlÍN COti LA REAL y Po1nJFJCJA PERO GUE HABR(A DE 

RECORDARLA, EN CIERTA rDRMA PORQUE Ell POCO TIEMPO LAS CORRIEHTES -

+ Basta ver las últirnas declar.Jciom:s il I;\ pn:n~.:t sobre t.iducación, concrctamcn 
te sobre el artículo 3t> Cunstitucion.:il, del P;Htido Acción tlJcion.:il, empresa· -
rtos y rcprcscntantcs de lü lgll!sia. Sólo como un eJcmplo de esto sci'lal.Jrcnos 
que durante lü comr<irccenci.-; del Lic. JL:sÜ-:. P.cycs Hcro'1cs ante la C.:irn.:Jra de Di· 
putadas, el~ de dlc.icnibrc de 19St., e-\ diputado del P;1nido Acción N.1cion.1\ 1 -

José Conz5lcz Torres y l:l Diputac:!o del í'art ido DL"móc.rata H~xic.ano, fr.1ncisco J.:i 
vler Alv~1rcs <.ic 1.i fuo.:ntc, pl.1r1t ..... Ho'1 pri:gur.t.:.~ co-:::i: lPnr r¡ué Sl' in!>iSt<.• 1m ": 
CO.lrtar l.i libertad de cn~L·1i<1lll.i/ ir•ur 4l•é ~e rt:strint;l' \,1 .JCtivid.:id Ce lws cs
cuclc;s particul.l1cs7 fa cvidcntt.· que. c:n tales prt'QUnti"l".t cstS Implícita unn po 
sición cic c:lüsc, una posición política e idcoló9ica c0ntraria .:J la filosofía -
del anículo 3''Constitucional. !lo es difícil advertir QlJC tal posici6n corres 
pondo;¡ h1 de los sectores y cl<i!>eS socl.:ilcs m,'ís rilc:Cicm.'.lrias de nuestro fiilÍs,
quc desean la derogación oe dicho .:irtículo, p~1r,1 dcjür en cor11µlcta 1 ibenad al 
clero y a los purticul,.Hcs de intt~rvenir en tu oril·rituci6n y formación de),, -
conciencia de. la juventud, c.rc<indo los cu.1dros u~ la rv.::1ccién y cii:l i•••pi:riídi•;ri.; •• 
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DEL IDEALISMO FILOSÓFICO HABRlAN DE IMPOllERSE EN ELLA, COMO ESCO

LÁSTICA EN LA MAXIMA (ASA DE ESTUDIOS DE LA :~UEVA ESPAliA Y EL POSl 

TIVISMO EN LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Ell LA SEGUNDA MITAD -

DEL SIGLO x1x·. 1181 

Dos DE LOS INTEGRANTES DEL ATENEO DESTACARON: ANTONIO CASO y JosE 

VASCONCELOS, EL PRIMERO ERA SEGUIDOR DE LA FILOSOFIA DE LA INTUl 

CIÓN, FORMULADA POR HEllRI BERGSON y DEL PEUSAMIENTO DE EMILE Bou

TROUX, + t1JENTRAS QUE EL SEGUNDO DENOMINÓ A SU PROPIA FILOSOF!A -

CON EL IWMBRE DE MOlll SMO EST~TI CO_, ++ 

+ De acuerdo con el m.'.lcstro Rilmón Xlrau, la fl losofía di! ambos pcn~odores era 
una re..:cclón contra e1 posltivisioo y contra el pensamiento qw roduc.ía el cono 
cimiento al conocimiento cie:ntífico. (Ver: R, Xirnu. Introducción a la HiHo-:" 
ria de la fl losofía. Ed. UtlAM. México, 19BO. pág. 363), Para Bergson la raz6n 
es incapaz de penetrar en 1;, e!>cenc.la del ser: por t:llo la ciencia i6lo ti1.:0iJ 
valor prtictlco, mientras que la filosofía se propone otro camino m5s flrofundo 
que el que nos do1n 1 ilS e icnc i as; ese conocif1licnto es e 1 qut.: Berqson 11 ama intui 
tlvo. Por otro lüdo, 6outrou>C. sostenf.a la contingencia de las ieycs n11turalcs
y la irr.poslbllldad de que las ciencias uxpliquen el mundo en escoda. 11Al lado 
y por encima de la cicncla 1 Boutroux situa lü vida espirl Lual donde enconttarros 
\a verdadera v 1 da creadora de los hombres11 {R. Xi rau, 1 nt reduce Ión a la ltl sto .. 
ria de la Filosofía. p5g. 36i.). El pensamiento de ambos fi1ósofo5 CHilba deter 
minado y era resultado de \,1s condicione~ historicas·sociales de aquella épo- -
ca: 11 Cuando l.J ~urgucs i a de los p.:i f scs más des ar rol \ados de Europa abjura de 
\a filosofía racior~alista y matcri<1lista que le sirvió par.:i su ascem.o en el 
escenario de la hl storia, porque las ccintradiccion ... ~s internas del réglloon capit_! 
lista lo condL-n.'.ln a la etapa de los tnonopolios y del imperiali!.mo, se Inicia el 
perlado de la filosofía ~·HJnóstic.J de l<J negacl6n de la razón c.omJ inHrumcnto 
capaz del conocir1ir.nto esencial de las CO!'>as 11

• (Vicente Lombardo Toh:d.lno. las 
corrientes filosóficas en la vid"' de Héxico, [d. Universidild Obrera du Héxico:-
"exlco, 196) pág. 711. 
++ El monismo estético de José V.:isconcclos. !.C basaba en una clasificación del 
conoc.imicnto en tres rarn.ls principales, la de las Ciencia~ de la Naturaleza, e~ 
ya función principal es \a cuantificación de )05. fcn6mcno:;. Otra rama es la de 
las Ciencias de \a Vida, cuya función es "di'.lrle calidad a la existencia n.e.dl.an
te julc.lo5 de cooc.i6n11 {Lombardo Tolcdolno. ~pág. 76). La última ram<l -
la forman \as Ciencias del Espíritu, ll'S decrr·-;--la-Csthica y la música¡ su fun .. 
e.Ión es 11 la redención de la existencia y la síntesis final del canocimlento". 

.\ 
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As! EN UN INTEIHO POR VOLVER HACIA LA FILOSOFÍA Y COMO UNA REACCIÓN 

CONTRA EL POSITIVISMO, LOS NUEVOS PEtlSADORES SE ACOGEN A UNA FILO

SOFfA IDEALISTA. EN 11ÉXICO, Jos!'. VASCOMCELOS y (\NTONIO CASO SON 

LOS REPRESENTMHES PRINCIPALES DE ESTA CORRIEIHE, El/ EL MOMEIHO QUE 

EL PUEBLO MEXICANO REAL! ZABA UNA REVOLUCIÓN PARA TRA/;SFORMAR LA ES. 

TRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL E IMPRIMIR Ut/A NUEVA OR/ENTACIÓll IDEO

LÓGICA A LA EDUCACIÓt/, S111 EMBARGO. LOS ATENE(STAS rm SOSTJrnrn 

UNA P.UPTURA DECLARADA COI/ EL POSITIVISMO; AUNr>UE LO CRITICA// Y MA

NIFIESTAN SUS DIFEREllCIAS SE CONSIDERArl COMO HEREDEROS UE SUS MEJ!)_ 

t<ES REPRESEl:TAIHES, PR 1MC1 PALMEllTE DE BA~REDA, {\ SU VEZ, ALGUIWS 

DE LOS POSITIVISTAS MÁS IMPORT.\/HES APOYAN EL fnEUEO. COllTRA ELLOS 

EZEQUIEL ~. CHAVEZ, SUBSECRETARIO DE INSTRUCCIÓN PúBLICA, Y PORFI

RIO PARRA, No ES CASUAL QUE LA UNIVERSIDAD POPULAR ViEXICANA, FU[j_ 

DADA POH ATENE(STAS EN 1912, TUVIERA corto LEMA Ut/A FRASE DE JUSTO 

SIERRA. "LA CIENCIA PROTEGE A LA PATRIA", 

De ESTA MANERA NOS EUCO/HRAMOS, POR UH LADO, EL POSITIVISMO, QUE 

NEGÓ EL VALOR DE Lf1 FILOSOf(A y, POR OTRO, LA FILOSOF(A DE l.A IN

TUICIÓN y LA FJLOSOF(A DEL i•'.oNISMO EsTl'.TICO. QUE DIERON PASO DE -

UUEVO A LA METAF(SICA QUE LA REFORMA HAD(A DESTERRADO YA DE LOS -

CENTROS DE ENSEflAlaA, "~EVIVIR UN SISTEMA FILOSÓFICO QUE PARTE 

DE UN 1 A PRIORI 1 -LA CONCIENCIA DEL HOMBRE ES ESEUCiALEViENTE AJE. 

NA A LA HATURALEZA- NO PODÍA TENER OTROS RESULTADOS QUE LA VITALl 

ZACIÓN DE LA CRoE/ICIA RELIGIOSA Ell EL CAMPO DE LA EllSEÑAtlZA SUPE-

RIOR Y DE LA CULTURA, f'OR ELLO LA OBRA FILOSÓFICA DE ÍINTOIHO C.ll 

SO NO TRASCENDIÓ FUERA DE LAS AULAS U//IVERSITARIAS, YA QUE LA EX

ALTACIÓN DE LA MÍSTICA esrIRITUALISTA RESULTADA IMPDTEIHE rm SÓLO 



PARA CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÉXICO NUEVO, SINO TAMBIÉN 

PARA LA PERSPECTIVA DE LAS GENERACIONES DE INTELECTUALES QUE ESTA-

BAN FORMÁNDOSE DENTRO DE UN PUEBLO DECIDIDO A MARCHAR HACIA ETAPAS 

SUPERIORES DEL PROCESO HISTÓRICO,,.• (l~ + 

CON TODO, EL MOVIMIENTO ATENEfSTA FUE UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES 

MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA DICTADURA PORFIRISTA y, POR TANTO, 

SE IDENTIFICABA CON LA REVOLUCIÓN EN MARCHA/ INCLUSO ALGUNOS DE -

SUS INTEGRANTES PARTICIP/\RON ACTIVAMEIHE Etl L/\ LUCHA POLfTICA CON

TRA EL GOBIERUO DE PORFIRIO UIÁZ. COMO FUE EL CASO DE Josf'VASCON

CELOS. 

LAS MANIFESTACIONES IDEOLÓGICAS Y CORRIENTES DE PEUSAMIENTO /\QU[ 

EXPUESTAS SÓLO PUEDEN SER EXPLICADAS Y COMPRENDIDAS EN EL MARCO DE 

LA SITUACIÓN SOCIAL QUE EN ESOS MOMENTOS PREVALECIA, LA l\GUDI ZI\. 

CIÓN DE LAS COIHRADICCIOllES SOCIALES cormt•JERO!l AL ESTALLIDO DEL 

PRIMER MOVIMIENTO SOCIAL. DEL SIGLO XX Ei'I 11ÉXICO, CUYA FASE ARMADA 

SE INICIA EN 1910, 

l(UÁLES FUERON LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL MOVIMIEllTO REVOLUCIONA

RIO MEXICANO? l(UÁLES FUERON LAS CLASES SOCIALES QUE INTERVlllJE

RON EN DICHO MOVIMIENTO Y CUÁL FUE SU PAPEL? BAJO EL RÉGIMEN DE -

DfAZ. SE CREARON ALGUNAS DE LAS CONDICIOllES PARA EL RÁPIDO DESARRO-

+ ti misticismo de Antonio C¡iso queda claramente cxprcsüdo en In polémica 
Caso-lombardo. 

(19) WE., pSg. 77 
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LLO Y EXPAflSIÓN DEL CAPITALISMO Y CON ÉL LA CONFORMACIÓll DE LOS -

PRINCIPALES GRUPOS DE DICHO SISTEMA, A FINES DEL SIGLO X!X Y -

PRINCIPIOS DEL XX EN México, AL IGUAL QUE EN LOS DEMÁS PAISES DE -

AMÉRICA LATINA, EL CAPITAL EXTRAllJERO INVADIA SUS ECOIWMIAS, LO -

QUE CONDUJO A FORTALECER LA DEPENDENCIA RESPECTO DE PAISES lNDUS

TRIALl ZADOS DE EUROPA ÜCCIDENTAL Y DE ESTADOS UNIDOS: TALES INVER

SIONES LEJOS DE AYUDAR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAISES LAT!

UOAMER 1 CANOS ACENTUAROll LA DEPEllDEllC 1 A Y EL SUBDESARROLLO, 

EN l.A DESTRt:CCIÓN DEI. ESTADO OLIGÁRCUICO Y DEL RÉGIMEN DE D!AZ -

COINCIDIERON DIVERSOS SECTORES Y CLASES SOCIALES, CON INTERESES -

CONTRARIOS ENTRE Sf, PERO QUE EN ESOS MOMENTOS TEli!All UN OBJETIVO 

COMÚN. Los FACTORES PR lNCl PALES QUE MOTI VAROll EL ESTALLIDO RE

VOLUCIONARl O FUERON: LA POLfTICA AGRARIA DE PORFIRIO Ú!ÁZ, EL IN

CREMENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, EL DESCONTENTO DE LOS CAMPE

S !NOS, DE LOS OBHEROS Y DE LOS SECTORES MEDIOS, 

f1ESPECTO A LA SITUACIÓN EH EL CAMPO, LOMBARDO foLEDANO EXPONE Ell 

FORMA CONCRETA LOS PRINCIPALES ASPECTOS: "LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Y SOCIAL DE MÉXICO ERA EL LATIFUNDISMO, EL UNO POR CIENTO DE LA 

POBLACIÓN ERA PROPIETARIA DEL 95 POR CIENTO DEL TERRITORIO NACIO

NAL. A LOS PEOUEflOS PROP 1ETAR1 os CORRESPOND r A EL DOS POR c 1 rn

TO, A PESAR DE QUE ESTOS TRES ÚL T lt\OS SECTORES DE LA SOC 1 EDAD COllS. 

TITUIAN EL 9G POR CIEllTO DE LA PODLACIÓN DEDICADA A LA AGR!CULTU-

RA", 

"lAs HACIENDAS,,, SE HADIAN TRAGADO A L/,S POBLAC!OllES PEOUEÍlAS Y -



44 

MEDIAtlAS, ÜE LAS 70 MIL LOCALIDADES HABITADAS QUE HABIA Efl LA 

REPÚBLICA, 55 MIL ESTABAN ENCLAVADAS Ell LAS HACIENDAS,,,'' "LAS -

HACIENDAS TRABAJABAH DE MODO RUDIMENTARIO, LAS GANANCIAS DE SUS 

PROPIETARIOS [COllSISTfAN Efl] EL TRABAJO CASI GRATUITO DE LOS 

PEONES, QUE VIVIÁti ALREDEDOR DE LOS CASCOS DE LAS HACIENDAS, EH 

HABITACIONES MISERABLES, SIN COlfülCl@ES HIGIÉIHCAS: Y EN LA PAR

TE DE LAS COSECHAS OUE REC 1 B f AN DE LOS APARCEROS, VERD,\DEIWS S 1 E!i 

VOS DEL DUEÑO DE LA TI ERRA", (
2

0) (\ ESTO HAY QUE /1GREGAR LA EX-

PROP 1AC1 ÓN DE LAS TI ERRAS COl\UllALES DE LAS COMUN 1 D,\DES CAMPES l -

·11AS- EN EL CEllTRO y SUR DE l·:ÉXICO, LO QUE OBLIGÓ A ?ODLACIOllES ll! 

OfGENAS A HUIR A LAS MONTAtiAS, EN 19J0, MAS DE 6 MILLONES DE -

!NO! GE NAS llADLABAll LEllGUl1S llA TI vr.s y ron LO MENOS 1¡ M 1 LLOf;Es DE~ 

CQNQCIÁN EL ESP1\flOL, LA MA\'ORfA SE VIEROll OBLIGADOS /1 VEllDER 

SU FUERZA DE TR1\BAJO A LOS llACEl/llADOS O EN LAS PLAllTACIONES, SIE[l 

DO SOMETIDOS A LARGAS Y DURAS JORNADAS DE TRABAJO POR UllA PAGA -

MÍSERA, 

Hov NADIE PONE EN DUDA (!UE '-'· LUCHA POR LA T 1 EP.RA FUE LA FUERZA -

MOTRIZ DE LA REVOLUCIÓll DE 1910, Eu AQUEL.LOS llOMENTOS LA MAYOR 

PARTE DE LA POBLACIÓN MEXICANA ESTAUA FOllMADA POR TRABAJADORES -

RURALES CUYAS CONDICIOllES DE VIDA ERAll CADA VEZ MÁS DEPLORABLES! 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA HA ESTADO PRESENTE EN LOS PRI!lCIPALES -

MOVIMIENTOS soc 1 ALES DE lfüESTRO PA f s, LO OUE Hl1 cormuc 1 DO A FOR-

(20) Vicente Lombardo T. , La ; uvt..~n t lid l'n l' 1 r.1undo v en Héx i co 1 piÍ9!".. 143- 1 I.4 
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MAR EH LOS CAMPESINOS MEXICANOS UN/\ LARGA TRADICIÓN DE LUCHA Y -

UNA GRAll CAPAC 1 DAD COMDA T 1 VA , 

UURAllTE LA RE'IOLUCIÓN DE 1910 LOS CAMPESlllOS PROPORCIOtl.\RON EL MA

TERIAL HUMAllO, CONl'IRTltNDOSE DE ESTA MANERA EN SU PRINCIPAL COMPQ 

NENTE, NUM~RICAMEIHE HABLAllDO. S1t1 Eh3ARGO, COINCIDIMOS COI! .~RtlAl. 

DO CóRDOVA EN QUE A PESAR DE SU NÚMERO, EL SECTOR CAMPES l llO NO ERA 

CAPAZ DE PROPORCJOllAR EL PRORAMA NI LA IDEOLOGJA NI LA OIRECCJÓll -

POL(TJCA, NO SÓLO DE LA REVOLUCIÓN MEXICAllA, SINO DE NINGUNA OTRA 

REVOLUCJÓfJ, "Y LA RAZÓN rrn PUEDE SER llÁS QUE UN,\~ EL CARÁCTER -

ESTRECliAMEllTE LOC/1LI SH. Y REG 1 ONAÚSTA DE SUS l llTffiESES COMO GRUPO 

SOC 1 AL" , POR ELLO LOS CAMPES 1 NOS ACABA!~ S 1 EMPRE COIN 1RT1 tNDOSE -

Ell UHA FUERZA POL[TICA AL SERVICIO DE OTROS GRUPOS SOCIALES O, EN 

TODO CASO, Ell UN SECTOR FÁC 1 LMEllTE PAC 1F1 CA!lLE Y HASTA COllSERVADOH 

CUAllDO SE RESUELVEH SUS REIMl'INDIC/\CIOllES INMEDIATAS"• 
121

) l:STO 

RESULTA CLARO EN LA LUCHA CAMPESINA EN EL SUR DE t1tx1co. LA 

FUERZA DEL MOVIMIENTO ZAPATISTA Rl1DICÓ Etl SU COMPOSICIÓN HOMOGtllEA 

-LA MAYOR(A LA FORMABAll CAMPESlllOS LIBRES- (VER f, i(ATZ. ~.!.!.l!l.B.IL 

illRilA· !:D. lRA. l1tx1co. PAG. llill, rn su ORGANIZ/\CIÓll UlllDAD y 

DISCIPLltlA. S111 Ei'IBARGO, LA DEBILIDAD DEL Z11PATISMO SE DEBIÓ A -

SU REG 1 ONALI SMO, A SU DESV 1i'lCULAC1 Óll CON LA CLASE OBRERA, A PESAR 

DE QUE EN OCASIONES ZAPATA SE REFIRIERA A LAS CONDICIOllES INHUMANl1S 

EN QUE SE ENCONTRABAN LOS TRABhJADORES FABRILES. 

lL PROLETARIADO JUGÓ UN PAPEL FUilDAMENTAL DUílMITE EL PROCESO REVO

LUCIONARIO, MÁS QUE POR SU NÚMERO, M[NIMO EN AQUELLOS MOMENTOS, -

POR EL LUGAR QUE OCUPA DENTRO DEL SISTEMA ECONÓ:'.ICO Y POR SU P1\PEL 

(2\) Arn¡,ldo C6rdovil, Héxli:o, ~". llul'Quc~a y politicu de ~s!!i, 1101:_1. 71 
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EN LA VIDA NACIONAL, LA LUCHA DE LOS OBREROS EN TORNO A SUS PRlli 

CIPALES RE!VINDICAC!ONES -DERECHO A LA ASOCIACIÓN SINDICAL. JORNA 

DA DE OCHO HORAS, DERECHO A HUELGA Y SALARIO JUSTO- CO!lDUJO A LA 

FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES COHO LA C11SA DEL ÜBP.ERO t\.JttOlAL ([QM), EN 

1912, EN CUYO PROGRAl1A SE AFIRMÓ LA LUCHA DE CLASES Y LA ORGANIZA

CIÓN DEL PROLETARIADO rn ASOCIACIONÉS PROFESIONALES. Los PRlllCl

PIOS Y PROGRAM/1 DE LA COM SE DIFUtdl1N A TRAV~S DE SUS ÓRGANOS DE -

PRENSA, "Luz"' "(IRIETE" y "Acc16N". No ES DE EXTRMJAR' QUE EL MÁS 

RADICAL DE LOS MOVlt11ENTOS DE OPOSICIÓN AL~ o'ICÁTU~~ rnERA EL P.E

PRESENTADO Y DIRIGIDO POR EL PARHDO LIBERAL flEXICANO, EllCAllEZADO 

POR LOS HERMA!lOS fLORE S JiAGóN, DESEMPEÑAUDO UN PAPEL IMPORTANTE -

Ell LA ORGAN 1 ZAC l Óll Y D IRECC 1 ÓU DE LA CLASE OBRERA, EL PLii CONDU

JO DIVERSAS HUELGAS~ COllCIEUTIZÓ, A TRAVES DE SU ÓRGAllO DE PRENSA, 

"REGEHERACIÓI~", A LOS SECTORES POPULARES, EL PLM FUE LA ÚNICll OR-

GANIZACIÓN QUE PROPUSO Utl PROGRAMA QUE AllARCAllA CASI TODOS LOS PB.Q 

BLEMAS DE LA VIDA NACIO!ML, DESDE EL PROBLEMA DE LA TIERRA, LOS OJ;, 

RECHOS DEL PROLETARIADO, LA EDUCACIÓN, HASTA LAS MEDIDl1S PARA FRE

NAR LA PARTICIPACIÓN DEL CLERO EN LA VIDA NACIONAL, LA llH'LUEN

CIA DE ESTE PROGRAMA rn LA CoNSTITUCIÓtl DE 1917 FUE DEFl!llTIVA, -

PUES EN ELLA SE RECOGEN MUCHAS DE LAS DEMANDAS EXPUESTAS EN DICHO 

PROGRAMA, PRINCIPALMENTE LO REFEREIHE AL CLERO, A LA EDUCACIÓN Y 

AL TRADAJO, 

Los HACENDADOS cou MENTALIDAD CAPITALISTA COllFORMAROU OTRO DE LOS 

SECTOP.ES DE OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE Ü{Az, PUES VE!AN EN LOS MOtlO

POLI os EXTRANJEROS UllA AMENAZA A sus INTERESES. FRAUC l seo 1 • llA

OERO FUE UNO DE LOS REPRESE!lTAllTES MÁS lf\PORíAUTES DE ESTE SECTOR, 
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"A FltlES DEL SIGLO ();IX), fRANCISCO ! , MADERO HAB(A FORMADO Y EN

CABEZADO UNA COALICIÓN DE HACENDADOS LAGUNEROS PARA OPONERSE A LOS 

INTENTOS DE LA COMPAflfA ANGLO-AMERICANA TLAHUAL!LO POR MONOPOLIZAR 

LOS DERECHOS SOBRE EL AGUA EN ESA ZONA ETERNAMENTE ltlDEPEND 1 EllTE 

DE LA IRRIGACIÓN:' <
22

> Los HACEllDADOS FUERON UH FRUPO SOCIAL QUE -

SE DESARROLLO EN EL llORTE DEL PA(S, PRINCIPALMEIHE Ell CoAHUILA, -

SIENDO AFECTADOS POR LA PENETRACIÓU ECOllÓMICA EXTRANJERA, LA CUAL 

DISMINUfA LAS GMIAllCIAS DE DICHO GRUPO, f\ LOS HACEllDADOS SE UlllE. 

RON OTROS GRUPOS SCC 1 ALES EN COJITRA DEL REG 1 MEN DE PoRF IR 1 O D f AZ, 

PRINCI PALMEllTE PEOllES, VAQUEROS, MIEMBROS DE TRIBUS (NDGEllAS Y 

"uN PROLETARIADO MODERllO SEMIAGR(CQLA y SEMilfüUSTRIAL," <
23

> Es-
TA DIVERSIDAD DE GRUPOS SOCIALES FUE UNO DE LOS ASPECTOS QUE CARA~ 

TERIZARON A LA REVOLUCIÓll EN EL NORTE DEL PA(S, fRANSISCO lfILLA, 

PRINCIPAL DIRIGENTE DEL PROCESO REVOLUCIONARIO EN EL NORTE, NO FUE 

DE ORIGEN CAMPESillO; A SU LADO LUCHARON ADMINISTRADORES, COMO llI

COLÁS fERNÁNDEZ Y CAPATACES DE RAllCHOS, COMO flDEL AVILA, MADE

RO, Y DESPUES CARRANZA, REPRESENTARON A LAS FUERZAS QUE OUERIAN -

DESTRUIR EL LATIFUUDIO PARA DEJAR PASO A LAS lfüEVAS FUERZAS ECOHÓ

MICAS, SOCIALES Y POLfTICAS DEL CAPITALISMO, VILLA REPRESEllTABA 

11 A ESE PROLETARIADO RURAL QUE A VECES ERA VAQUERO, A VECES LADRÓN 

DE GANADO POR liAMBRE, A VECES GAMBUCIN, A VECES MINERO, ESTE PRO. 

LETARIADO RURAL QUE NO ESTABA AL SERVICIO DE UUA ACTIVIDAD REllU

NERADA, ENCERRADO Ell LA VIEJA HACIEIWA ESCLAVISTA DEL CENTRO Y SUR, 

(22) Frcderlch Katz, ~erra secreta, p5g. 3J 

(23) ~· p~g. J6 
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QUE TENIA TRABAJO EN OCASIONES.Y EN OCASIONES NUNCA LO TENfA Y PA

SABAN N~'OS SIN NINGUNA GARANTfA DE LABOR RETRIBUIDA",(
24

) 

fUERON ESTOS LOS PRINCIPALES GRUPOS QUE LUCHARON CONTRA LA DICTA

DURA PORFIR!STA, CAlJA U/IJ cm sus PROPIOS INTERESES y CON su PROPIA 

IDEOLOGfA, "lANTAGON l SMO ENTRE ELLOS? Los HUBO. lALIANZA ENTRE 

ELLOS ? TAN HUBO QUE s IN su AL 1 AllZA NO SE HABR f A PROVOCADO LA REVO

LUCIÓN NI HABRfA ADQUIRIDO LA CARACTERfST!CA QUE TUVO,,, VILLA RE. 

PRESENTABA LO QUE NO REPRESENTABA ZAPATA: VILLA REPRESENTABA LO 

QUE NO REPRESENTADA CARRANZA, CARRANZA LO <lUE flO REPRESENTABA -

VILLA NI TAMPOCO LO QUE REPRESENTABA ZAPATA. Y ZAPATA REPRESENTA-

DA LO QUE NO REPRESENTADA CARRAllZA NI LO QUE REPRESENTABA VILLA. 

Que TODOS ESTABAN DE ACUERDO EN CAMBIAR LA SITUACIÓN, ESA FUE LA 

CAUSA Y EL MOTOR OUE EXPLICA ALIANZAS Y RUPTURA DE AL!ANZASl CON

VERSACIONES COMO LA DE foRREÓN Y DISPUTAS DRAMÁTICAS COMO LAS DE 

LA CONVENC!Ófl DE 1iGUASCAL!Ef1TESI cL ACERCAMIENTO ENTRE VILLA Y ZA

PATA Y SU LUCHA CONTRA CARRANZA", <25
l 

VARIAS Y DIVERSAS FUERON LAS lDEOLOGfAS QUE SE MAIHFESTARONJ CADA 

GRUPO SOCIAL TEUfA SUS PROPIAS DEMANDAS Y SUS PROPIOS OBJETIVOS, 

SIN EMBARGO, NO TR!UNFAROll LOS CAMPESillOS, A PESAR DE SER EL GRUPO 

MÁS NUMEROSO¡ TAMPOCO LO FUE LA CLASE OBRERA, QUE EN ESOS MOMENTOS 

APENAS SE ESTABA COllFORMANDO COMO UNA CLASE SOC!All NO TRllfFARON 

(24) Presencia de Vicente Lombardo Tolcdnno en el Par-lamento, p5g. 459 

(25) LJili!., pSg. 459 
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LOS HACENDADOS PROCAPITALISTAS; TAMPOCO EL TRIUNFO SE LE PUEDE AD

JUDICAR A UNA BURGUESfA CASI INEXISTENTE E lllCAPAZ DE PROPONER UN 

PROGRAMA QUE REFLEJARA LA LUCHA Y LAS DEMAllDAS DEL RESTO DE LA SO-

CIEDAD, FUEROtl ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS SECTORES MEDIOS DE 

LA SOCIEDAD LOS QUE, POR CARECER DE UN COMPROllISO DE CLASE, POR CA 

RECER DE UNA IDEOLOGfA PROPIA, PUDIERON RECOGER LAS DE'1ANDAS DElQ. 

DOS LOS SECTORES Y CLASES SOCIALES Y PLANTEARLAS EU UN PROGRAMA -

POLfTICO QUE SERÁ APOYADO POR LA BURGUESÍA. "SóLO LOS SECTORES 

MEDIOS DE LA SOCIEDAD ESTÁll EN APTITUD DE ELABORAR UN PROGRAMA -

IDEOLÓGICO COMÚN PARA Lf, TOT1\LIDAD DE LA CLASE BURGUESA y, LO CUE 

ES MÁS, SÓLO ELLOS PUEDE!l PROPORCIONAR EL PERSOllAL POLfTICO QUE -

HACE LA REVOLUCIÓN A SU IWMBRE Y CON~.TRUYE EL ESTADO QUE LE Dl\RÁ 

UNIDAD Y CLASE E IMPONDRA 5U DOMINIO A TODA LA SOCIEDAD," (
2

G) Jio11-

BRES COMO ALV/1RO OBREGÓN Y PLUTARCO ELIAS CALLES PROVENIAN DEL SE~ 

TOR MEDIO DE LA POBLACIÓfl, EL PRIMERO ERA PEQUEriO PROPIETARIO Y 

EL SEGUNDO MAESTRO FEDERAL' fü1nos' AL LLEGAR AL PODER' NO FOR-

f1AN PARTE DE LA BURGUES f Al S 1 N EMBARGO, ES EN EL PODER DONDE SE El:! 

RIQUECEN Y PASA!! A FORMAR PARTE DE LA CLASE BURGUESA , 

!Je ACUERDO CON LO AllTER 1 OR PODEMOS AF 1 RMAR CUE LA REvoLUClÓN t1EX l CA 

NA DE 1910-1917 TUVO UN CARACTER EQfJ.!J.AR, PORQUE QUI ENES Efl ELLA 

PARTl C 1 PARON, NO SÓLO EN LA BASE S l NO EN LA CONSTRUCC l ÓN DEL NUEVO 

[STADO, FUERON LAS MASAS TRABAJADORAS, "EN Vitxico,'' •• LA lRRUP-

(26) Arnaldo Córd<.wa, "H¿;xico. Revolución burguesa y política de m.:isas", en 
Interpretaciones de la Rl!volución '1cxlC<mn, p.lgs. 8~-85 
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CIÓN DE LAS MASAS TRABAJADORAS El/ LA POLfTICA llACIONAL, A TRAVÉS -

DE LA REVOLUCIÓN DE 1910 A 1917. APARTE DE QUE TRAJO APAREJADA, CQ. 

MO EN NINGUNA OTRA PARTE DEL COlfflllEl".TE. LA MÁS COMPLETA DESTRUC

CIÓN DEL AlfflGUO ESTADO OLIGÁROUICO Y DE SU SISTEMA ECONÓMICO, PRQ. 

VOCANDO COI/ ELLO LA MAYOR COI/MOCIÓN SOCIAL EXPERIMENTADA Et/ ÍU1ÉRI

CA LATINA DESDE LAS GUERRAS DE !NDEPENDEllCIA, CONSTITUYÓ ADEMÁS EL 

MÓVIL, LA CAUSA Y LA PLATAFORMA SODRE LA QUE SE LEVANTÓ Ull ESTADO 

CUYO PODERio SOBRE LA SOCIEDAD Y CUYA ESTABILIDAD SIEMPRE HAii SIDO 

RECONOCIDOS COMO SUS CARACTER(STICAS MÁS NOTABLES", <
27

l LA REVOLU

CIÓN MEXICANA FUE lltl.TIMPERIALJSTA PORQUE SE PRODUJO Ell UN PAfS SE

MICOLONIAL. CERCA DE UNA DE LAS POTEllCIAS CAPITALISTAS MÁS PODERO

SAS DEL MUNDO Y EN EL PERIODO DEL IMPERIALISMO; PORQUE FUE RECONO

CIDA Y PROCLAMADA POR TODOS LOS GRUPOS Y CLASES LA llECES !DAD DE PQ. 

NER LIMITES A LA 11/TERVENCIÓll EXTRAllJERA EN LA EXPLOTACIÓll DE NUE.S. 

TROS RECURSOS, AS( COMO LOS ASUNTOS INTERl/OS DEL PAfS, YA QUE SE 

VIOLABA NUESTRA SQUERANfA llACIONAL, 

l'ERQ AllTE TODO FUE UNA REVOLUCIÓN DF.MOCR1\TJCQ - !llJRGllESA, PORQUE -

QUIENES EN ELLA PARTICIPARON SE PROPUSIEROll LA DESTRUCCIÓN DEL [s

TADQ OLIGÁRQUICO; LA TRANSFORMACIÓll DE LAS RELACIONES DE PROPIE

DAD, PONIÉNDOSE BAJO EL CONTROL DEL ESTADO: LA REDISTRIBUCIÓN DE -

LA RIQUEZA, PRINCIPAi.MENTE DE LA TIERRA: '',,,REIVINDICACIÓN PARA 

EL ESTADO DE LA PROP JEDAD OR 1G1 !/ARIA DEL SUBSUELO Y, EN GENERAL, 

(27) lli!!-, pág. 59 
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DE LOS r.ECUJ;SOS tlt.TURALES;,., LA ORGAIH ZAC IÓN DE Utl S 1 STEMA JUR f

DICO-POL!T !CO DE CONC l ll ACIÓN ENTRE LAS Dl STANTES CLASES SOC l ALE~ 

BAJO LA D!RECC!Óll DEL ESTADO:,,, L/1 ELEVACIÓtl DE LA CATEGOR[f, DE -

GARANTfAS CONSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADO!lES", (2B) 

FUERON ESTAS LAS PR!IJC!PALES REIVllW!CACIONES LOGRADAS POR LA REVQ. 

LUCIÓN Y PLASMADAS El/ LA (ONST!TUCJÓN DE 1917, CUYO CARÁCTER PO(Tl 

·co E IDEOLÓGICO ES EL MISMO QUE EL DEL tlOV!MIENTO QUE LE DIÓ ORI

GEN, POPULAR, MIT!MPERIALISTA Y DEMOCRÁTICO, 

(28) Arnaldo C6rdova, La idf!ologia dt! la Rcvotuc.l6n Mexicana, p5gs. 214-215 



CAPITULO [ [ 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917 



53 

LA REVOLUC l ÓN l!EX 1 CAllA TOMA COMO BASE LA (ONSTI TUC l ÓN DE 1857 PAR/\ 

CRITICAR Y COMBATIR EL RÉGIMEll DE PORFIRIO D!AZ, LA CARTA FUHlll\ 

MENTAL DEL SIGLO XJX FUE EL PRIMER Y MÁS IMPORTANTE ANTECEDENTE DI: 

LA CONSTITUCIÓfl DE 1917, [L PROCESO POL!TJCO DEL PUEDLO MEXICA

NO HA SEGUIDO UNA LfllEA IDEOLÓGICA QUE SE HA AFIAllZADO DESDE J,.A ![! 
DEPENDENCIA liASTA LA flEVOLUCIÓN, PASAllDO POR EL MOV!MIElffO DE RE

FORMA, LA IDEOLOGff, POLfTICA DE l.OS INSURGENTES MEXICANOS, PRI!{ 

CIPALl\EfffE EN EL PENSAl'.IEIHO DE fiORELOS, FUE flACIÉflDDSE MÁS PRECI

SA CO!l LA GEllERACIÓN COllSTITUCIONALISlA DE 182~ DEFINIE!lOOSE DIA

LÉCT JCAMEUTE Erl LA LUCllA EIHRE L!BERALES Y COHSERVADORES HASTA 

1856, LA REVOLUCIÓN DE 1910 110 SURGIÓ DEL VAC!O IDEOLÓGICO, SI 

110 CUE DERIVO DE LA FORMACIÓ!l POLITICA DEL PUEBLO MEXICANO: ENRl

QUEC 1 ó LA CONC 1me1 A LI BEP.AL y SE 1,poyó Ell LA EXPER 1me1 A DE MÁS -

DE UN S 1 GLO DE COllFLICTCS FECUllDOS, 

DURANTE EL PROCESO REVOLUCIONARIO SE MArllFESTMON DOS CORRIENTES -

DE PENSAMIENTO ENCAMIHADAS A TRANSFORMAR LA SITUACIÓll SOCIAL: GUIE. 

llES PED!AN LA P.EAFIRllACJÓI> DE LOS PRil'O:JP!OS DE LA DF.MOCRACIA LIBE. 

RAL Y CUIENES EXIGfAN LA TRArlSFORMACIÓN RADICAL DEL ORDEll ECONÓMI

CO-SOCIAL, Los GP.AtlDES DOCUMENTOS POLfT!COS DE PRlllCIPIOS DE -

SIGLO SE REFIRlrnON A LOS PRIHCIPALES PROBLEMAS SOCIOECONÓM!COS, 

SEÑALANDO LA IUTERDEPENDEliCIA ENTRE AMBOS, EL PROGRAMA DEL PARTIDO 

LIBERAL 0906)' EL PROGRAMA DEL Crnrno fiNT IRRELECC 10111 STA (1909)' 

EL PLAN DE SAN Lu 1 s U910l y EL PLA!l DE AY ALA (1911). rnrnE LOS -

MÁS IMPORTANTES, 

[s CLARO (\lié LAS D 1 FERENTES CORR 1 ENTES 0.UE Pr.RT 1e1 PARDll Ell LA REVQ 
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LUCIÓN DE 1910 MANIFESTARON A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS NO SÓLO LOS 

PR!tlCIPIOS DEL LJUERALISMO, SINO TAMBIÉN LA llECESIDAD DE TRANSFOR

MAR EL SISTEMA ECONÓMICO-SOCIAL MEDIANTE UNA ACCIÓN POLfTJCA DECI

SIVA. 

fUE EL MOVJMIEIHO COllSTITUCJOllAL!STA, ENCABEZADO POR VEUUSTIANO Cti. 

RRANZA, DE DONDE SURGIÓ LA IDEA DE CONVOCAR A UN COllGRESO CoNSTIT!J. 

YENTE PARA INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIÓN EN UN DOCU-

MEllTO JURfDICO QUE RIGIERA LA VIDA llACIONAL, EN VARIAS OCAS!O-

llES EL PRIMER JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCIONALJSTA MANIFESTÓ LA N~ 

CESIDAD DE REALIZAR REFORMAS SOCIALES ENCAMJllADAS A RESOLVER EL -

PROBLEMA AGRARIO, ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA CLASE OBRERA ME

DIANTE LA LIMITACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, LA OBLIGACIÓN DE Pti. 

GAR EL SALARIO El/ EFECTIVO Y LA REGLAMENTACIÓN DE ACCIDENTES DE -

TRABAJO, ErlTRE OTRAS MEO IDAS, SIN EMBARGO, DICE ARNALDO CóRDO-

VA, LA "RESISTENCIA QUE CARRANZA OFRECf A A LAS REFORMAS EN NINGÚN 

MOMENTO FUÉ TAN CLARA COMO DURAIHE EL CONGRESO CONSTITUYENTE, CUAtl 

DO LA CONCIENCIA RErORMISTA LLEGÓ A ADQUIRIR PROPORCIONES COLOSA

LES ENTRE LOS SOSTENEDORES DEL CONST JTUC 1 ONAL l SMO, PARTICULARMENTE 

LOS JÓVENES, EN LA ASAMDLEA NACIONAL DE 0UERÉTARO VOLVIÓ A BRI

LLAR EL NOMBRE DE FRANCISCO J, MUJJCA, Y JUllTO A ÉL LOS DE HERIBE!l 

TO JARA, ESTEBAN E. CALDERÓN, AMADO AGUIRRE, José MLVAHEZ, fi!COLÁS 

CANO, CARLOS GRAC IDAS Y OTROS MÁS QUE PUGllAROll POR PLASMAR EN DER( 

CHO LAS REFORMAS SOCIALES, COADYUVANDO COMO POCOS A LA CREACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE UNO DE LOS MÁS FORMIDABLES SISTEMAS DE DOMINACIÓN 

Y CONTROL POLfTICO QUE f!AYA VISTO JAMÁS LA AMÉRICA LATINA", (29) 
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ENTRE LAS PR I llERAS INTENCIONES DE CARRANZA ESTÁ LA DE REFORMAR 

LA CouSTITUCIÓll DE 1857, TAREA llADA FÁCIL CUAllDO EL MOVIMIENTO CA

RRANCISTA ENARBOLÓ LA DEFENSA DE DICHA CorisTJTUCIÓN VIOLADA POR EL 

G:ENERAL VICTORIANO HUERTA, S111 EMBARGO, Ell LA CONVOCATORIA PARA LA 

/\SA11DLEA Cosl/TITUYENTE SE PUEDE OBSERVAR QUE l\ÁS OUE REFORM1\S A LA 

CARTA DE 1057 LO QUE SE MAlll F 1 ESTA ES LA EXPEDICIÓN DE UIM llUEVA 

Cousn Tuc 1611. fo EL DECRETO DE REFORMAS AL PLAll DE GUADALUPE, 

EL OBJETIVO PRINCIPAL ER/, COllVOCAR LA r.EUIHÓN DE UN CONGRESO Cous

TITUYENTE EN EL CUAL SE EXCLUfA A QUIENES AYUDt\ROll COll LAS ARMAS 

O SIRVIERON A lOS GOBIEllllOS HOSTILES AL MOVIMIENTO COllST!TUCIOllA

LISTA, EN EL DECRETO TAMBIÉN SE SEflALÓ QUE EL JEFE DEL EJÉRCITO 

CONST!TUCIONALISTA Y ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO DEBIA PRESEllTAR 

UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA CUE SE DISCUTIERA Y APROBARA O MQ. 

DIF!CARA POR LA MISMA ASAMBLEA, 

EL (OUGRESO COllSTITUYENTE DE 1916 ESTUVO REGIDO POR EL PRINCIPIO 

DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO, DE TAL MODO QUE ÉSTE PUDIERA REGIR 

TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA IMC!ONAL E IMPEDIR LA INTERVEl/CIÓN 

DE IIHERESES AJEfiOS A LA NAC.IÓll Y AL PUEBLO, Es TE NAC 1 ONALI SMO 

ESTABA DIRIGIDO A DEFEllDER LOS INTERESES ECONÓMICOS DE L/\ NACIÓN, 

APROVECfiANDO SUS RECURSOS NATURALES; A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE 
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LOS TRABAJADORES; A DISTRIBUIR LA TIERRA ENTRE LOS CAMPESINOS; A 

RECONOCER LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA A IMPEDIR LA lllTERVEN

CIÓN DEL CLERO EU LA EDUCACIÓN Y A ESTABLECER EN VERDADERO RÉGIMEN 

DEMOCRÁTICO,.. "ÜESDE EL PUIHO DE VISTA IDEOLÓGICO, ESE tMCIOllA-

LISMO DE LOS CorisTITUYEHTES DE 191G. PERCIBE CON CLARIDf,D EL FRACll. 

SO DE LOS PR IHC 1P1 OS LIBERALES, PERO t/O SE ATREVE A POSTULAR FRA!J. 

CAMEIHE LOS PR JllC I P 1 OS DEL SOC 1 ALI SMO, PORQUE NO LOS EMT 1 EIWE Y, -

PORQUE, ADEllÁS, NO HAY TODAVIA EN EL MUt/DO EXPERIEIKIA CONCRETA -

QUE PUEDA SERVIR DE ESTIMULO A LOS PARTIDARIOS IDEOLÓGICOS O SEl/Tl 

MENT/\LES DEL R~GltlEll SOCIALISTA", (JO) 

ESTOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS UACIOtlALJSTAS OUEDAROll REFLEJADOS 

NO SÓLO rn LOS DEBATES EN TORIW A LOS ART 1 CULOS 27°, Y 123°" S 1 NO 

TAMBIÉN EN EL DEBATE rn TORIW /,L ARTICULO 3°,, RELATIVO A LA ENSE

ílANZA, EsTE DEBATI: SE CEllTRÓ rn LA PREGUIHA lcoRRESPONDE AL Es

TADO LA FUNCIÓN EDUCATIVA Y LA VIGILAllCIA DE LAS ESCUEl.AS PRIVADAS 

O EL ESTADO NO PUEDE MÁS QUE ADOPTAR Ut/A ACTITUD SUPLETORIA DE LA 

EDUCAC 1 ÓN QUE CORRESPONDE ESEllC 1 ALMEflTE A LOS PART 1 CULARES? Ell EL 

DEBATE SE PlJSIEROll DE MANIFIESTO EL LIBERALISMO TRADICIOUAL DEL -

SIGLO XIX Y LA NUEVA CONCEPCIÓll LIBERAL, FUEROU DOS LOS CON-

CEPTOS EN TORNO A LOS CUALES GIRÓ EL DEBATE SOBRE EL ARTICULO 3°, 

DEL PROYECTO DE CoNSTITUCIÓll PRESENTADO POR VrnUSTIAUO CARRANZA AN

TE EL CONGRESO CONSTITUYENTE COU FECHA 1°, DE DICIEMBRE DE 1916; 

(30) Vlccntc Lornb.udo T., (n torno cll XX Congreso. pág. 202 



ESTE ARTfCULO ESTÁ EXPUESTO EN LOS SIGUIEllTE!l TÉRMINOS: 

"flRTfCULO 3°, DEL PROYECTO,- J!ABRÁ PLENA LIBER 

TAD DE ENSEriAUZA; PERO SERÁ LAICA LA QUE SE DÉ 

Erl LOS ESTABLECIMIEllTOS OFICIALES DE EDUCACIÓN, 

Y GRATUITA LA EllSEÑANZA PRIMARIA SUPERIOR Y -

ELEMEl/TAL, OUE SE IMPf1RTA Ell LOS MISMOS ESTA

BLECIMI EllTOS", 
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.LAS RAZONES POR LAS CUALES LA COMISIÓN NO APP.OBÓ EL ARTfCULO.).º, 

DEL PROYECTO DE COtlSTITUCIÓI/ FUEROU LOS SIGUIEIHES1 

SI !lIEU EL PODEH PÚBLICO GARAIHIZ1\ LA LIIlERTAD, cur.rmo ÉSTA -

ES UTILIZADA ?ARA AFECTf,R U\ ESTABILIDAD SOCIAL O ESTORBAR SU 

DESARROLLO ES tlECESAR 1 O QUE TAL.LIBERTAD !JEA RESTR 1NG1 DA, 

EL ESTADO DEBE PROSClllBIR TODA EllSE~ANZA RELIGIOSA PUES SUS -

DOCTfl 1 NAS CONTR 1 BUYEll ,, LA MALFORllAC 1 Óll PS 1COLÓG1 cr. DEL ti 1 rlo. 

YA QUE IMPLICf.tl IDEAS Y PílWCIPIOS OUE NO PUEDEll SER AUALIZA-

005 POR LA MENTE 1NFAIH1 L, 

LA ENSEÑAllZA RELI G 1 OSA POR CONTEllER 1 OEAS Y llOG/-!f,S liO COMPRE!! 

SIBLES PARA EL lllf:o SE DESARílOLLf, EN ÉL COMO FANATISMO, l.0 -

OUE EXPLICA EL lllTERÉS DEL CLERO POR COlffROLAR, SUBfW TODO, 

LA EDUCACIÓN ELEMENTAL, 

{\ LO LARGO DE LA HISTORIA DE MÉXICO EL CLERO SE HA MAIUFESTA-
00 SIEMPRE COMO EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA llACJÓll, 
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ENSEGUIDA LA COMISIÓ!l ACLARA QUE EL CONCEPTO DE "LAICA" llO DEBE T!;. 

NER EL SIGt/lFICADO DE NEUTRAL, "DAl~:'O A ESTE VOCABLO LA SIGNIFl 

CACIÓtl DE NEUTRAL, SE HA ENTEt/DIDO OUE EL LAICISIMO CIERRA LOS LA

BIOS DEL MAESTRO ANTE TODO ERROR REVESTIDO DE ALGUNA APARIENCIA Rf. 

L!GIOSA, LA Cot·\ISIÓN ENTIENDE POR rnsE~AllZA LAtCA LA Ef'ISEfiANZA 

AJENA A TODA CREENCIA ílEL!GIOSA, LA ENSf.ilAllZA OUE TRAllSMrTE LA vrn

DAD Y DESENGAÑA DEL ERROR 1rlSP1 RANDOSE Er1 Ull CR I TER 1 O R I GUROSA11EN

TE CIENTÍFICO", (3J) 

LA COMISIÓN EllCARGADA DE REVISAR LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE CA

RRANZA ESTUVO INTEGRADA PR IrlC 1 PALMEllTE POR EL GENERAL FRAiie I seo J' 

rluJicA, /\LBERTO RoMAN, E1mioUE REc10 v ENRIQUE C0Lu11GA, cu1rnEs -

PROPOllEN A LA HSAMBLEA SUSTITUIR DICHO ARTICULO POR EL SIGUIENTE: 

"ARTICULO 3°, ,- HABRÁ PLEtM LIBERTAD DE ENSE-

11ANZA, PARO SERÁ LA 1 CA LA QUE SE DÉ EN LOS E~ 

TADLECIMIEllTOS OFICIALES DE EDUCACIÓN, LO MI~ 

MO QUE LA ENSEl!AllZA PRIMARIA ELEMEflTAl. Y SUPE 

RIOR QUE SE IMPARTA E11 LOS ESTABLECIMI EllTOS -

PART! cuu.RES' f/J NGUNA CORPORAC 1 ÓN REL 1 G I OSA, 

MINISTRO DE ALGÚll CULTO O PERSOllA PERTEtlECIE!i 

TE A ALGUNA ASOC 1 ACIÓN SEl1EJANTE, PODRÁ ESTA-

(31) Los derecho~ del pueblo mcxic.:ino, T. 111 ~dig. 106 



BLECER O DIRIGIR ESCUELAS DE INSTRUCCIÓll PRIMA 

lllA, NI Jr~PARTIR ENSEÑANZA PERSOtlALMENTE EN -

NINGÚN COLEGIO, LAS ESCUELAS PRIMARIAS PAR-

TICULARES SÓLO PODRÁN ESTABLECERSE SUJETf\lrnosE 

A LA VIGILANCIA DEL GOBIERNO, LA ENSEílAtlZA PRl 

MARIA SERA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS MEXICA

NOS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SERÁ -

IMPARTIDA GRATUITAMEIHE", 
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llMsos ARTfCULOS. EL DEL PROYECTO y EL DE LA COMISIÓll, MANIFIESTAll 

LAS DOS POSICIONES EXISTEllTES EN EL CONGRESO: POR UN LADO, LOS LI

BERALES CLÁSICOS QUE PUGNAN POR LA LIBERTAD ABSOLUTA, Slll RESTRI!;_ 

-CfONES DE ENSEriAUZf., COtl LO QUE SÓLO PRETElfüEN FREHAR LA INTERVEN 

CIÓN OCL EsTAOO Ell f'/\TEP.lf, EJXJCf\TJVA Y DEJAfl QUE TAIHO LOS rARTICUl.Ar;ES COMO 

EL CLERO TOMEN EN SUS MANOS LA FORMAC 1 ÓN DE LA N 1 flEZ, ESTE GRU

PO ENTENDfA POR "LAICO" LA NEUTRALIDAD DEL PROFESOR, OUIEll REDUCl

RfA SU PAPEL A Ull SIMPLE TRAllSMISOR DE IDEAS QUE, COMO BIEN LO SE

flALÓ LA (OMISIÓll, DEBff1 CERRAR LOS OJOS AIHE CUALQUIER ERROR, ES

TA CORRIEtlTE ES LA QUE EL PROPIO DIPUTADO ALFOllSO CRAVIOTO CALIFI

CÓ COMO EL BLOQUE PARLAMEIHARIO "RENOVADOR", INTEGRADO POR LOS MÁS 

ADICTOS AL JEFE DEL EJtRCITO CoNsTJTUCIOllALISTA. \'ENUSTIANO CARRA!':! 

ZA, POR OTRO LADO, TENEMOS A LOS DIPUTADOS OUE SE LLAMARON REVQ. 

LUCIONARIOS, ENTRE LOS ClUE DESTACABA EL GEllERAL MúJICA, QUIEN ENCll. 

BEZÓ LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR EL ARTICULO 3°, DEL PROYEC

TO, QUEREMOS 5EÑALAR QUE NO ES CORRECTO AFIRMAR, COMO LO HACE -

ALBERTO BREMAUllTZ, QUE LAS DOS CORRIENTES OUE EXISTIEROll Etl EL (Ofi 

GRESO FUERON LA AVANZADA Y LA CONSERVADORA, EL DEBATE SE DIO Eli 
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TRE LIBERALES, AUflQUE ES CIERTO QUE e ·GRUPO LLAMADO "RENOVADOR" 

MANEJABA CONCEPTOS DE LAS VIEJAS TEOR(AS LIBERALES DEL SIGLO XJX, 
QUE EN AQUE-LOS t10MENTOS tlABfAN SIDO YA SUPERADOS; SIN EMBARGO, NO 

CREEMOS QUE POR ELLO FUERÁN CONSERVADORES, YA QUE, AL IGUAL QUE LOS 

LIBERALES DEL CONGRESO, POSTULABAtl TAMBIÉN LA 1 NTERVENCI ÓN DEL ES

TADO EN MATERIA ECONÓMICA, TESIS COMBATIDA POR LA CORRJEllTE CON

SERVADORA, 

EN SU JNTERVEllCIÓN, EL GENERAL f1úJJCA REFORZÓ AÚN MÁS LOS ARGUMEN-· 

TOS DE LA CoM 1 S J Óll PARA PROPONER Utl lfüEVO ART (CULO 3°, Y RECHAZAR 

EL PROPUESTO POR CARRANZA, MúJJCA SE PREGUNTA: "¿(UÁLES IDEAS 

FUNDAMENTALES COI/ RESPECTO A POL(T ICA PUEDE EL CLERO IMBUIR EH LA 

MENTE DE LOS Nir1os? lCUÁLES IDEAS FUllDAMENTALES PUEDE EL CLERO LLE

VAR AL ALMA DE NUESTROS OBREROS?" A LO QUE RESPOllDE, ELLAS SON LAS 

IDEAS MÁS ABSURDAS Y EL ODIO MÁS TREMEHDO HACIA NUESTRA JNSTJTU-

C J ONES, DESPUÉS DE HACER UN BREVE RECORR 1 DO POR NUESTRA H J STO-· 

RIA DESTACANDO EL PAPEL QUE EL CLERO HA TENIDO Et/ ELLA, f'!úJJCA CON

CLUYE: 11
,,, EL CLERO ES EL ETERNO REBELDE. NO SE COllFORMA CON 

SER VENCIDO UNA VEZ. OUIERE SER VEHCIDO SIEMPr.E Y ESTÁ AL ACECHO 

DE OCASIONES, ESTÁ SEMBRAllDQ, ESTÁ PREPARAllDO EL TERRENO PARA MÁS 

TARDE DAR EL GOLPE, Y lSERÁ POSIBLE OUE EL PARTIDO LIBERAL,,, DES-· 

PUES DE SUS TR 1 UNFOS Y EH ESTA VEZ DE NUEVO ABANDONE SUS CONQU 1 S-

TAS? No SEÑORES; HAR(AMOS UNA MALA OBRA,,,," (JZ) 

(32) l.l!lJ!,, pl\g. 110 
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EL GRUPO LLAMADO "REllOVADOR" ESTUVO REPRESENTADO PRltlCIPALMENTE 

POR LOS DIPUTADOS ROJAS, PALAVICJrl!, MACIAS, -(RAVIOTO Y CHAPA, 

f-os ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR ESTE GRUPO EN FAVOR DEL ARTICULO 3°. 

PROPUESTO POR VrnuSTIANO CARRANZA COllSISTIÁrl FUllDAllENTALMENTE Ell -

LO SIGUIENTE: 

LA LIBERTAD ES Ull DERECHO 11/ALIEN/IBLE, DE AH( QUE, SEGÚN PALABRAS 

DEL DIPUTADO (RA'llOTO, SI "LA LIBERTAD DE EllSEiiAllZA,, ,ES Ull DERIVA 

DO DIRECTO DE LA LIBERTAD DE OPllllÓll, DE ES/\ LIBERTAD QUE, PARA LA 

AUTOflOMfA DE LA PERSOllA HUMAN,\, ES LA llÁS llHOCABLE, ES LA MÁS IN

TANGIBLE, LA MÁS Al:PLIA, LA l'.ÁS FECUllDA, LA MÁS TRASCENDENTE DE TQ 

DAS LAS LIBERTADES DEL HOMBRE,,,", (33) SI SE ACEPTA COMO UN DERECHO 

DEL HOMBRE L/I LIBERTAD DE PENSA!l Y CREAR, EIHOllCES llECESARl/11\ENTE 

SE DEBE ADMITIR COllO JllDISCUTIBLE L/I LIBERTAD DE ENSEflANZA. POR 

TANTO, EL ESTADO DEBE PERMANECER l>EUTRAL EN CUESTIONES DE r!ISEl1/INZA, 

POR LO QUE LA EDUCACIÓN DEBE SER LAICA, 

A ESTO /l~ADfA EL DIPUTADO Í'\AC(AS QUE LA LIBEhTf,D DE ENSEl~ANZA HA

B f A s IDO FORMULADA EN L/I COHST 1TUC1 Óll DE 13S7 EN COllTR/IPOS i c I •lN AL 

CLERO QUIEN HABfA IMPUESTO LA RELIGIÓN CATÓLICA DUflANTE TRES SIG

LOS, PROHIBIENDO OTRA CREENCIA O FORMA DE PENSAMIENTO QUE NO FUERA 

LA PERMITIDA POR LA IGLESIA CATÓLICA, 

(33) lbid,
1 

pSo. 12& 
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DE LA ARGUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS RENOVADORES DEBEMOS DEST/1·· 

CAR EL USO DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS LIBERALES DEL SIGLO XIX, CO

flO EL DE LIBERTAD ABSOLUTA, LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE EXPRESIÓfl, 

ETdTEr1,,COtlCEPTOS ACEPT/LOG Ell LA SECUIJ.Y1 MJT,'\IJ DEL SIGLO XIX, CUAUDO, CO

MO BIEN LO SEÑALÓ EL DIPUTADO 11AC(AS, SE DIO Ufl TR!Uf/FO LIBERAL SQ. 

BRE EL CLERO, QUE REPR 1 M (A NO SÓLO POLI TI CA, ECONÓM 1 CA E 1 DEOLÓG I -

CAMEfffE AL PUEBLO, SIN EMBARGO, PARA 1916 LA SITUACIÓN ERA DlFI;_ 

RENTE: EL fIUEVO ESTADO REOUER(A DE Ull lllSTRUMENTO PAR1\ FORMAR GENE. 

RACIOllES DE ACUERDO COfl LOS PRJNC!P!OS DE LA REVOLUCIÓN Y PARA ELLO 

EL USO DE CONCEPTOS TAN ABSTRACTOS COMO EL DE "LI DERTAD" REPRESEN

TABAtl UN RETROCESO Y UN OBSTÁCULO Etl EL rROCESO REVOLUCIOtlARJO, 

DEL CONCEPTO DE LIBEPTAD SE DERIVA EL CúllCErTO, LIBERAL CLÁSICO, 

DE ESTADO COMO UflA EflTIDAD llEUTRAL ANTE LOS COllFL!CTOS SOCIALES Y, 

POR TArno. NEUTRAL Efl MATERIA EDUCATIVA; LA EDUCACIÓll bíi.ill ERA EH 

TENDIDA POR EL GRUPO "RENOVADOR" COMO ~. 

DENTRO DEL GRUPO DE LIBERALES RADICALES O JACOBINOS, COMO FUERON -

CAL 1F1 CADOS POR LOS M 1 SMOS REllOVADORES, SE D 1 ERON POS 1C1 OflES 11ÁS 

ACORDES CON LOS OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN E lflCLUSO AÚtl MÁS AVAll-

ZADOS, FUERON LOS PR!llC!PALES REPRESENTANTES DE ESTE GRUPO LOS 

DIPUTADOS MúJICA, Ro11Au, LóPEZ LIRA, P~REZ, RoMERo, TRurnuELo, L1-

ZARDI' GONZÁLEZ ToRRES y fL'IArEz y ESPTIWZA. OUIEllES RESULTAROfl MAYQ. 

RIA EN EL CONGRESO, PARA ESTE GRUPO EL CLERO ERA Uf/O DE LOS MÁS 

FUNESTOS ENEMIGOS DE LA PATRlf, Y DE SUS INSTITUCIONES, COMO DESTA

CARON HúJICA Y OTROS ORADORES AL HACER Ull BREVE RECORRIDO POR NUE]i 

TRA HISTORIA, DEBEMOS HACER tlOTAR QUE EN ESTE PUIHO COINC(DJAN 

TAMBÍEN LOS RENOVADORES; 5111 EMBARGO, DlFER(All Ell LA FORMA Ell QUE 
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DEBfA SER FRENADA LA llffERVEtlC!ÓN DEL CLERO Efl LA VIDA NACIONAL, 

PARA LOS RADICALES NO ERA FOSlULA!IDO LA LIBERTAD DE EUSEfiANZA COMO 

ESTO SE LOGRAR(A; POR EL CONTRARIO CON ELLO SE DEJABA AL CLERO El/ 

COMPLETA LIBERTAD PARA EDUCAR A LA IHflEZ, 

EN UNA DE SUS lNTERVEllC l OllES EL GENERAL (JúJ l CA LO SEÑALA Ell LOS -

SlGU!EtHES TÉRMINOS: "SI, SEliORES: SI DEJAMOS LA LIBERTAD DE ENSf. 

riANZA ABSOLUTA PARA QUE TOl1E PARTl e¡ PAC ¡ Óll El/ ELLA EL CLERO CON -

sus IDEAS RANCIAS y RETROSPECTIVAS, rm FORMr.REMOS GEllERAC!OllES IWE. 

VAS DE HOMBF.ES INTELECTUALES Y SEllSATOS, SINO QUE NUESTROS PÓSTE

ROS REC!BlRÁll DE r;osornos LA HCREllCIA DEL FAllAT!SMO, DE PRINCIPIOS 

ltlSANOS' y SURGIRÁN llÁS TARDE OTRAS corm EIWAS QUE LA ARRU ¡ NARÁN y 

QUE QUIZÁ LA LLEVARÁll A LA PERDIDA TOTAL DE SU NAC!OllAL!DAD", (Jli) 

EL LAICISMO ENTENDIDO COMO NEUTRALIDAD FUE ATACADO POR LOS RADICA

LES, CONCRETAMElffE POR Lurs G. 11oNZÓN, OU!EN AFIRMABA QUE PENSAR 

QUE EL MAESTRO LAICO DEBE PERMAllECER AJEIW /1 CUALQUIER CREENCIA llE. 

L!GIOSA, POR ABSURDA QUE ÉSTA SEA, NO E8 CORRECTO lll JUSTO, PoR 

ESTA RAZÓN EL DIPUTf1DO ROMÁN COllS!DERÓ AL LAICISMO COMO "UNA RES

TRICCIÓN COMPLETA A LA LIBERTAD DE EflSEÍIANZA 11
, PUES NINGÚN ESTADO, 

AFIRMÓ, PODR(A PERMITIR LA LIBERTAD ABSOLUTA EN LA EDUCACIÓN, EL 

DIPUTADO ROMÁN SOST!EHE Ull CONCEPTO DE LAIC! Sl10 OPUESTO A NEUTRALl 

DAD, "EL LAlC!SlMO DESCANSA SOBRE DOS BASES FUNDAMENTALES: LA 

UNA ES DE NATURALEZA ClENTfFICA, DE NATURALEZA PEDAGÓGICA, POR DE-

(34) ll.ili!., p5g. 11 o 
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CIRLO AS{, AHORA, COMO LA (OMISIÓN LO HA MANIFEST/\DO, EL HECHO 

DE ASOCIAR LA RELIGIÓN A LA ENSEÑANZA ES ASOCIAR EL ERROR CON LA 

VERDAD, ES PONER APAREJADAS LAS IDEAS ANTITÉTICAS; SE LE DICE AL 

NIÑO, POR EJEMPLO: LA LUZ NOS VIENE DEL SOL, Y EN SEGUIDA SE LE Et! 

SEÑA QUE PRIMERO SE HIZO LA LUZ Y DESPUÉS SE HICIERON LOS MUNDOS,, 

!il EL ESTADO, PUES, TIENE EL DEBER DE PROTEGER A LA NIÑEZ, ES INDJ.l 

DABLE QUE TIENE EL DEBER DE EVITAR QUE SE LE LLEGUE A SEUIR, O SE 

SIGA, UN SISTEMA QUE ES PERFECTAMENTE ANTITÉTICO. EL PROBLEMA PQ 

LITICO PARA f'.ÉXICO ES TODAVIA DE MAYOR TRASCENDENCIA; A ESTE PROPQ 

SITO NADIE DISIENTE QUE LAS ESCUELAS CATÓLICAS HAN SIDO SIMPLEMEN

TE UN MEDIO P/\RA PREPARAR GEllER/\CIONES VENIDERAS CONTRA EL CREDO 

LIBERAL," !35) LA RELIGIÓN COMO EXPLICACIÓN DEL ORJGEll, DESARROLLO, 

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES TANTO DE LA IJATURALEZA COMO DE LA SOCIE

DAD NO SÓLO SE OPONE AL CONOCIMIEIHO CIENTfFICO, s11m QUE LE ES At! 

TAGÓNICO Y CARECE DE UN SUSTENTO RACIONAL Y OBJETIVO PROPIO DE LA 

CIENCIA; POR ELLO EL DIPUTADO lóPEZ llR/\ DESTACÓ LA llECESIDAD DE -

UNA EDUCACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS CIENTfFICOS; ",,, TENEMOS DERE

CHO DE ENSE>iAR, PERO DE EHSEliAR L/\S VERDADES, LOS HECHOS POS IT 1 VOS, 

LOS CONOCIMIENTOS COMPROB/\DOS: NO TENEMOS EL DERECHO, SE~ORES DI

PUTADOS, DE ENSEH/\RLES ERRORES O DE ENSEÑARLES MENTIRAS.,·", (3
6
), 

(35) .!!!_<!.' pág. 125 

(36) .!!!_<!., pSg. 133 

fl Este es un antecedente de lo qui? en 1933 se J\¡imaría educación socialista y 
del actual artfculo .3º. Conio vcrcn~s mSs detalladamente en el pr6xliro capítu
lo, Lombardo Toledano consideró que la educilcl6n debla basars~ en los resulta
dos de la ciencia y no ser neutral. El actual artículo 3°. así lo establece. 
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EL USO DEL CONCEPTO "LAICO" NO FUE CLARAMENTE DEFINIDO DURANTE EL 

CONGRESO DE 191G, LO CUAL PROVOCÓ OUE CADA GRUPO LO INTERPRETARA -

DE ACUERDO CON APUELLO QUE DEFEflDfA, POR ELLO LOS DIPUT/\DO~ RA

DICALES LU 1 S G, f·~ONZÓN, l'\LVAREZ Y GONZÁLEZ foRRES PROPOflEfl SUST 1 Tl! 

IR EL TÉRMINO "LAICA" POR EL DE 11 RAC!Ofl/\L", PUES LO CONSIDERABAN -

MUCHO MÁS PRECISO, POR EDUCACIÓN RACIONAL ENTENDfAN AQUELLA B/\

S/\DA Efl EL COflOCIMIEflTO CIENTfFICO; CON ELLO L/\ EDUCACIÓN NO SÓLO 

QUEDABA FUERA DE CUALQUIER DOCTRINA RELIGIOSA, SINO QUE ERA UNA PQ 

SICIÓN CONCRETA FRENTE A LA REALIDAD, P.DEMÁS ESTE DEBf/\ DE SER 

EL CARACTER DE L/\ EDUCACIÓN, T/\NTO Efl LAS ESCUELAS OFICIALES COMO 

EN LAS PART 1 CU LARES, 

EN SEGUIDA TRANSCRIBIMOS LAS JfffERVENCIOflES DE LOS DIPUTADOS QUE -

IMPUGNARON EL ADJETIVO "LAICA": 

C, lu ¡ S G, f'ioNZÓN, 111 EMBRO DE LA CoMJ S 1 ÓN, EN VOTO PARTI CUL/\R AF 1 ll. 

MÓ: "Los MIEMBROS [;[u, CoMISIÓN DE PUNTOS CoNSTITUCION/\LES HEMOS 

FORMULADO DE COMÚN ACUERDO EL ARTICULO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN RE

FORMADA. COMO /\?/\RECE Efl EL DICTAMEN RELATIVO, Y NO llEMOS DISENTI

DO SINO EN EL Ef1PLEO DE UN/\ PALABR/\, QUE PRECISAMEflTE ES LA C/\PIT/\L 

EN EL ASUNTO DE REFERENCIA,, ,ESTA PALABRA ES EL VOCABLO LAICA, EM

PLEADO M/\ílOSAMEfHE EN EL SIGLO XIX, QUE YO PROPONGO SE SUBSTITUYA 

POR EL TÉRMINO lll\CIOHl\L, PARA EXPRESAR EL ESPIRITU DE EflSEfll\NZI\ Efl 

EL PRESENTE SIGLO", (37) 

(37) U!.!!!,,p5g. 106-107 
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e. GornALEZ ToRRES DI JO: ESTOY DE ACUERDO EN TODO COI! EL AR-

TJCULO PROPUESTO POR LA COMISIÓN, MENOS EN UNA PALABRA, OUE ES ES

TA: 1 LAICA 1
, QUE DEBE, EN MI COllCEPTO, SUBSTITUIRSE POR ESTA OTRA: 

1
RACIONAL 1

'.' llosornos PRETENDEMOS ÚNICA y EXCLUSIVAMEIHE SALVA

GUARDAR A LA NIÑEZ; PRETENDEMOS EVITAR OUE SE INCULQUE EN SUS CER~ 

BROS. CUAtmo ESTÁ INCAPACITADA PARA SELECCIONAR LO QUE ES BUENO DE 

LO ílUE ES MALO, IDEAS ABSURDAS Y CUAtlDO NO ESTÁ DEMOSTRADO CIENTf

FICAt1ENTE; QUEREMOS IMPEDIR A TODA COSTA QUE HAYA ESTABLECIMIENTOS 

RELOGIOSOS ílUE IMPARTAN LA INSTRUCCIÓN PP.IMARIA ELEMEIHAL Y SUPE

RIOR, PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS DE LOS PÉSIMOS RESULTADOS QUE HAN 

DADO,,,", (JB) 

C, ALVAREZ MANIFESTÓ: TENGO QUE IMPUGNAR EL CALIFICATIVO DE 
1 LAICA 1 CUE SE LE HA ASIGNADO, PUES CONSIDERO QUE TAL PALABRA SIG

NIFICA NEUTRALIDAD Y QUE, POR TAL MOTIVO, VOLVERÁ A SERVIR DE BA

RRERA I lffRANQUEABLE PARA LA ENSEÑANZA DE LA VERDAD POR NO LASTIMAR 

LAS ESTÚPIDAS MENTIRAS DE CIERTOS DOGMAS RELIGIOSOS, LA INICIA-

TIVA QUE EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD PRESENTÉ A LA CotlISIÓN Y DE LA -

CUAL VEO CON SATISFACCIÓN QUE SE HA ADOPTADO LA MAYOR PARTE, INDI

CABA PARA LA INSTRUCCIÓN OFICIAL LA CONDICIÓN DE QUE FUERA LIBERAL 

O RACIONAL; ES DECIR, CIENTIFICA BASADA EN LA VERDAD", (39l 

fUERON ÉSTAS LAS INTERVENCIONES MÁS AVANZADAS Y QUE MÁS APORTARON 

(38) U!l.!!,,pág. 211 

(39) WJ!.,págs. 212-213 
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AL COIHEN !DO DEL ART f CULO 3°, SIGNIFICÓ LA SUPERACIÓN DE TODA -

UNA TERMINOLOGIA LIBERAL CLÁSICA Y UI/ PASO ADELf,NTE CONTRA EL CLE-

RO Y OTROS GRUPOS COllTRARREVOLUC 1ONAR1 OS, LA EOUCACIÓll SERVIPIA 

PARA FORMAR GENERAC!OllES DE ACUERDO CON LOS rRINCJPIOS DE LA Revo-
LUCIÓN, [STE ES EL ANT[CEDENTE MÁS CLARO GE NUESTRO t.CTUAL AP.Tf-

CULO 3°, CoNST JTUC 1 ONAL: S 111 EM&AP.GO, AÚI/ EN NUESTRúS DfAS HAY QUIENES 

SIGUEN AFIRMANDO EL LAICISMO DE LA EDUCACIÓN Erl EL 111SMO SEIHJDU -

QUE LO HICIERON LOS LIBERALES DEL SIGLO X!X.+ (11 LA /oCTUALIDAD, 

SEGU 1 R SOSTEIU EllDO T/,L POS 1 c l Óll rm ES SÓLO Er.RÓNEO s 11/0 P.EACC 1 ON/,-

RIO, COMO ACERTADMEllTE ESCRIUIÓ f!LBERTO BRDIAUNTZ, "Los QUE PUl.1 

NAN AÚN POR LA ESCUELA LAICA, PRETEllDEN GUE LA HUMANIDloU QUEDE ES

TABLECIDA EN LA SITUACIÓll EN OUE SE EIKONTRABA ¡, PRJllCIPIOS DEL Pu 

SADO SIGLO, /1.L LIBERALISMO CLÁSICO DE t.QUELLA ÉrOCA SI CORflESPO!.! 

DIÓ JUSTAMENTE LA bcUELA LAICA. Los LIBERALES DE ENTOl•CES, TRA.S. 

PLANTADOS A LOS AÑOS QUE VIVIMOS, RESULTAN AllACRÓlllCOS Y REACCIOl/ll. 

íllOS", (!¡O) 

f'. PESA.~ DE TOOO, EL ARTICULO ":J', /,PROBADO POP E. CONSTITUYENTE DE i9lo 

SOSTUVO LA EDUCAC 1 ÓN LA 1 CA: PERO RUEDÓ ASElffflDO DURAtlTE EL DEBATE 

UN VALIOSO PRINCIPIO RETOMADO POSTtRIOf;MEllTE E:I 1~33 Y 1~3~: 

LA llECESIDAD DE TRANSMITIR UN COllCEPTO RACIOllAL Y EXACTO DEL UIJIVER 

so, 

Los ELEMENTOS RADICALES DEL CONSTITUYENTE LOGRARON AL 11El/OS QUE EL 

LAICISMO SE HICIERA EXTEJISIVO A LAS ESCUELAS PARTICULARES DE 11/S-

.f. Ver compareccrnciu de Jesús Reyes tlt:!rolc!- unte la C.'imar.:1 de Diput.:idos en di
ciembre de 19811. 

(40) Alberto Brcmauntz, l.i cduc.Jción socialist.1 en México, p59. 99 
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TRUCCIÓN PRIMARIA; Slll EMBARGO, LA ESCUELA SIGUIÓ CARECIEHDO DE -

UNA ORIENTACIÓN DEFINIDA Y DE UN COMPnOMJSO QUE RESPONDIERA A LOS 

OBJETIVOS DE LA flEVOLUC l Óll, "[L ABSTENC 1ON1 SMO DE LA ESCUELA ~ 

LAICA, A PESAR DE LA REFORMA DE 1917, TENfA QUE SEGUrR PRODUCIENDO 

JUVENTUDES 1\'!l[>IN/\S'; CARECIEN!JO ADEMÁS. EL PROPIO Esrnno. DE MEDIOS 

EFICACES PARA PODER HACER EFECTIVO EL LAICISMO, LA r-cvoLUCIÓfl NI;. 

CES!TABA UUA ESCUELA QUE FORMASE JUVEIHUDES QUE COllTINUARAN Y AFIR 

MARAN SU PROGRAMA", { ~ 1) 

FINALMENTE EL ARTICULO 3°, APROBADO POR EL COllGRESO FUE EL SlGUIEt! 

TE: 

ARTICULO 3° ,- LA EllSEÑA!lZA ES LIURE, PERO SERÁ 

LAICA LA QUE SE DÉ EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFl 

CIALES DE EDUCACIÓll, LO MISMO OUE LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA, ELEMENTAL Y SUPERIOR QUE SE IMPARTA 

EN LOS ESTABLECIMIEIHOS PARTICULARES, 

tltNGUllA CORPORACIÓN RELIGIOSA, 111 MINISTRO DE 

ALGUH CULTO, PODRÁll ESTABLECER O DIRIGIR ESCU!;. 

LAS DE !llSTRUCCIÓN PRIMARIA, 

LAS ESCUELAS PRIMAR! AS PART! CULARES SÓLO PO

DRÁN ESTABLECERSE SUJETf.NDOSE A U1 VIGILANCIA 

OFICIAL, 

fo LOS ESTABLECIMIEffTOS OFlrJALES SE IMPARTIRÁ 

GPAl1JIT/1MEf/TE LA ENSEÑANZA PR !IMR 1 A, 
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LiMA V!!! TEHM!t!f1DOS LO$ Tílf\SA.JOS DEL [Gf:GP.ESO, !JE LAUZÓ l'H n\111-

f l l:ST(l A Lf, tfr,c l Óll F !f.Hf;D\1 POR g4 D J FUTAll03 C~NS'í lTUYElfl ES, CON -

FECHA )J. DE Et!i::f:O fl[ J.SI/', C.UYO TD!TO ES EL S!GUtt:tlTE: 

"'Es ~irn ;.1,1iwo DE 1.A f!Ei'ú!JLICA •:NTEHA cut: rn r:L Co11'31<Eso Co11sTJT!l 

YCNTE, QUf: ; •. ct.BA PE Tt:Rr·~tNAP. su PER tono ¡J¡nco DE ses IOfl[S, Hl!UO -

DOS GRllf'Q!: nr:1:o~lll:ADO:i: LIEERAL JACO!l!l:o, EL DE L.\ MA'i'OllfA, y LIDI;. 

P.!1.L CLASICll, EL 0[ LA MlllOP.L~: PERO Ell RE/1LID/\D NO 1:uno TALES ,l/1CQ 

!lllWS 111 TALES CL.\SICOS ~lllO SlMPLcMf.fli'E IJll Gr.up,) n:: íl[\'OLUCIO!l,\-

RtOS COflSTlTUClC·t!/¡L($Tf\!L Y lifi GílUPO DE ílEt!O'/ADOí?CS, HEJQP. UICflO, 

r~ HETM~D!"'T/\R!OS, P.E 1\ílUL/i.t'10l\!.:s, DE OBSTfWCClOi!lS"iAS, FUF.5 ·" NATJ-

v 1 DAD líAc f A:;, Lu 1 s Hr,1:uEL !~1J.1.;;,, F ~1.1 x F, P;.u.v 1e11: 1 ·1 G:~ZA·111 Uo11R 

TE, CG!llFEQf. Dél Ú!..TJr.',Q Gl:UFO ~ÓLO SE OClJPAROfl ílF. 11.\C!'f< u.non [I~ -

C/,LUl1!!J,'\, LAUOP. D!: OlJ5TRUCCIÚil ".'DE DE~O!?H:in/,(:lÓi! 11 , 

(ON EGTO EL G;WPO l·~.WOfH'íi~i::tO DEL (t";N:->TITUYE!ITE PO;:F. AL DCSCfJ!31ER ... 

TO, .. ou1cm:s, DEIH/)s E!. ~JOMJ:~r:: DE LlE:~:ALt~ .. !UT:.:1a1d·~n~J r-nENAR LAS 

IH.:'.F0i1M!\5 AVAHZ.tD/ .. $ TOMADAS POH EL COHGRESO. HO :-;ÓLO P/\R/\ EL SECTOr. 

EOIJC,\TJ\'O, SlllO lM.SltN UI !.OS UEl1AS 1\SPECTC~; DE L/, VlD/1 Nf,CIDMAL, 

EL l'HC'f'?O C,;:<RWZ,\, c:UIE11 rn su f'novECTo p¡¡r,r,uso PL!:~:r. unrnrAo DE 

EL L\lélS/',O SÓLO A LOS ESTf,SLECI-

lllElJTOS Of=!CIJ\~.J:S DE i:DU::,~CIÓH, UNA Vl!Z C1Jf: EH/\ Pl\ESIDEUTE DE LA 

P.EPÚVLJC/\ Er:'l!Ó 1\L Co:;GRESO DS L:\ fü1tól! EU l~OVJG10kE m: 191'1 uur, -
1t11c1Ar1w. n:: F:r;roP.;i;,:; :.L M:ti•:ut.o 3°. IJ( u1 C9m;r1nic10:1. E11 -

TAL PílOYióCTO LARRANZA DECf P. OIJíó "EL 1\ílTfCULC M·RO!l1'DO t:ll Ourn~TAl10 

rnt. º" Cl·!</.CTER PHdillllTl"IO: NO llABIA LLEllf.llC rn LA rn!.CTJCll LA l!l 

TEllC!Óll DEL LEGISL1\DOll: lll SE f,CQMOD/,UA A L/\ f•!·ll'LliLlD rlLOSÓFICA 

tN OUE J!,\ !)E EXTEi;NARSE El. DERECIJO m: LJ!lrnTt.D m: rn.>cflWZAI 111 ~E 
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N[A CON EL MEDIO" ,< 42 l 
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A PARTIR DE ESTE MOMEllTO LAS AGRESIONES CONTRA EL ARTICULO 3: Y 

LA (ONSTJ TUCIÓN EN GENERAL FUERON INCREMElffÁl/DOSE, Aú11 CUANDO 

EL ARTICULO 3", HACIA EXTENSIVO EL LAICISMO SÓLO A LAS ESCUELAS 

PARTICULARES, ESTO BASTÓ PARA PROVOCAR LOS ATAQUES POR PARTE DEL 

CLERO Y DEMÁS SECTORES REACCIONARIOS, CON SU PROPUESTA, ELPRJ; 

SIDENTE CARRANZA LOGRÓ HACERSE CÓMPLICE DE TALES ATAQUES. CON 

ESTO QUEDA DE MAIHFIESTO OUE LO QUE ESTOS GRUPOS SOCIALES OUE

RIAN ERA EL PLEMO CONTROL DE LA EDUCACIÓN; AFORTUllADAMHITE 111 -

LAS AGRESIONES NI LA DIFAMACIÓN NI LAS PROPUESTAS DE REFORMA LO

GRARON QUE EL ARTICULO 3", FUERA MODIFICADO. 

A PESAR DE SER UN IMPORTANTE AVANCE PARA LA NACIÓ!/, EL NUEVO AR

TICULO 3º, CONSTITUCIONAL, AÚN ESTABLECIENDO LA EDUCACIÓN LAICA, 

SEGUIA CARECIENDO DELO FUNDAMENTAL, UN CRITERIO, Ul;AORGANIZACJÓN 

CORDE CON LOS OBJETIVOS REVOLUCIONARIOS.+ l:L T~RMINO "LAICA", 

POR CARECER DE UN S 1GN1F1 Cl1DO PRECISO, SEíl 1 A 1 NTERPRETADO DE D 1 VEfl. 

SAS FORMAS Y DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE CADA GRUPO Y CLASE SQ 

CIAL. BREMAUtHZ ESCRIBIÓ AL RESPECTO OUE LA EDUCACIÓN LAICA FUE 

RESULTADO DEL TRIUllFO DE LAS IDEAS LIBERALES DE LA P.EVOLUCJÓN FRAI! 

CESA, EL i:STADO ALICO, SEPARADO DE LA IGLESIA, REQUERIA DE UNA 

(42) ~ .. póg. 67 

(+) La demanda de una orientación educ<1tlva basada en 1.J ciencia se dio en el 
Constituyente de 1817 por el Olput.ido C<>rcra Grnm:idos. 
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ESCUELA ALEJADA DE TODO DOGMA ESCOLÁSTICO Y RELIGIOSO. JULES FE. 
RRY, MINISTRO FRAllCÉS, FUE C\UIEN ESTl\ULECIÓ EN il))) EL L/dCISllO EN 

FRANCIA Y LO COllSIDEHÓ EOUIVALENTE A NEUTRALIDAD ABSOLUTA, A AllS

TENCIONISMO, TAL POSICIÓN coricrnlA A LA ESCUELA COMO CAREllTE DE 

CUALClUIER ORIElff/\CIÓtl FILOSÓFICA Y DE TODA TEUDENCIA SOCIJIL, POR -

TANTO, ALEJADA DE LA VERD/\O CIEffffFICA, OPUESTA Y CONTRARIA /, L/\ -

RELIGIÓN, "Y ENTONCES LOS QUE OBRARON MÁS LÓGICAMENTE Y TUVIE-

RON VALOR DE AFROllT AR LAS COflCECUWC 1 /\$ DE SUS PROP 1 AS DEDUCC 1 CJUES, 

ATACAROll EL LAICISMO (COMO NEUTRALIDAD) Y DIERON AS( UACIMIEfHO JI 

LA IDEA DE ESTAIJLECEíl LA ESCUELA PJJ.C!Cl/L!Slf\ PAR/1 OPONEr. /\ LA EllSE 

fiANZA CLERICAL NO Uf//\ ESCUELA MEUTAAL ABSTENCIONISTA SINO UN/\ ES-

CUELA BASADA EN LA R/\ZÓI/, EN LA CIEUCI/\, lio HAY MÁS QUE UN REM!i. 

DIO, DECfAN: ABANDONAR LI\ LLAMAD/\ NEUTP.ALIDAD Y DEVOLVEll l\L ESTADO 

EL MONOPOLIO DE LA EflSEt1AllZA", (li)} 

CONOCIEtlDO ÉSTE PELIGRO LOS MAYORISTAS DEL CONSTITUYENTE DE 19li 
ACLARARON DESDE UN PRINCIPIO QUE POR LAICA llO DEBfA ENTENDERSE llEl.! 

TRAL; POR EL CONTRARIO, LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE ESTE SECTOR RJl

D l CAL ERAN IMPONER EL LA 1C1 SMO Y DESPLAZAR DE LA EDUCAC I Ótl A LOS 

MINISTROS DE LA !GLESIA \' CORPORACIOUES RELIGIOSAS, Y ÉHE SOLO 

HECHO ES SUFICIENTE Pf\RA ASIGNAR A LOS (OtlSTITUYENTES RADICALES UN 

LUGAR IMPORTANTE EN LA HISTOR!fl DEL MOVtrHElffO EDUCATIVO REVOLUCIQ 

NARIO DE NUESTRO PAfS, 

(43) lbld. 1 Póg. 96 
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LAS PRINCIPALES AGRESIONES CONTRA LA Co!ISTITUCIÓN DE i917 vrnlAN 

DEL CLERO, OUIEll HIZO CREER AL PUEBLO MEXICAllO QL'E SER HEVOLUCIOU{i 

RIO ERA SER ENEMIGO DE LA RELIGIÓN; QUE LA COUSTITUCIÓN EHA Ull -

ATENTADO A LA LIBERTAD DE PEllSAMIEl'ITO, LA 1 NCONFORM !DAD DE LOS 

CONSERVADORES Y DEL CLERO FUE LLEVAD/\ INCLUSO HASTA LA AGRESIÓN AR 

MADA DURAHTE EL LEVAllTAMI EllTO LLAMADO DE LOS (R 1 STEROS, LA i'iUE

VA (1,RTA MAGHA PROCLAMADA POR EL COtlGRESO CoNSTITUYEIHE EL 5 DE FE 

BRERO DE i917 EllTRÓ EN VIGOR EL lo, DE MAYO DEL MISHO Ai•O; AIHES 

DE ESTO, EL 2~ DE FEDP.EnO, EL EPISCOPADO MEXICANO REDACTÓ UliA PRO

TESTA CONTRA LA CollSTITUC!Ótl, rn DOllDE SE DECIA. EllTRE OTRAS COSAS: 

"ESE CÓDIGO HIERE LOS DEP.ECHOS S/ICR/ITISillOS DE LA lGLESff, [f,TÓLICA, 

DE LA SOCIEDAD llEXICAtlA Y L(1S lllDIVJDU,\LES DE LOS Cl~ISTl/lllOS: PRO-

CLAMA PRINCIPIOS CüllTRARIOS A Lf, VEl'D/10 ENSEf!l\DI\ POR JESUCRIS-

TO", (44) 

[H ADR 1 L DEL MISMO f\f¡Q, EL (p 1 SCOPADO EXHORTÓ AL CLERO PARA C:UE -

TUVIEllA PRESEllTE LOS DERECHOS DEL COllCILIO rLENARIO lATlllOl,l\ERlCA

UO SOBRE Ll1 ASISTEUélA DE LOS tlll'os A ESCUELl1 llO CATÓLICA y P/IRI• 

QUE VIGILARAN SU CUMPLIMIEllTO, ERA éSTA Ul4/I ORDEll A LOS PADRES 

DE FAMILIA PARA OUt tlO EllVlf,R/11~ /1 SUS HIJOS A ESCUELA~ OFIClf.LES, 

EN 19:!.:i EL CLEP.O t'.EY.ICf.110 LLEVA A CAbO Ulll\ lllTEllSA CAMPAf'A li/ICIO

NAL PARA AFILIAR A Lf, JUVCIHUU A ORf,/dilZACIONES CATÓLICAS CUE TE

U{AN COMO FIN COMBATIR LA REVOLUCIÓN Y LA [OUSTITUCIÓU DE 1917, 

(44) Vicente Lombardo 'T., La Conf.l i Lución de los Cristuos, P5g. 20 
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TALES GRUPOS ERAN, ElffRE OTROS, LA AsoCJACIÓll CATÓLICA DE JóVEllES, 

LA LIGA !JEFENSORA DE LA LIBERTAD flELIGIOSA Y LA CROEN DE LOS CABA

LLEROS DE COLÓfi, 

lio ES DE ESTRAflARSE LA AC.TITUD DEL CLERO ANTE UN MOVIMIENTO DE TA[! 

TA TRASCENIJENCJA COMO LO FUE LA REVOLUCIÓN, Su ACTITUD, COMO -

CORPORACIÓll, SIEl1Pf;E HA SIDO LA MISl'.A ANTE CUALQUIER CAl\BIO DIRIGl 

DO HAC 1 A EL PROGRESO DE LA Nr,c 1 Óll. 

Los ATAQUES CONTRA LA Cot1STITUCIÓN FUERON JlllCIATJV,\ DEL PAPr .. 

QUIEN APOYÓ, JllCLUSO, LA REBELJÓll DEL CLERO EM 19;!6, Pfo XI. rn 

UNA CARTA llUE ENVIÓ A LOS OBISPOS DE IJ11RANGO y Sr.11 Lurs PornsL 

CON fECHA L DE FEBRERO DE l':JL'.(j, CALIFICA A L/, CONSTITUCIÓN Y AL GQ 

BIERNO DE f'!ÉXJCO DE "IMPfo" Y ORDENA "UNA ACCIÓN CATÓLICA UNIDA", 

LA CONSTITUCJÓlj DE 1917, POR Al\PLIAR Y FORTALECER LAS LEYES DE F,E

FORMA, FUE OBJETO DE DUROS ATAQUES POR PARTE DEL CLERO Y DEMÁS -

SECTORES REACCJOIMRJOS; Por. ELLO, RECIÉN PROMULGADA LA CARTA riAGllA, 

EL CLERO REDACTA UhA PROTESTA FIRMADA POR OBISPOS Y ARZOBISPOS, EN 

DONDE DECLARABA, ENTRE OTRAS COSAS, QUE: 

l. LA CONSTI TUC 1 Óll ERA CONTRAR JA A LA VERDAD ENSEt:ADA POR 

JESUCRISTO, 

:¿, LA CONSTITUCIÓll DE 1917 ARRM1CA LOS POCOS DERECllCJS QUE 

LA CousTITUCJÓll DE loS7 RECOUOCJÓ A LA IGLESIA. 

:;, ;:o ES VERDAIJ OUE LA IGLE~IA rnETENDA JM'.ISCUIRSE EN LA 
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VIDA POL!TICA DEL PAfs, SÓLO PRETENDE DEFENDEf< LA RELI

GIÓN, 

PoR LO ANTER.IOíl, EL CLERO ACORDÓ: 

CONFORME A LA [1<clc1LICA r.uop APOSTOLICIMIJNERIS y MOVIDOS POI' UN -

5.ENTIMIENTO PATRIÓTICO, NO APROUAR UNA REBELIÓH ARMf1DA SIEMPRE Y 

CUAllüO NO SE PRIVE A LOS FIELES DE SU DEP.ECHO A LUCHAP. POR ELllllllAR 

LAS LEYES DE C/,RÁCTER ANTIRRELIGIOSO, 

[!l LA MISMA PROTESTA SE SEi~ALAN LOS ART!CULOS DE LA (OllSTJTUCIÓI: -

QUE, SEGÚll EL CLERO, REPRESEllTAN Ull l1TENTADO A Lf, "LIBEílTA{J DE f.11-

SEiiAllZA" Y ALI\ "LIBERTAD RELIGIOSA": 

ARTICULO 3°.- Que ESTABLECE LA EOUCACIÓll LAICA. SIN ou~ Nlll

GUNA CORPORACIÓN HELIGIOSA llI tl!NlSTRO DE CUALQUIER CULTO PU¡¡ 

DA SOSTENEK N 1 Di R 1 G IR ESCUELAS DE 1NSTRUCC1 ÓH PR IMAfll A, 

J\nTfCULO l)tlº,' FRACCIÓN IV.- OUE NO RCCOflOCE PERSOllf1LlfJAO f, 

LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS DEllOMIUADAS IGLESIAS, RESPCCTO 

A ESTE f,RTfCULO EL CLERO SEÑALÓ SU DERECHO lflOIVll!UAL A TWCR 

UNA CREEliCIA RELIGIOSA, A LAS PRÁCTICAS DEL CULTO, 

AF 1 RMÓ TENER PERSOfU.Ll DAll Y CARÁCTER PROP 1 OS, 

t1DEMAs 

ARTICULO 27º .. f-RACCIÓN 1 r.- Que Pr.OHIBE A LAS IGLESIAS ADr:u1 

R[R, POSEER O ADf'.Jl:ISTRAR UIENES RAfCES O CAPITALES lfiPllESTOS 

SOBRE ELLO$, CONTRA ESTE ARTICULO EL CLERO AFIRMÓ: "PRO-

TESTAMOS PUES, CONTRA EL DOBLE DESP0.10 ltffEP. IDO 11 LOS CN6LI-
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COS EN EL ARTICULO CITADO OUITÁJIDOLES LA PROPIEDAD DE LOS TE!:l 

PLOS Y EL DERECllO DE ADQUIRIRLOS, Y PROTESTAMOS ASf MISMO COti 

TRA LA V 1CLAC1611 DE LA LIBERTAD RELI r 1 osr, 'lUE ESE DESPOJO LLf.. 

VA CONSIGO", 

f;RTJCULO :>º,- t$TE ~.RTfCULO, SE0ÚN EL CLEP.O, "COARTA Lll LIBlil 

TAO DE ASOCIARSE PAP.A Ull FIJ: HOJlESTO cono ES EL EJERCICIO DE 

LA CAR 1 DAD' y LI MI T ¡, EL DEr.ECHU QUE TODO HO~:nP.E T 1 rnE PE MOF.-

1\AR SU VID/, COllFOr.t·;E f,L DICTADO DE SU COllCIEllCIA", 

tL DOCUMEtlTO OUE CCJHEHf/, TALES PP.OTEST/IS FUE F 1 RllloDO roR EL Pr.11\,\ 
DO DE LA IGLESIA DE 1:t1.1cc, SEi.OR 1:0R/, y DEL r.10, y POR LOS f,R;:o

BISPOS DE !11CHOACÁf·I, YuCATAr;, LlllAP.ES y Ar1Hr.UERA, y POR TOUOS LOS 

OBISPOS DEL PAfS, 

EL ¡, DE FEBRERO UE 1926 VUELVE A ~.l'f,RECEP. PUBLICADO ESTE UUCUMEJHO 

EN E.L...Ji.!:LJ~· COMO RESPUESTA, EL SECF.ETARIO DE GOBERNACIÓN, S[

flOR l:·rG, {.l;ALBERTO TE.!Eú/,. DECLAllÓ í!UE EL ESTlollO PERMITE r.UE Lf. -

IGLESIA CATÓLICA EJERZA SUS FUJICIOJIES SIEMPRE Y CUAllUO NO COtlSTITU 

YA UN OBSTÁCULO PARA EL PROGRESO Y DESEtlVOLVIMIEllTO DEL PUEDLO: 

ADEMÁS RECUERDA EL DERECHO CUE TIEl<E EL lSTADO DE SMICIOf:/;R A OUlf.. 

llES NO RESPETEfl LOS PC1STl1L1,!H)5 ~IJE Lf,S LEYES IMPOll[fl, 

EN ESOS MO:·lENTOS EL CLERO SE Pf:EP,\R/,U/\ PllRA LLEV/,r, A C/\BO Ull MOVl

MI ENTO DE REUELI ÓN COIHRARRCVOLUC 1OllAR1 O, QUE COMEllZÓ Clll~ EL C 1 E

RRE DE LOS nr;PLúS y QUE SE MIUllCIÓ EN 1111 CCMIJlllCf,DO DEL ó U[ JU

LIO DE l:i:fü EN [lOIWE SE EXPRESAR/\, EflTr.E OTR/\S C\lSll~. LO SIGUIENTE: 
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SIGUIEllDO EL EJEMPLO DEL SuHO PuNTIF!C[, AllTE Dios. A11TE L.; 

HUMANIDAD CIVILIZADA, AllTE LA PATRIA V AllTE LA HISTORll1. PROTESTA

MOS COflTRA ESE DECRETO. CONTAt:OO COll EL FAVOP DE ú1os. y úE VUES

TRA AYUDA. TRABAJ1\REMOS pf,RA C'UE ESE DECRETO Y L.OS AílTfCULCS AllTl

RRELI G 1 OSOS DE .A (ONSTI TUC 1 Óll SEAll REFORl1,\DOS, V 110 CEJAREMOS H;..s_ 

TA HABERLO cou:::GUIDO", y l~As ADELAllTE. REFIRIEllDOSE COl:CRETAMEl;

TE AL AF.TICULC 3"' (Q/1$TITUCIOIML: "FUESTO CUE LA LEY r:o RIOCo:1ocE 

A LAS ESCUEL.'; CATCLICAS PRrn/IP.IAS LAS U,RAlfffAS llECESARIAS PMiA -

1:1PARTIP. LA¡ NSE~:A11¡;, RELIGIOSA A QUE ESiA11 CllLIGADAS PARA ruE 11\

PIDAN CUE S~; HIJOS ACUOAll A PL1\NTELES DE E~UCACIÓll DONDE PELIGRA:/ 

SU FE '( BUE·AS C05TLIMBRES Y DONDE LOS TEXTOS ··VIOLEll LA ilEUTP.AL:Dhc· 

RELIGIOSA LECOllOCID/I POf~ LA r·:1s!'.A C0t•STITUCI611". TAL co;-:uri: CM;O 

ltiCLUYE LI PENA DE EXCOMUUIÓll /1 TODOS AOIJELLOS QUE, SEGÚN LA IGLE

SIA, RE1\l ICEtl hCTIVIDADES AllTIRRELIGIOSAS TALES CONO: 

LLEVAR AllTE Ull JUEZ LAICO AL PP.OPIO Oil!SPO: 

U~LRPEN POR S f O POR OTROS LOS B 1 EllES ECLES l ÁSTICOS DE CU/,L

OU ! ER GÉi1ERO, MUEBLES, 11-11\UEBLES, O (f;?JDAN C'LIE PERCIBAll 

SUS FHUTOS O RtDITOS ,\ AC'UELLOS A C'U!E)'lES P-EP.TEtlECE DE DERE

CHO: 

COIHR/.ER Mf,TRIMOIHO ANTE UN MWISTRO 110 CATÓLICO: 

1115TRUI~ o EDUCAR A sus lllJOS Ell ut;A P.ELIG!.ÓN uo CATÓLICA. 

Pf,RA EHFREllTARZE CRGf.N 1 ZADA Y S 1 STEllÁT ICAMENTE AL GOBIERNO Y LOGRAR 

SUS OBJETIVOS COllTRARREVOLUCIONARIO:O, EL CLERO FUllDÓ LA LIGA ÍiACIQ 

NAL DEFEUSORA DE LA l!BERTArJ Í(ELIGIOSA l. TRAV~S- DE LA CU,\L SE ALE!:. 

ClOtlABA A LOS PÁRROCOS, SEGÚll JAEN fJ.YEil, Ell SU OBRA LA (RISTIA

M, LA LIGA SE LANZÓ A LA l.A LUCHA ARMADA DESPÚES DE COllSULTAR AL 
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COMITÉ EPISCOPAL, EL 2 DE AGOSTO llE l<J2G SE PU~LICÓ EN EL Qll.:;J;R: 

VATORE ROMANO LO SIGUIEflTE: "{io LES OUEDA A LAS MASl\5 ílUE NO CUIE 

RAtl SOMETERSE A LA TIP.ANfA, Y LAS CUALES NO DHIENEU YA LAS EXHOP.

TACIONES PACIFICAS DEL CLERO, OTRA COSA QUE LA REBEL!Óff ARf'.i,DA", 

EL GOBIERNO DE í'1ÉXICO NO PODff, PERMANECER PASIVO AllTE ur; MOV!Mlrn

TO QUE ATEflT/,BA CONTRA LA CcNSTITUCIÓIL f..rlTE u. ,;crnuu DEL CLE 

RO, EL PRESIDENTE DE LA P.EPÚC.LICA. SEi;OR GErlERAL fL<JT1\TCO [L!11s CA

LLES, DECLMÓ f1 [.L UIJIVE.fil/IJ.. El 2G DE JULIO DE lSiú: "LA VlllA ECO

NÓM 1 C/\ DE f;ÉX 1 CO ES ALGO f'UE NO DEPWDE POR FORTUUA DE LAS !JOCH:AS 

DE AGITADORES QUE TOMAN A LA RELIG!Ótl CATOL!Cf• COi\O UN PRETO:TO -

PARI\ DESAflOGt.n SU VIEJO RCNC01' POP. LOS flOllill'ES Y LOS GOBIERflOS DE 

LA flE VOLUC 1 ÓN", iif.S r.DELAtlTE CALIFICI\ AL CLERO CATÓLICO, 1:EXIC8. 

llO Y EXTRANJERO, COMO El ETEfWO ENHil GO üE Lf1 flAC IÓfl; /,flADE ClllE -

AflOS ArnAs EL CLERO llf1BfA ELA30RADO DOCUMElfTOS DE PROTCSTI\ PUBLICA 

DOS EN [L UU!VfRSl\L, Efl DOllDE CESCOllOCf/, Y R(PUDll\BA LA (ONSTITU-

ClÓN DE 1917. [M AQUELLOS Mormnos, DECfA EL GErlEKAL CALLES. CL 

GOB!lRIW DE f:ÉXICO ll(J PRESTÓ MAYOR r,TEtlCIÓN A TALES PROTESTAS PGR 

CONS 1 DERAR QUE ERA SOLAMEll1 E LlllA "l tlJPOP.Tlll'IA y TORPE PUBLI cr,c Jórr" 

QUE M/1IHFESTADA SÓLO LA "EXACCHBACIÓI; DE PASIOllES"; Slfl WBMGO, 

AL COUT!flUAR LAS PU!lLICACIOUES E11 EL MlSMO DIARIO f:ll COfiTRA OE LA 

[ARTA f1AGNA Y, f:STA VEZ. CON FIRMA AUTÓf,RAFA DEL PROPIO MZOUISPO, 

EL GO!l l ERflO DE J;~x 1 CfJ ADV 1RT1 ó QUE ERA Utlf. 1UST1Gr.e1 (•I{ D !REC1 A ¡, 

LA REBELIÓN l\R~:1iOA QUf; NO PODfA SEP. IGllORADA, FuE llECESARIO ES-

TABLECER PE!il.S PARA C,iSTlGAR /\ OUIElltS VIOLARAH LOS ARTfClJLOS OC -

LA Cor~ST!TUC!ÓI~ y su APLICACIÓN INMEOIAT/1, LL PRESIDEIHE LilLLES. 

ADEMAS, DESCUllHE " l.05 vrnvr,nrnos GRUPOS QUE [STAI\l\fl TRAS EL l\OVI-

lllEIHO CLCRICAL: V.As OUE ELEMEflTOS PRCPIAMrnTE lJLL CLE~O. $011 
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/\GENTES QUE SE AGITA!~ /\LREDEDOP. DEL CLERO LOS OUE COllSTMITEMEIH[, 

y POR /\CCJOllES DE TODO Gtr1rno, TR/\TMI DE ESTORU/\R LA OBRA /\UMJtlJS-

TRATIV/\ DEL GOBIERNO DE fll'.XJCO, Esos /\GEllTES SOll, EHTRE OTROS' 

ABOGADOS QUE l{ECESJT/\11 llACER MUY OSTEUSJBLE SU CELO RELIGlOSO, LO 

QUE SE TRADUCE Ell PODERES PAR/\ M/\llEJAR rot:DOS o JflTERESES DE lllSTl 

TUCIOllES RELJGIOS/\S DJSIMULllD/\S,,,, AGITADORES POLfTlCO::; IJE PROFE

S l Óll QUE COll EL MANTO DEL CA TOLI C 1 SMO FOP.ViAROll, /\ YEH, Uf! "Pt.~TJ DO 

CATÓLICO l/;;CJOll/\l." QUE SE Flli'E Al!lGO DE f'.ADERO Y OlJE, /\L DI/\ St

QU J EllTE DEL ASE5 J ll/\ TO, H/1CE A:. l AllZ/\ COtl liUEP.TA ''. 

[11 AQUELLOS 1-\0t:rnTOs EL GOGJERIJO JJE :'ÉXJCO SE ENCOllTRAl;A PREOClJP/1-

DO POR DES/1RROLL/\f< L/1 ECOllOM(/, DEL PA(S, E.L Pf1PEL DEL ln11or CQ 

MENZÓ /\ SER MÁS /\CT 1 VO P/\il•'· m: 50LVEI~ LOS PR 1i':C1PALE5 PROBLEMAS ECO 

llÓMJCOS, rfo EXISTI.\ llÚll Uli/1 !;URGLIESI/\ t;,\CIONAL LO SlJrlCJEllTEMEE 

TE FUERTE out: SUS TI TU'IEP.A LA EXTR/d·IJERr, y TOM,\P./\ L1\S R 1 EllD/\$ U[L 

NUEVO SJSTEIM ECOllÓHICO: ESTA BUílGUES(A SUt1GIR(A POR Lf, PROTECCJÓH 

DEL lsT/\00. PoR [ST/• R/\ZÓli SE Cf<E/IROll. EllTRE ornos. EL bflllCC UE 

f:ÉXJCO, LAS Cül\ISJQljE5 li1,c101:/\LES DE lf,f!IGACIÓll Y ÜE (111~JNOS. Y EL 

ll11Nco H11c1011AL uc CR~nno 1iGP.lcoLA v 1::111111Drno, 

Los t.RT(CULOS DE LA CGNSTJTUCIÓll COIKCRIJIEllTES /\ L/15 FUllCIOll[S ll[l. 

CLEHO COl\IENZ/IN /1 /,PLJCMSE. L,1 l:E ·;oLuc 1 ó11 110 roo 1 A CCHAH 1111Rrnr, 

ATRAS y CUALOUIER/\ QUE TlüllASE DE 11,\CERLO Sé ENCO;HRr.rl/I COll L/I -

F 1 RME RESJ STENC '" DE l. PUEBLO n;a GOB 1 ERllO íJ[ i·'.ÉX 1 ca, 

Los JEFES DE LA IGLESIA PRESJC%\J:r.li COiioT/llHEl·'UH[ FAI;/, QUE L/I Coti~ 

TITUCJÓN FUERA ílEi'OF.l\fll>,\, PERO SIEiW!H: SE T~Pf.i;Qll COll LA llEf,ATIV/, 
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DEL GOBIERNO, QUE llO CEDIÓ EN NINGÚll MOMENTO, LA REBELIÓN DEL -

CLERO SE CONVIRTIÓ ENTONCES EN LUCHA ARMADA, EN AGOSTO DE 192(; 

SE REGISTRAROtl LOS PRIMEROS LEVANTMIENTOS CP.ISTEROS, DE LOS CUA

LES EL GENERAL ÜBREGÓfl CULPÓ AL CLERO AL DECLARAR QUE LA SUSPEN

S 1 ÓN DEL CULTO ERA UNA Mf.rH OBRA POL f T 1 CA PARA PROVOCAR P.EBELJ ONES 

CONTRA EL GOBIERNO, 

A RAfZ DE ESTOS ACONTECIMIENTOS CDMIENZAll A SURGlli ORGAllJZACIOllES 

ANTICLERICALES DE CARÁCTER RADICAL; DESDE 1923 PODEl10S LOCALIZAR 

UNA ORGAN 1ZAC1 ÓN CON EL llOMBRE DE FEDERAC 1 Óll ANT 1CLER1 CAL f!EX 1 CA

NA, 

EN LOS ESTATUTOS DE LA MISllA ORGANIZACIÓN SE PONEN AL DESCUBIERTO 

LOS VERDADEROS OBJET 1 VOS DE ORGf,flJ Zt1C l OllES COMO LOS (/,IJALLEROS DE 

COLÓll Y LAS !JAMAS CATÓLICAS, RECLUTADOS POR LA ARISTOCRACIA Y EL -

ALTO CLERO CON EL FIN DE APODERARSE ,jEL ESTADO Y OrRECERLO SU~\ISA-

MENTE AL VATICANO, (ON BASE Ell ESTOS llECllOS, LA rrnEP.AC I Óll (UlTI-

CLERICAL liEXICAllA SE PROPOllE COMO OBJETIVOS: 

l. CollTRARRESTAR rn TODOS LOS CMiPOS DE /1éc1(m úUE SEA llEC!;. 

SARIO LA LABOR DEL CLERO CATÓLICO ROMANO, 

;¿, LUCHAR POR MEDIO DE LA TRIBUNA, LA PRENSA Y EL LIBRO, 

3. DESTRUIR COSTUMBRES TílAOICIONALES EN IWESTRA RAZA QUE -

SÓLO OCULTAN EXPLOTADOS FANATISMOS Y ABSURDAS SUPEHSTI -

CIOllES, 

lj, COMBATIR LA INMORAL PRÁCTICA DE LA COfffESIÓN 

~. LIDERAR AL NIÑO DEL OMINOSO YUGO CON QUE EL CLERO LO SU-
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JETA DESDE LA CUNA. 

G, lJESTRU IR LOS MAllEJOS QUE PRETEIWEN RETROTRAERNOS A LOS -

TIEMPOS lllOUISITORIALES, 

/\ PESAR DE SER ÉSTE Ufl llHEIHO POR COViBATlR LA ACCIÓN COIHRARREVO

LUCIONARIA DEL CLERO, lJEBEMOS SEílALAR QUE ESTE TIPO DE ORGAlllZACIQ. 

llES POR SU R1\DICALISMO SÓLO FOHTALECfAll Lo\ LUCHA CLERICAL AL llO Tli. 

NER CLARO QUE LA LUCHA rw DEBIA SEll CCllTRA LAS CREENCl/.S RELIGIO

SAS, YA QUE LA LIBl:RTAU DE CREDO ESTABA GARAIHIZADA POR LA PROPIA 

CoNSTl TUC l ÓN, , 11m CONTRA Lr. IGLESIA y su JllTERVE!lC l Óll Ell LOS ASU!i 

TOS NACllJllALES, ilo HAY QUE COllFUflDIR /1L CLERO COll LA RELIGIÓll, 

LA LUCHA HA SIDO SIEMPRE EIHRE !JOS lllSTITUCIUllES POLfTICA$, LA 

IGLESIA y EL tSTr.DQ, y rm EIHRE CATÓLICOS y REVOLUCIOllAIUOS, (SQ. 

LO QUIEUES DESCONOCEll LA HISTORIA DE ViÉXICO CONFUllDEN RlLIGIÓll CO!l 

IGLESIA,) As!, DE Lf, MISMA MAllERA QUE LOS CLÉRIGOS PRETEllDfAll -

' HACER CREER AL PUEBLO QUE EL RESPOtlAUL~ DEL MOV 1M1 ENTO CR 1 STERO -

ERA EL GOllIERNO DE i!ÉXICO POR l\TACl1~ LA LIBERTAD RELIGIOSI\, 

LOS GRUPOS RAUICl\LES l\NT!CLERICALES llL l1TACAR EL SENTIM!i:IH\l llELl

GIOSO SÓLO DABl.N rJ.s ARhAS AL EtlEM!GO FORTALECIEIWO sus ARGUMEIHOS. 

llov ES CLARO G:UE EL MOVIM!EIHO CRISTERO FUE ESEIK!AL1.;E1HE [JE CARÁf;_ 

TER POLfTICO Y ECONÓMICO Y NO RELIGIOSO, COl'IO TRATAROll DE PRESEN

TARLO LOS C{RCULOS CLERICALES COH EL OBJETIVO DE CONFUHD!R AL PUE

BLO MEXICANO y PROVOCAR r.ue COMBATIERA COIHRA EL [ST11DO y su GOD!ER 

NO, SIGUIENDO ESTE METODO C\UlZO lll1CERLE CREER AL PUEULO MEXICA

UO QUE LA COHST!TUCIÚll f,TEIHAB/1 CúllTRA Lf, RELIGIÓN; POR T11IHO, SER 

REVOLUCJOUAR!O ERA SER ENEMIGO DE litas. I'ECIR ESTO A Ull rUEBLO 
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PROFUIWAMErlTE RELIGIOSO, E 1 NCLUSO F/INÁTICO, DEB fA TENER FUNESTAS 

CONSECUENCIAS Y EFECTOS GRAVES, Srn EMBARGO, PARA DESGRACIA DE 

LA IGLESIA, EL PUi':DLO MEXICANO A U NO U E ES PROFUNDAMEIHE RE-

LIGIOSO TAMBitN ES ANTICLERICAL, POR LO QUF. 110 RESPONDIÓ A LAS 

PROVOCACIOHES DEL CLERO CONTRA UN MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO OUE EL 

MISMO PUEBLO HABfA HECHO POSIBLE, 

EN COllCLUSiór;. EL Í\RT!CULO 3º. A p Ros AD o POP. EL Cor1n1rn-

YENTE DE 1916 YA llO TENIA COMO PRINCIPIO LA DEFENSA DE LA LJDERTAD 

ABSOLUTA, ADSTP.ACTA, CUE DEFEHDfAN. LQS LIBERALES DEL SJC,LO XJX: 

AHORA SE TRATADA DE ur~:. LIBERTAD DEtlTRO DE DETERMllMDOS LIMITES, 

LA EDUCACIÓN SE EflTEllDfA COMO rnsTRUMEIHO r\EDIANTE EL CUAL SE FOR

MARIAN JÓVEllES AL SERVICIO DE LA ffACIÓll Y PAR/1 ELLO ERA NECESARIO 

IMPEDIR QUE CUALOU 1 ER FUERZA COHTRt.RREVOLUC 101/AR IA TOMARA PARTE El1 

TAN IMPORTANTE INSTA!lCIA SOCIAL, 

IiURAt/TE LOS DEBATES SE DEJÓ VER LA NECESIDAD DE QUE EL ESTADO IN

TERVllllERA CADA VEZ MÁS EN EL PP.OCESO EDUCATIVO, PERO ESTA VE2 YA 

NO SE TRATABA DE UH ESTADO AL SERVICIO DE UNA DICTADURA: ESTA VEZ 

ERA Ull ESTADO PRODUCTO DE UNA ílEVOLUCIÓN, CUYAS PRINCIPALES REIVIN 

DICACIONES CUEDAROtl PLASMADAS Et/ EL DOCUllENTO JURfDICO Y POLfTICO 

DE NUESTRO PAfS MÁS IMPORTANTE DEL PRESENTE SIGLO, LA CARTA iiAGNA+ 

+ 11 La Constitución de 1917 declara quf.> corresponden .11 dominio de l;:i Nación lo· 
das las riquezas natur.Jles del tt•rritorio. Es la priM<"ra 9r.in reivindicación 
historic.1 •... el dominio de !<1 nación sobre lcl!'> riquc~Js físicus del µah ... 

Se9unda gr<>n rclvindlc.Jción: lo5 latifundio!> deben dcs,;parnccr y CchtJ cntrcgur· 
~e la tierra iJ las ct1munidades cumpcsinas qu1..• 1.1 hubieran perdido, ... 

Tercera: un nuevo concepto de prorit'dad .... Ln propic.•t:ild, dice al artículo 27° 
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LA DEFENSA DE Uf/A EDUCACIÓN NEUTRAL RESULTABA AllORA ABSURDA \' ERA 

CADA VEZ MÁS EVIDENTE QUE ELLO NO ERA POSIBLE, LA EDUCACJÓll CO-

MO PARTE JMPOP.T/11/TE DE LA SOCIEDAD tlO rUEDE EXISTIR AL MARGEtl DE 

LOS CONFLICTOS SOCIALES y, POR EL COllTRAnJO, ES PARTE DE ELLOS E -

I NTERV 1 ENE Ell ELLOS, ATRÁS DE LA SUPUESTA "NEUTRAL! DAD" meo u-

TRAMOS LOS INTERESES Y OBJET !VOS DE UIM CLASE i:UE SE VALE DE LA ES-

CUELA COMO JNSTílUMEllTO POLfTICO E IDEOLÓGICO, LA ESCUELA SIEM-

PRE llA SIDO Y SERÁ EL INSTRUMENTO DE Uf/A CLf,SE SCCl/1L: ESTO ES 

CIERTO, Y POR ELLO Lfl TAREA DE LOS P.EVOLUCIOIMRJOS ES L00R/•R QUE LA 

EDUC/,CJÓ!l SIRVA A LOS ltlTERESES DE .LAS CLASES EXPLOTADAS Y llO A 

UNA t\lllORf/\ PRIVILEGIADA, 

CORRESPCtrnfA AHORA /\ LOS REVOLUCIONARIOS D/\P. /\ LA EDUCACIÓll Ullt, 

ORIEllT/\CIÓll DE /\CUERDO COH LOS OBJETIVOS Y CAP.ÁCTER DE LA r.EVOLU-

C!Ófl, LA TAREA lW SERIA FÁCIL CU/\HDO EL CLERO SE PON(A /\ LA CA-

BEZA DE LA COIHllARREVOLUC 1 ÓN Y FREllABA CUALCU 1 ER 114TEIHO POR LA 

APLICACIÓN DE LOS ARTfCULOS MÁS /\Vt.llZAIJOS DE LA COllSTITUCIÓN, EN

TRE ELLOS EL f.RTfCULO 3° 

Constitucional, no es un .ilrlbuto COflQl~nlto .JI lndividt10. Si );> 1'1.:!.ción C'i la 
que Llene? el drnlinill Uc tod.1r. la!. riquezns J,¡ proriedud privdda ci..istc.• sólo ror 
que IJ tlnciéin ha querido d,1:- en c(lncc~ión ;i 10~ p.Jrtlr.ul.:.rcr. L·I .1rrovcchilmil•ntO 
dl! d(• tcrmi n,ido!. n:<.:ur!".os ••• 

l.1 Ccns.titucícín del 17 reconoce l..1 C'.d~tencia de las cJ;¡sc!'. ,intagónic.Js y lo~ -
dcrC'chor. de la cl,isc obrcrn que el Lr.lildo dt?l.ic protepcr". (Lil Con~tltuclún de 
1917, la 1.for.1:Jcr.1ci,1 y l.:. f..mérlc:;, L<.1tlnil 11 , V. Lomt>,1rclo Tolccl.1110 1 en Hl"l'tlco vl!>tCJ 
c11 C'l :.icdn X,\. J. ~iH;ic. 1".iSxico 1~69 págs. 211s-2:,9}, 
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LAS COUTRADICCIONES ENTRE CARRANZA Y ÜBP.EGÓN 110 FUERON DE IUHGUN/\ 

MANERA CONFLICTOS ENTRE DOS r,P.UPOS EN PUGllA POR EL PODER: ERAi/ COI! 

TRADI ce IOrlES DE CARÁCTER CLARAllENTE CL/\S 1 STA. 

SENTABA LOS INTERESES DE UNA l:URGUESf/\ LATIFUllOISTA QUE SE OPOldA 

A CUALQUIER REFORMA SOCIAL Y Ct,MBIO RADICAL: SU GODIEP.h'O SE C/\RACTERl 

ZÓ POH SER COliCILIATORJO, POR FREllAR CUALCUIER INTENTO DE ílEFORMA 

AGRARIA Y POR SUPRIMIR AL MOVl111ENTO OBRERO, "CUANDO LOS TRABAJA 

DORES FERROCARr.JLEROS SE DECLl.RARON EN HUELCA EN 1916, EL GOBIERNO 

LOS MILITARIZÓ: UllA OFIClllA SlllDICAL TRl1S OTP.11 FUE CERRADA, SE 

LLEGÓ/, DISPARAR CONTRA MANIFESTACIONES OBRER1\S, LA f:EPRESIÓll -

LLEGÓ A SU CLfM/\X A 11ED!f,DOS CE l'Ji[j, DEBIDO A LOS GR/\llDES 1\UME!! 

TOS !JE PREC 1 OS, LOS S 1 NDI CA TO~ llAB f All LLl\11/\DO A UNA HUELGA GEllERAL 

PARA EL 27 !JE ~:AYO, 0.LIE FUE l1FLAUDll CUAllDO EL f.OBIERllO PROMETIÓ -

UN PRONTO AUMENTO SALARIAL, CUANDO DICllO AUl1EllTD 110 LLEGÓ, :J(,;JQO 

OBREROS SE DECLARAROll EN HUELGA EL :.il DE JUNIO, CARR/\llZA llH1EDIA 

TAMENTE CONCENTRÓ TROPAS Ell LA CAPITAL, HIZO OCUPAR LAS OFIC!llAS -

DE LOS SlllDICATOS y DECLARÓ ILEGAL LA CASA DEL OBRERO l'.urroJAL". 
1451 

fa¡ EL CAMPO DE LA EDUCf1C!Ófl, (1,RRArlZA 1.0 SE APARTÓ DE SU LlllEA FU

UESTA: EL PROPIO JOSÉ VASCONCEL05 LO LLMIÓ "DESTRUCTOR" E11 UllD DE 

5US D 1 SCURSOS SOBRE MATER !A [DUCAT 1 VA, ror. Hf1BE!l ACABADO y CORROt\

p 1 DO TODAS LAS RAMAS DE LA Am; l IH STRAC l Óll SOBRE TODO LA EDUCAC 1 órr' 

A LA ClUE CONSIDERABA UNA CAflGI.; POR ELLO lllZO REFORt\AR L/\ (OllSTIT!J. 

CIÓI~ PARA QUE SE SUPRIMIERA LA SECRETARfA DE tSTADO DE LDUCACIÓN -

PúBLICA, !NSTITUC!Óll QUE llABfA SIDO FUllDADA POR JUSTO SIERRA, 

(115) frcdcrlch Kütz 1 la gucrrn s.ecrcta, p5g. JJ!i 
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ALVARO ÜBREGÓN ERA UN PEGUE110 PROPIETARIO RURAL Y REPRESEllTABA A 

UN SECTOR DE LA BURGUES f A MÁS AVANZADO, ÜURAllTE EL CONST! TUYE!! 

TE DE 1916 ESTE SECTOR ESTUVO PRESEtlTE rn LAS PERSONAS DEL GENE

RAL J, i'iúJICA, EL DIPUTADO CRAVIOTO, ENTRE LOS l!ÁS DESTACADOS, -

QUIENES PUGNAROll, COMO SEilALAMOS Ell EL CAPfTULO MITERIOR, POR M(i 

DIDAS A FAVOR DE LOS CAMPESINOS, DE LA CLASE OBRERA, EN COllTRA -

DEL CAPITAL EXTRAllJERO Y DE LAS FLIERZAS COllSERVADORAS Y REACCIO

NARIAS, BAJO EL GOBIERHO DE 0BREGÓM SE TOMARON, EllTPE OTRAS MU. 

CHAS MEDIDAS, DOS QUE INFLUYEROll DECISIVAMEMTE Etl EL PAPEL DEL -

tsT1\DJ SOSRE LA UJUC/\CIÓI·.. Po~ Llll Ll1DO, LA SUPPESIÓll DEL Í\RTfCULO 

!qº, TRAtlSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ESTABLECfA LA SL!P!lESIÓN 

DEL filli!STERIO DE LDUC,".CIÓN PúBLICA, CO!l EL CUAL SE f,BRJÓ LA POSI

BILIDAD DE CRFAR LA SECRETARIA DE Lruc11CIÓli Pi'IBL!CP .. PoR OTRO. -

LA REFORMA A LA FRACCIÓN XXV! 1 DEL ARTfCUl.O 73°, DE LA COllSTITU

CIÓN, CUYO COllTENIDO ANTES DE LA REFORMA ERA EL SIGUIENTE: 

EL CONGRESO TIEllE LA Ff,CLILTAD: 

"XXV!!, PARA ESTABLECER ESCUEL~S PROFESIONALES 

DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA. DE BELLAS ARTES, 

DE ENSENllllZA TÉCNICA, ESCUFLAS PRACTICAS DE -

AGRICULTUR~. DE ARTES Y OFICIOS, MUSEOS, Bl-

BL 1 OTECAS, OBSERVATOR 1 OS Y DEllÁS 1NST1 TllTOS -

CONCERlllE!lTES A u, CULTURA SUPERIOR GEllERAL DE 

LOS HABITAlffES DE LA REPÚBLICA, ENTRE TA'ITO Dl 
CHOS EST/.BLECIMIENTOS PllCDJlll SOSTENERSE POR LA 
INICIATIVA DE LOS PARTICULARES, SIN QUE ESAS 



Ft1cut.T1\llES ZEAll ":<cLus 1 v,;r. DE L1\ FEllrn:,c 1 ó1·:, 

Los TITULOG GUí. SE n:r1n:..i1 POR LOS CSTAULE· 

CIM!ElflOS !JE (.:lJE SE T/ir.TA surnJRf,¡¡ sus EPEC

TOS Etl TODA U\ flErúBL l Ch,'' 
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ALVARO ÜDREGÓfl, BAJO LA JllFLUEllCIA DE JOSÉ V11SCOllCELOS, P.EFORMA Dl 

CHA FRACC 1 ÓN, QUEDA/IDO Efl LOS S 1GU1 El/TES TÉRM 1 l>OS: 

EL CONGRESO TI J:l:E Ff1CULTAD: 

"XXVJ l. Í'ARA ESTABLECER. ORGAlll ZAR Y SOS TE

NER E/I TODA LA REPÚBLICA, ESCUEL1;S RU/lALES, 

ELEME/1TALES, SUPERIORES, ScCU/lDAR/f,S Y PRO

FES!OllAL[5; DE JllVESTIG/1CIÓI; CIEIHIFICA, DE 

UELLAS ARTES Y DE E"SE~AHZA rtCNICA: ESCUE
LAS PR1\CTIC/,S DE AGRICULTURA, DE ARTES Y 

OFICIOS, MUSEOS. BIBLJOTECAS, OBSERVATORIOS 

Y DEMÁS l/ISTJ TUTOS COllCER/11 EliTES A LA CUL H/ 

RA GEllERAL UE l()S HABITANTES úE LA !'i1\CIÓN Y 

LEGISLAR Ell TODO LO ílUE SE REFIERE A DICHAS 
l llSTITUC IONES, 

LA FEDERl1C 1 Óll TrnDR/, JU/i 1so1ce1 Óll SOBRE LOS 

PLAllTElt:~ 0.UE ELLf, EST/,BLE2CA, SOSTEllGA Y -

ORGANICE. Slll llEllOSC1\BO DE LA LIBERTAD OUE 

TIEl~H LOS ~SlADOS PARA LEGISLAR SOBRE El -

11151·:0 RM·:o EDUCf\CIOt:1\L, Los TI TULOS GUE SE 

EXPJD1\ll POR LOS ESTAULEClt'lENTOS DE QUE SE 

TRATA, SURTIRÁN SUS ffECTOS Eli TODA LA i:EPU
BLICA", ¡t,(,) 

(O/I ESTA REFORMA CBREGÓll f,BRE LAS PUERTAS pf,R/. CRC/,R UH SISTEMA F¡;_ 

DERAL DE EúUCACJÓH, LA CREACIÓI> DE ESCUELAS Y LA ORIEllTACJÓll DE 

LA EllSE:iAllZA QUEDABA CEllTRALIZ/,DA; ESTO FAVORECIÓ LA COllSTRUCCIÓN 

DE ESCUELAS QUE LOS 1-IUIHCIPIOS Y ESTADOS, POR RAZONES PRlllCIPAL-

(!i6) Los dcrc.c:hos del pucblC'l 1n..~,.¡~<inc- 1 T.\'\, µ.)~1;.. 758 y 7~9. 
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MENTE ECONÓMICAS, NO TEtdAN LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A EFECTO COMO 

TAREA PRIMORUIAL, 

Jost VASCOl>CELOS HAU!A LUCHADO DESDE su DESTIERRO CB15l COllTRA Ca 

RRAllZA Y AL EllTRAR EN RELACIÓN CON ALVARO ÜBREGÓN PARTICIPÓ Ell LA 

PREllSA ESCRIBIErmo ART(CULOS COIHRA EL GOOIERlm CARRAllCISTA. AL 

ASUMIR ÜBREGÓll EL PODER, VASCOllCELOS SE HIZO CARGO DE LA RECTOR!A 

DE LA UNIVERSIDAD l~ACIOllAL. • LA TAREA DEL GOBIERNO DE ÜBREGÓll ERA 

RECOllSTRUIR LA tlACIÓN Y EN ELLO VASCOllCELOS JUGABA UN IMPORTAIHE 

PAPEL, 

NACIDO Efl 1832. JOSÉ \IASCOIKELOS PROVIEllE DE LOS SECTORES MEDIOS DE 

LA POBLACIÓll, ÜE SU FM\ILIA RECIBE UliA FORMACIÓll NACIOIIALISTA, 

fUE UllO DE LOS FUMDADORES Y PH lllC 1 PALES 1 tlTEGRAllTES OEL ATEllEO DE 

LA JUVEllTUD. PARTICIPÓ EN LA Ct.l\PAl~A DE fRANCJSCO l. :JADERO Y, EN 

l':ll9. FORMA PARTE DEL PARTIDO Arrnr.EELECCIOlllSTA. Í\L TRIUllFO DE 

MADERO' COLABORA CON EL PAR TI DO Cosrn 1 TUC JOllALI srn PROGRES 1 STA. A 

+En la parte finnl del di:.curso con IH;.Jtivo de 1u lom.1 de po:.csión del C.:ugo de 
Rector, J. Vasconcclos pone de m.:inifit'Slo su pu1s.w.iento rc.=~pl!cto n la misión 
que, según él, d1~bí,1 curiplir no sólo lu Univl'rsidad, !.ino l.i cduc.:iclón y el 
m.:iestro en la con!>trucción dL· l<J llJción; "St:<w10~ lo!> inici<Hlorcs de una c.ru1u 
da dl! educación públic.J, ll1!. in~pir.:idorcs de un l'lltu!.i.i~r.1a cultur.11 scmej<rntc
al fervor que ilycr poní.1 r.ucstra r.:Jza en 1..-,, cmprc~.l'i Ce Ju religión y la con 6 

quista. tlo hnblo solL1m1...nte de l.i cduc;ición cscol.ir. Al dl!clr !!duc.nclón me re 
fiero a u1i.1 cnscñanzJ dirécta Lle parte de lo:. que !.aben algo , en fLwor dL• loS 
que nada s.:ibcn, me refiero c1 una l'nSc1i•1nz.:i r¡uc !.ir\l.:i p.:ir.:i numcntar lu c{Jpacldad 
productOra de cad.1 r.iano que tr.:ib<ija y la potencia tic c,1d<i cerebro que picns<i11

• 

Y m5s adc\.:i11tc concluye diciendo; "Org..iniccni<ir. 1·11lonccs el cjfrcito de los cdu 
cadorcs que ~ubstituy..i .J los l!j~rcito!. de los d1..·<..tructore:.. Y no dcsc..:mcemos
hasta haber logrudo quc !.l'.:. jóvcnc'> uhm•g.H1.1<., fllW ICJS horubrcs culto$, que los 
hároes todos de nuc!.lr<l rJZU se 1.kdiqucn .1 !.~'r\ll r .:i los inlerc:.cs de lo'..í dc~vll 
lidos ••• Oja\5 quc cst.:i Unívc·r!.íd.:id pucd,1 alc,in¿¡:ir l.1 glorlu de ser la Inicia-: 
dorn de esta \.merme obra de rcdcnci6n naclonnl 11

• (Vi1..,concclos, J. Uisc.ur~o~ 

(1920-SO). Ed. Botas, México, 1950. pá~s. 11-12). [n e~te discurs~elos 
expresó no s61o un concepto de cducoci(1n, .-.ino !ns r.ll'lU!> que 6:.t.::i debe alcan
zar para realizar lo~ olljcli\IOS de la Rl-'VOil1LiÓn. P.irü V.i"'cuncclo!. la cduc.-i
clón no era s61o lníorm.:itlva sino form'lthu. 
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LA crdDA DE llADERO, VASCONCELOS HUYE DEL PAIS. DESPUES DE HABER Sl 

DA APREHENDIDO '( ESCAPAR, f\ SU REGRESO SE ACERCÓ A LAS fUERZAS Ci'J. 

RRANCISTAS PERO NO AS( f1 CARHANZA, SlllPATIZ1\ CO!I ALVARO ÜBREGÓtl, 

MIEIHRAS QUE A FRANCISCO VILLA LO COtlSIDERA UH BAllOOLERO, f1 LA Cfl...i 

DA DE CARRANZA, VASCOllCELOS SE l!ICORPORA AL REG lt\Ell Tíl!UNFAllTE Y 

DURANTE EL GOB 1 ERllO DE OBREGÓN SE LE PLA!ITEA LA D 1rlc1 L TAREA DE 

ESTRUCTURAR LA POLfTJCA EDUCATIVA DE LA REVOLUCIÓN, (47) 

UNA DE LAS PRlllCIPALES PREOCUPACIONES DE VASCO!ICfLO~ Ell TAREt. EDU

CATIVA FUE LA CREACIÓN DE UNA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE 

SE HICIERA CARGO DE LA EDUCAC!Óll, NO SÓLO Ell EL DISTRITO Y TERRJ-

TOR JOS FEDERALES, S 1 llO EN TODA LA REPÚIJL 1 CA, LA 11-llCIATJVA PARA 

ORGAUIZAR UNA SECRETARÍA DE ESTADO QUE SE OCUPARA DE LA EDUCACIÓ!i 

PÚBLICA EN TODO EL PAi S SE PRESEllTÓ AL Cot~GRESO CUANDO GOBERllA!lfl 

ADOLFO DE LA HUEHTA, [N DICHA Jll!CJATIVA SE SUBRAYABA EL DERE

CHO Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ESTADOS DE SOSTENER ESCUELAS, 

LA FEDERACIÓll TEllDRIA COMO FUNCIONES AUXILIAR EN MATERIA EDUCATIVA 

A LOS ESTADOS, COMIJATIR EL AliALFABETISMD Y [IJUCAR A LOS IHDIGEllAS 

DE LAS ZONAS MÁS ALEJADAS, PARA LOGHAR LA APROBAC 1 Óll DE TAL 1 ti J-

CIATIVA SE REALIZÓ UNA GIRA POR LA MAYOR PARTE DEL PAIS EXPLICM!

DO LOS MOTIVOS DE LA REFORMA PROPUESTA, J, \IASCONCELOS SEÑALÓ, 

MÁS DE UNA VEZ, LA NECESIDAD DE CREAR UNA SECilETARf.\ 0.UE APOYARA 

ORIENTARA LA EDUCACIÓN A NIVEL llACJONAL, Y ASHYl'Ó QUE LA EOUCAC!Óll 

PÚBLICA TUVO su ORIGEN rn lir\ÉRICA COM l..11. LU:Glúlll oc uis MISIOllEPCI~: "!J.. 

(117) Al vnro Ha tute, "La po l Í ti C.<l t!dUCill l vu de Jo~i: V.1scor.cl' l0!. 11
1 en ti i i tor i ll de 

la cduc..1clón públic.1 en Hl-xic.o, p!igs. lbó a 171. 
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EDUCACIÓU PÚBLICA COl\O ESFUERZO ORGAinZADO Y SISTl:MÁflCO SE INICIA 

rn EL corn lllEllTE AMER 1 CANO COll EL TRABAJO DE LOS ¡.¡ 151 ONEROS CA TÓLL 

COS, LA ORDEH FRANCISCAIU,, PURA DE VIGOR'! DE FE: LA ORDEll DOMl

tH CAllA, TODAl'f 11 llO MAtlCHMlA DE 1NTRf,:IS1 eme IA : Li\ OP.DEll JESU 1 TI CA, 

MÁS TARDE Y rn UllA ÉPOCI, EN CUE TODAVf f, LA SED DE f,O!I l llAC IÓll NO L1\ 

PERD(A; HE AH( A LOS PRECURSORES DE TODO LO CUE EllTRE l1USOTROS ES 

CULTUl1A, u(liS) 

t:1c::NTRAS SE Cl'EAIJl1 L,\ SEc_r.En:i!;, DE Euuc;,c16:¡ PúuL1c1\, Jool'. \l¡,scou 

CELOS SE HACl11 CARGO DE LA l;1nvEr.s1vt.n tlACIOMAL, LA OUF. CUl\PLiA 

COl-I FU:ICIOllES QUE lui\11 i,/,s ALLÁ DEL ÁMBITO. íALCS co:,,o [•AR COl!EREl! 

CIA A LA EDUCACIÓN El! SUS DISTINTOS NIVELES Y REVl3AR LhS DIRECCIQ 

HES DE LOS DIST!llTOS PLl\llTELES DE EllUCACIÓll. 0Br.EGÓM LE TE!l(P, -

GRAN COffflAllZ1\ y LE DIÓ TODO su APOYO rt.R/1 t:L LOGIW DE sus p;;o:·c::c

TOS. lL DECRETO DE CREAC 1 Óll DE Ll1 SECRET l1R ! ¡, DE Lnuc1.c 1 éHI í'úill!

CA SE PROMULGÓ EL L~ DE SEPTIEMBRE DE 1921, '( Ell OCTUBRE DEL /.\ISMO 

MIO JosÉ VASCOIKELOS SE ilACE C1WGO DE Lf, llUE\'f, DEP[IJDEllCIA. Lo -

PRlfiCl?AL, SE~IALÓ V11SCGllC[l.lJS, Ei;A 111 .. urn LOGR:.110 llHHESAR f, L/\ -

OP !lll ÓN PÚBLI C1\ EN LA tlEC Es 1 t:l.D DE u, muer .. : 1 ó;; l'OPU!.fol~ y' SOl>RE -

TODO, SEllTAR EL PHECEDEIHE DE CUE l.E COHRESPOliD[ l.t. [STADO llWUL

SAR LA EDUCAC 1 Ói~ , 

LA SECRETARIA DE Í:DUCACIÓfl Í'Ú&LIC1\ SE ORGAlllZÓ Etl TRES DEl'oil<T,\MEll

TOS, tL ÜEPAR11'!1EIHO hCOLAR, EL LlEPJ\l!TAf.:ElflO DE blllllOTECl1S Y -

(~8) José v.1scon:clos, ~c ... too:. sobre cduc.1.: ión, p,;~. 12~ 
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EL DE BELLAS ARTES, EL DEPARTAMENTO ESCOLAR TENIA COMO FUNCIÓN LO

GRAR LA COHEREllCIA ENTRE LOS DIFEREJITES NIVELES ilE EDUCACIÓJI, ENT.RE 

LOS PLANES DE ESTUDIO Y LOS MÉTODOS, AL LADO DEL DEPARTAMENTO ES

COLAR SE CREÓ EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS, CUYA FUNCIÓN ERA EST{I 

BLECER BIBLIOTECAS, PARA LO CUAL FUJmó UNA EDITORIAL DEL ESTADO rn 

DONDE SE IMPRIMIERON OBRAS CLÁSICAS COMO [A [LIADA, LA ÜDJSEA, i.A_-

DIVINA COMEDLA· Elll!m y ALGUflAS DE EscUJLO. EURÍPJD[S, PLATÓH y 

TAGORE, ENTRE OTROS, CADA EJEMPLAR SE VENDIA EN 5l) CElffAVOS MEXJ-

CANOS, SIN EMBARCO, HUBO QUJEtlES CONSIDERARON ESTA LABOR cot~O JU([ 

TIL Y COSTOSA: POR ELLO CUANDO VASCOUCELOS SALIÓ DEL MIHISTERIO OUE. 

DÓ SUSPENDIDA LA PUBLICACIÓN DE DICHAS OBRAS CLÁSICAS. 

EL TERCER ÜEPARTAMEJITO, EL DE BELLAS ARTES 1 TElllA COllO FUUCJÓl-I LA Ell 

SEÑANZA Y EL FOME JITO DE LA P 1 NTURA, LA ESCULTURA, LA MÚS 1 CA Y EL 

CANTO. "EL PROGRAMA ENTERO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ERA VISTO EU 

AQUELLOS MOMENTOS COMO LA PRIMERA MAllJFEST1\CIÓN DE COt(CIENCIA Y DE 

ACTIVIDAD COUSTRUCTJVA' DE LA ílEPÚBLICA.',(
49

l 

LA URGENC l A DE REDUC 1 R EL NÚMERO DE MEX 1 CAIWS OUE ¡j~ SAB 1 Ali LEER 111 

ESCRIBIR ERA UNA DE LAS NECESIMDEs· OUE DE INl':EDIATO HABIA QUE RE

SOLVER PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PROYECTO N{I 

CIONAL, ECONÓMICO, POL!TJCO Y CULTURAL, PARA ELLO SE Ll.EVÓ A CA-

BO UNA INTENSA CPl'PN-'A A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN PúSLJCA CON EL PROPOSJTO DE OUE TODAS AOUE-

(49) ~·• póg. l~O. 
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LLAS PERSONAS, HOMBRES Y MUJERES, 0.UE .ACREDITARAN SABER LEER Y [S, 

CRllllR EL IDIOMA CASTELLANO, SE IUCORPORARAN AL CUERPO DE PROFESQ_ 

RES fiONORARIOS DE tDUCACIÓN tLEMEllTAL, CREADO POR LA ÜNIVERSIDAD, 

(VER bOLETfN DE LA UIHVERSIDAD, ÜRGAtlO DEL !JEPARTAl\ENTO LiNIVERSl 

TARIO Y DE !!ELLAS ARTES, IV tPOCA, ToMO J. 1JúM. l. AGOSTO DE -

1920, PÁGS, 32 A 3Li), 

LAS Vi!SIONES CULTURALES, CEEADloS POR VASCONCELOS, TEUIAN COMO OB

JETIVO NO SÓLO LLEVAR LAS MAlllFESTACIOllES ESTÉTICAS AL PUEBLO, Sl 

llO TAMBIÉN INTEGRAR A ÉSTE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES AnTfSTICAS, 

TALES COMO EL MURALlSMO, EL VITRAL, LA MÚSICA, EL TEATRO, ETªTE

RA, TALES MISIOllES NO SE C.UEDAROM SÓLO EN EL ÜF, TAMBIÉN FUERON 

ENVIADAS A LA PROVINCIA, VURANTE ESTA ÉPOCA, EL GRAll PllHOR CL¡;. 

MENTE ÜROl:CO DECORÓ CON MURALES EL PATIO DE LA tSCUELA i·iACIOllAL -

PREPARATORIA, QUE EN ESOS MOMEllTOS SE ENCONTRABA BAJO LA DIP.ECCION 

DEL LIC. VICENTE lOtlBARDO foLEDANO, SOBRE TODAS LAS OBRAS REALl 

ZADAS A TRAVÉS DE ESTAS MIS IONES EX 1 STE IUFORMAC l ÓN SUF 1C1 ENTE, -

POR LO QUE llOS LIMITAREMOS SÓLO A MEMCIOMAR TAL HECHO, (VER: VAS

CONCELOS, JosL TEXTOS SOBRE fQUCACIÓIJ, Eo. S~P élü. Fmmo DE Cu1.. 

TURA [COllÓM 1 CA, MÉX 1 CO,. l::Ji)J, PÁGS 160 A ;!QL}, 

/¡ TODA POL!TICA EDUCATIVA SUBYACE Uf' CONCEPTO DE EDUCACIÓN Y DE -

CUALES D~bEll SEll SUS OBJETIVOS Y SU ORIEllTACIÓN: LA POL{TICA DE -

JOSÉ VASCOllCELOS NO ES LA EXC\:~C IÓN, HEMOS SEÑf,LADO BREVEMEllTE -

LOS ASPECTOS PR ll~C 1 PALES DE LA OBRA EUUCAT 1 VA DE VASCOllCELOS; S 1 H 

EMBARGO, DEBEMOS RECORDAR OUE ÉL FUE UllO DE LOS PRINCIPALES llHE

GRANTES DEL ATEUEO DE LA JUVENTUD, CARACTER 1 ZADO POR POSTULl1R, 

FrlENTE AL POSITIVISMO, UNA FILOSOFIA IDEALISTA, 
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EN SUS NUMEROS DISCURSOS Y ESCRITOS, VASCO/lCELOS SEflALA LA NECESl 

DAD DE FORMAR HOMBRES Y MUJERES AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN, DE 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN POPULAR Y FOP.TALECER EL PAPEL DEL ESTADO EN 

LA EDUCACIÓN, ",,, SE HABIA LOGRf,DO L.~ PRINCIPAL: INTERESAR A LA 

OPINIÓN PÚBLICA EN LA TAREA DE LA EDUCACIÓll POPULAR Y AFIRMAR EL 

PRECEDENTE DE QUE EL ESTADO ES EL QUE DEBE FOMENTAR LA EDUCACIÓN, 

DESTINÁNDOLE UNA PARTE COllS 1 DERABLE DE LOS RECURSOS F 1 SCALES", (SO) 

SIN EMBARGO, POR OTRO LADO, VASCONCELQS CONS 1 DERÓ A LA EDUCAC!Óll 

LAICA, NO SÓLO COMO AJENA A TODA DOCTRINA RELIGIOSA SINO TAMBIÉN 

Ca-O UN OBSTÁCULO PARA LA FORMACIÓN IlffEGRAL DEL IllDIV!DUO, Y PRO

PUSO LA ENSE~iANZA RELIGIOSA COMO UNA FORMA DE ENRICUECER EL ESPl

RITU: "f!E REFIERO A ESE IDEAL!SllO, A ESA llOCIÓll TRASCEllDEtlTAL -

SIN LA CUE 110 ES POSIBLE 111AGINAR UN SISTEMA ACABADO DE EDUCAC!Óll, 

l:.L LAICISMO DE NUESTRf, ENSENANZA LE QUITA OUii:i\:, LA MÁS FUERTE, LA 

MÁS ELEVADA DE TODAS LAS ltlSPIRACIOllES HUMANAS; LA !NSPIRAC!Óll RE. 

L!G!OSA Y TRASCENDEtlTAL, SIN LA CUAL NO HAY CULTURA NI HAY ARTE, 

NI HAY ponrn. :io ?ODEMOS TAMPOCO, NI DEBEMOS ABAllDotlAR EL LAl 

C 1 SMO PARA ENTREGARllOS EN MAllOS DE UN S 1 STEMA PARTICULAR DE RELI -

G!ÓN; PERO SI DEBEMOS VIGILAR QUE llUESTRO LAICISMO NO TRUEQUE EN 

HOSTILIDAD Y NEGACIÓN DE LA IDEA RELIGIOSA, LA FUERZA DE LOS fa 
TADOS UNIDOS RADICA Ell SU PUR!TAlllSMO, CREYEllTE EN VALORES MÁS -

FIRMES QUE LOS DE LA TIERRA. EL ATEISMO ESTRECHO QUE ENTRE NOSQ. 

(50) !.lli., pág. t66 
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TROS HA SUCED 1 DO A LA DECADEllC !A DE LA DOCTR! NA CATÓL 1 CA COllST !

TUVE, SIN DUDA, UNA De LAS CAUSAS PRINCIPALES DE flUESTRO ATRASO 

NOTORIO, ÍiO BASTA, COMO PENSÓ DOtl JUSTO SIERRA, CON LLEVARNOS 

AL ALTAR DE LA PATRIA Ell EL !llSTAllTE EN CUE DESERTAMOS EL ALTAR 

DE U1os", (5ll l:r~ su DISCURSO PRONUllC!ADO ANTE LA CONFEDERACIÓN 

ilACIOllAL DE ESTUDIAllTES, AL EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL ESCUDO DE -

LA LlU!VERS!DAD llAC!OMAL PROPUESTO POR ÉL, SEf!ALÓ: "fiABIA QUE CO

MENZAR DANDO A LA ESCUELA EL ALIENTO SUPERIOR GUE LE HAú(A MUTI

LADO EL LAIC!Sr.o, 1.sl FUERE° NECES!.R!O PARA ELLO BURLAR LA LEY -

MISMA, LSTA NOS VEDf<BA TODA REFERENCIA A LO CUE, Slll El·:BARGO, 

ES LA CUNA Y LA l\ETA DE TODA CULTUr.A: LA REFLEXIÓN ACERCA DEL -

HOl\BRE y su DEST!llO FRENTE A IJ1os. [r.r, lfiD!SPEllSABLE !HTRODUC!R 

EN EL ALMA DE LA EllSEf:ANZA EL COllCEPTO DE Lf, REL!G!Ófl, QUE ES CO-

NOCll\lENTO OBLIGADO UE TODO PEN5AM!EllTO CADAL Y GRANDE, ÜSÉ DE 

LA VAGA PALABRA 1ESP(R!TU'; ílUE EU EL LEMA S!GIHF!CA LA PRESENCIA 

DE [J!os, CUYO NOMBRE llOS PROH!&E l'.rnc10NAR. DEllT¡;o DEL MUNDO OFl 

C!AL, LA REFORMA PROTESTANTE CUE TODAVIA llO HA SIDO POSIBLE DE

SENRA!ZAR DE LAS CollST!TUC!ONES DEL 57 y DEL i7. 'fo st C·UE NO 

HAY OTRO ESPfR!TU VÁLIDO C'UE EL EsP(R!TU SANTO; PERO LA PALABRA 

1SAllTO' ES OTRO DE LOS TÉRMINOS VEDADOS 
0

POR EL LÉXICO OFICIAL -

DEL MEXICANO, [N SUM/., POR ESP(í.ITU C'UISE INDICAR LO QUE HAY -

EN EL HOMBRE DE SOBRENATURAL Y ES LO ÚIUCO VALIOSO POR ENCIMA DE 

TODO ESTRECHO HUM!.!l!Sf\O Y U.MBIÉN, POR SUPUESTO, l\ÁS ALLÁ DE LOS 

(51) !.E..!.J!., pág. 201 



94 

PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE SON IRRECUSABLES PERO llUNCA ALCANZARfAN 

A NORMAR UN CRITERIO DE VIDA NOBLE Y CABAL", (Si) 

Nos PARECE QUE COll ESTO ES SUFIC 1 ENTE PARA 1 LUSTRAR LO QUE PARA 

VASCOHCELOS SIGNIFICÓ LA EDUCACIÓN LAICA, LOS OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN, EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD, Eu ESTAS AFIRtlACIONES ESTÁ 

IMPLfCITA UllA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA OUE MO ERA LA QUE SUBYACfA EN 

EL ARTICULO 3°, APROliADO POR EL COUSTITUYEIHE DEL 17, VAYAMOS 

POR PARTES: PARA VASCOl~CELOS Ull SISTEMA EDUCATIVO UO PUEDE ESTAR 

COMPLETO SIN UNA "INSP!RACIÓll RELIGIOSA y rnr,sCEllDEIHAL". QUE EL 

LAICISMO NIEGA, PARA VASCOllCELOS EL LAICISMO ES SÓLO OTRA FORMA, 

POBRE Y ERRONEA, DE COllCEBIR EL UIHVERSO: 110 ADVIERTE llJE EL LAI

CISMO FUE UllO DE LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES DE LOS LlBERl.LES Du

RANTE LA REFORMA, RESCATADO MÁS TARDE, Ell 1917, DEL PROYECTO P.Hf.R 

DATARIO DE CARRANZA, QUE rn ESOS MOMEHTOS FUE UN TRIUllFO POLfTICO 

SOBRE LA REACCIÓN, COllCRETAMENTE SOBRE EL CLERO, RECORDEl~OS QUE 

DURANTE LOS DEBATES DEL i7 HO SE CAMBATIÓ A LA HEL!GIÓN corm 

TAL, SINO A QUIENES OUERÍAll POllER DE NUEVA CUEllTA LA ESCUELA Y LAS 

COllC 1El~C1 AS EN MANOS DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUC 1 ÓN Y DE LA llA

C l ÓN, PoR ELLO VASCOIKELOS NIEGA LOS OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN 

AL QUERER ELIMINAR UNA DE LAS MÁS IMPORTAllTES REIVlllDICACIO-

NES Y UNA DE LAS MAS COMBATIDAS POR EL CLERO. LA EDUCACIÓll 

LAICA, PERO NO SÓLO SE CONFORMO CON SEÑALAR OUE "LA REFLEX IÓll 

(52) José Vastoncelos y 1.i Unlvcrs ldad, p.5g. 212 
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ACERCA DEL HOMBRE y su DEST!llO FRENTE A Dios" ES "LA META DE TODA 

CULTURA", SINO QUE A0ADIÓ QUE INCLUSO SERIA NECESARIO "BURLAR LA 

LEY MISMA" PARA 1NTRODUC1 R EN LA ENSEf:AIJZA "EL CONCEPTO DE LA P.E

LIG IÓll", PARA VASCOllCELOS EL LAICISMO rm FUE Ut/ FRUTO DE LA LU

CHA DE LAS FUERZAS PROCRESISTAS COlffRA LA REACCIÓN; SEGÚll ~L. EL 

LAICISMO E3 RESULTADO DE UllA REFORllA PROTESTMffE, ES DECIR, DE -

UNA REFORl1A DE CARÁCTER RELIGIOSO QUE SÓLO SUSTJTUfA EL ALTAR DE 

lJJOS POR EL ALTAR IJE LA PATRIA, (ON ELLO SÓLO llHEIHf, VOLVER A 

LO QUE (ARRt.IJZ/1 PLAIHEÓ Ell SU PROYECTO, DEJAR LAS PUERTAS ADIER

TAS PARA QUE LA EDUCACIÓN REGRESARA A· SU SITUACJÓt/ AllTERIOR, NO 

COMO ANTES DE 1317, SINO AllTES DEL (ONSTITUYEllTE DE 13~7. 

fREIHE A LO QUE PLAllTEÓ VASCOllCELOS ACERCA DE CUÁL DEBE SER LA·

META DE TODA CULTURA, LOS REVOLUCIOllARJOS OPUld/11~ UNA CONCEPCIÓN 

CJENTfFICA, ES DEC JR, R/1CIOllAL Y OBJETIVA, DEL UlllVERSO, POSTURA 

QUE, COMO VIMOS, FUE DEFENDIDA POR EL GRUPO MÁS AVAllZNIJ DEL Cor¡:;_ 

TITUYENTE DE igl7, 

LA CONCEPC 1 ÓN F 1LOSÓF1 CA E JDEOLÓG 1 CA DE VASCOllCELOS, REFLEJADA 

EN LAS ANTERIORES DECLARACIONES, D.~ PRIMACfA AL "ESPfRITU" SOBRE 

LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER ECONÓM 1 CO, Y 110 SÓLO f1DM 1 TE LA E>: 1 STf;!! 

CIA DE LO SOBRENATLIRAL, SINO 0.U~ LO PONE POR ENCIMA DE LO MATERIAL 

Y CDrlSIDERA QUE UNA "VIDA NOBLE Y CABAL" SÓJ.0 ES POSIBLE CUAIWO 

SE NORMA POR ESE ASPECTO SOBRENATURAL EX;STEIHE Ell EL llOMBRE, 
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Esro NO ES DE NINGÚN MODO UN CRITERIO CI ENTfFICO fil RESPONDE A -

LOS OBJETIVOS REVOLUCIOllARIOS NI A LA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA DEL 

ARTICULO ":;º, APROBADO POR EL CoNSTITUYEf/TE DE 1917, 

POR OTRO LADO, VASCOllCELOS COllS 1 DERABA QUE UNA SOC 1 EDAD MEJOR SE 

LOGRARÁ SOBRE LA BASE DE ORGANIZAP LOS PUEBLOS EN FEDERACIONES -

~TNICAS, LLEGANDO A FOP./1AR Ut/A SOLA PAZA, L,, TESIS CENTRAL DE 

su OBRA LA RAZA CÓSM!Cf, CONSISTE EN AFIRMAR nuE "LAS DISTINTAS -

RAZAS DEL MUllDü TIENDEN A MEZCLARSE CADA VEZ ;1ÁS, HASTA FORMAR -

UN f/UEVO T 1 PO HUMA/10, COMPUESTO CON LA SELECC ! ÓN Dt C/1DA UNO DE 

LOS PUEBLOS EXISTENTES", <
53

> 

LA RAZÓN QUE ADUCE VASCONCELOS PARA COllSIDERAR QUE UNA ORGANIZA

CIÓN SOCIAL BASADA EN FEDERACIONES ~TNICAS REPRESE/ITA MENOS PELl 

GROS OUE LOS llAC 1 ONALI SMOS ES QUE AQUELLAS SE UNEN COI/ PROPÓS 1-

TOS ESPIRITUALES YSON 1'./ls "N1PLIAS"QUE EL N/\CJON/1LISMO Y PP.EPARA 

EL ADVENIMIENTO DE ESE lllTEP.111\CIOllAL!SMO FUTURO ílUE HA DE ESTA

BLECER LA VERDADERA FR/\TERllJDAD SOCl/,L; ''' ur: NUEVO MUNDO INSPI

RADO EN EL AI>:OR DE TODOS LOS HOMBRES Y TODAS LAS TI ERRAS, EN EL 

AMOR DE LAS MOIHAliAS y LOS nlos, DE LOS ÁRBOLES y LAS ESTRELLAS, 

DE LAS OBRAS TODAS VE LA DIVINA (REAClóll", <
54

> 

EL PENSAMIENTO DE YASCONCELOS RESULTA COllTRAD!CTORIO, LO OUE SE 

(53) Jos6 Vasconcclo~ 1 ln raza có~riica, p5p. 11 

(S~) Jos~ Vasconcclos, Textos sobre t.•duc.:iclón, p.lgs. 303 y 304 
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REFLEJA EN SU OBRA EDUCATIVA, MIENTRAS QUE POR UN LADO ORGAIH

ZA A LOS MAESTROS PARA QUE ENSEÑEN A LEER Y ESCR 1B1 R A LOS 111Dl 

GENAS PARA INTEGRARLOS AL PROCESO PRODUCTIVO, POR OTRO LADO AFIR 

MA QUE LA HUMAtllDAD SE IRÁ MEZCLf,NDO HASTA FORMAR UNA SOLA RAZA, 

CONSTAUTEMENTE SEliALABA LA NECES 1 DAD DE CUMPLIR CON LOS OBJET ! -

VOS REVOLUCIONARIOS, C011CRETAMENTE A TRAVÉS DE 1.A EDUCACIÓN; AL 

MISMO TIEMPO VEf/1 EN EL ART(CULO )º, Ull OBSTÁCULO PARA LLEVAR A 

CABO UN S 1 STEMA EDUCATIVO 1 NTEGRAL, lAs M 1S1 ONES CULTURA LES, LA 

CAMPAflA DE ALFABETIZACIÓll, LA llHEGRACIÓ11 DEL lllD(GENA A LA SO

CIEDAD Y LA EDICIÓll DE OBRAS CLÁSICAS SE LLEVARON A CABO CON Ul~A 

ACTITUD PATERUALISTA OUE PARTE DEL MEllGSPRECIO Y CREE Ell LA AYU

DA, EN LA CARIDAD QUE DEBrn Trnrn LOS SERES SUPERIORES liACIA LOS 

INFERIORES, (»FIRMABA QUE L/, UNIVERSIDAD ESTABA DIRIGIDA A ATEN-

DER LOS 1 NTERESES DEL PROLETAR 1 ADO; S 1 N EMB/,RGO, CORRESPOND (A A 

LOS "OBREROS DE LA INTELIGENCIA QUE REPRESENTAN LA IDEA" CONDU

C 1 RLOS EN SU LUCHA PUES S 1 N LOS lllTELECTUALES, S 111 SU l llTELI GEN-

CIA NINGÚN ESFUERZO ES CAPAZ DE LOGRAR ALGUllf, COliQUISTA, Es -

EL QUE SABE, EL INTELECTUAL, LA IDEA, LO QUE Ell DEFINITIVA ESTÁ 

POR ENCIMA DEL RESTO DE LA SOCIEDl•D Y LO QUE DEBE GUIAR Y DETER

MINAR EL CURSO DE LA HISTORIA, 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,+ QUE Ell AQUELLOS MOl'IEllTOS FUE LLAMA-

DO POR VASCONCELOS PARA DIRIGIR LA ESCUELA t·;ACIOUAL PREPARATORIA, 

+ En 1~1 décatla de 1920 Vici!ntl' Lomb.:irdo Tolc:d.:ino comicnz1 el pc-irl ic ipar activa 
mente en la vida polític.l de México. En c~os año:-. revisó su prupilradéín rT 
losóflca, abandonando el it.Jeallsr110 filosófico y adopundo el rnatcriali!ino ':" 
dialéctico: formó parte de l.J di rccclón de lo CROH y del Partido Laboris.ta; 
fue director d1..• 1.l Es.cuela ~.1c:ion.:il Prcpüriltori.l¡ trabajó en la rcHructura 
e Ión de lil enseñ¡in!iJ media; colaboró con Vusconcelo~ en lol oric.•ntación de":'" 
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DURAfffE UMA ElffREVI STA OUE LE lil C 1 ERCN LOS ESPOSOS 111LI(1 E l•P lllÓ 

LO SIGUIENTE DEL QUE FUERA SECRETARIO DE EDUCACIÓll l'úeLICA: " •• 

ERA UN HOMBRE AMBICIOSO, ADEMÁS DE VAIHDOSO, TrnlA UllA IDEA El\. 

TRAORDltlARIA DE SI MISMO.,, VASCOllCELOS IW COI/OCIA EL PAIS, NO -

TEN l A N 1 NGUllA Ll GA CON EL PUEULO, ADEMÁS DESPREC 1 f,P,A AL PUEllLO, 

Coris 1 DE RABA QUE ÉL ERA llll 11011BRE SU~ER 1 OR '( OUE, COl~O TAL' TODOS 

DEBfAMOS LLEVAHLO HASTt. LA JEFATURA DEL GOBIERIJO, COllFIAl:OO El/ -

SU GEIH O, EL CASO DE UI~ l IHELECTU/,L ltlD 1V1 DUALI 5 Tf, Elo r.HA[,o SU

PREMO" ,(SS)VASCONCELOS rnr, ESO, Ull ilRILLAN1E ltHELECTU,;L, Ull Bl!Ell 

ESCRITOR, PERO co~o FILÓSOFO " EílA PART 1DAR1 G DE LA F 1 LOSO-

(55) \Jilkic. Ml1xico visto en el sirilo XY, p.i9!i. 262 y 263. 

la cduco'.lc Ión popu 1.:ir. 

Para Lombnrdo Tolednno l.1 misiGn .Je J,1 Univc:r!iid.iú dcbí.J serla de impoHtir 
educación superior; sin cmb.1rpo, c·s un gran defecto el que c~.1 funci<jn sc.J 
monopolio de la burguesí.i, por Jo que !iólo un.1 minoría .::J\c<inza la cduci.1cl6n 
superior, rcp~rcuticndo cu 1~1 ,1cti\1 id.1d c.it•ntífica, pues dichas mir.odas 
11pervicrtcn frccucntcoicnlt! lo vc1·d~d cit!ntific.1 y l.i vtrdaú filo~ólic.1 1 pü
ra mantener i?n el seno de la !:.ocicd.:.id -..u!. privill"gio~ 11·atcriül(:!>11

, (Lornbar 
do T., Vicente. lCuál debe <.>1..•r l~I fin dt, l.i Univl•rsid.1d'/ LE:l fomento¿" la
cducacl6n r0eulJrO"Tn~il.111 C<..• 1~.111 cirupo !>upt·rior de.~!i~7 
Revlstc1 CROH. 15 ele octubre úe 1~.'fm. E.n contraste con la ac11u1d fhlll!rn.1.:. 
lista de Vasconcclos, Lor.,bardo .1íirmil lü necesidad de rt.>volucir1n.Jr la univcr 
sld.Jd para 1h<1ccr cntr.:H en el\<1 -por conducto de profcsorl!S iúentiíir,1dos
con Ja. clilse olSülari.Jdil m.'is Clllt.' con la cxplot.1.:lor.1- nucv.H idc,"t~, y, sobre 
todo, en aur.wntar pilra Jos trilbajad(•rc:; y pura sus hijos, la posibl l ltl,11.I de 
recibir la enscr,,,nza dl.' sus c.'itl•dras, y pnsteriormt:nte, los qrm.Jos y títu
los que lol misma univcr!tid.:td ccinfi..:ra. P.eb.:ijar la cultura superior no es 
democratlz,1r lil Univcr.,itJad si110 h.Jccrl.J Inútil. No e~ l,"t Univcrsid<td lu 

~~~ 1 ~:~e ~~!>a!,,~~~~ I~~ ~~~~•e !u';:~~~¡, o e '1d d~~~ t~c~~b~~ ~a 1 ~r y~~~~~~ ~~-1~~. \ ;1 

Unlvcrsida¡J en el Primt!r Congrc50 de Univcr!>itariC'~, lomb.:irdo T. su~lcnt.'.l· 
rí.J esta rr,i!>m.J po!>lción añadiendo QUl' 1.:i orientación de: la cducacit)n debe 
responder .1 los objetivos de \,1 P.cvnlución Mcxlc,ina y basarse en el av;1ncc 
de la ciencia. Fueron C!stus 1<1~ prdnii!>iils m.ls imronantcs par.J la rt·íorm.J 
del Artículo 3º. Con!.litucion.11 r·or lo cu,11 se c~tublcció 1.J educación so· 
tlal iStil. 
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FIA DE LOS RICOS, ERA Ull CRISTIAtlO, UN CATÓLICO Y ESE PENSM11E11-

TO IIO TENfA llADA C'UI: VER CON CL MOVmIEllTO P.EVOLUCIOllARIO", (Só) 

T\ PESAR DE TODO, J, VASCOllCELOS L/,liZÓ SU CAHDIDATURA PARA PRESI

DENTE EN JULIO iJE B2::i: C'UIEllES LO APOYl,ROM FU¿IJOI~ LOS JÓVEllES -

ESTUIJIANTES CUE VEIAII Ell ~L f,L ll>TELECTUAL, PERO IW AL RCPRESEM

TAUTE DE ALGUllA CLASIO, PllES VASCOllCELOS 110 REPRCSEl'ITf,BA N!hGU!l/1 

IDEOLOcf/\, SE REPRESEllT/.JJA A si :11sr.o. "PERO l<ÁS QUE LOS JÓVE-

MES, QUE ESTABA!; CON JOSÉ VASCOHCELOS, SU GRUPO LO FDRl1AllAtl EL 

CLERO CATÓLICO, LOS TEí.RATENIEllTES, TODAS Lf,S FUEr.ZA~ DE LA llUR

GUESIA DE DERECllt\", (S7) VASCUllCELOS CARECIA DE Ull PROGr.AMP. POLl

T!CO CONCRCTO, EL CUl1L TP.ATi\811 DE SU~LIP. USAllDO Utl LEllGUAJE LIT~ 

RARIO, $111 EtlílAP.GO, AL t.CEPTAR LA CAllDIDATU?.A nUE LE OFr<ECIÓ 

EL PARTIDO i.ACION/,L i'1IHIRRELECCIOlllSTA, Ei'COllTRÓ ESE PROGP.Al111 PQ_ 

LfTICO QUE, DESDE LUEGO, tlO ERA EL SUYO. (VER i-iEYER, Lowao. 

HrsTOPIA PE LA l!Eyo1 uc1ó11 1'p1rnrn. VoL. 12. ED. COLEGIO DE 1·1ÉXl 

CO, EÉXICO, l:J;}), PÁG. ~:j), [s IViPDRTAllTE SE.~ALAR C·UE Ell EL -

PROGRAMA úEL Pilf. se INCLUlA LA /IUTOllONf/I DE LA Uti!VERSIDAD· 1'.EDl

DA CLARM:EJITE co1.TRARREVOLUCIOi~l1íllll Ell EL P.01\E:no Ell QUE ERA NE

CESARIA LA INTERVENCIÓN DEL [5TADO, TAllTO Ell LA ECOllOllfA COl\O Ell 

LA POL(TICA Y LA IDEOLOGfll, Pllr.11 lllPEiilH OUE L/I COJITRl<RREVOLUCIÓJI 

Y EL IMPERIAL! SMO DI EílAtl !\ARCHA ATRÁS 11 LO ílUE EL PUEBLO Y LM -

FUERZAS PROGRES 1 STAS HAB f /\ti LOGFf.DO, 

(56) !Jili!.' piig. 273 

(57) !Jili!., rs~. 29 
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EL PROBLEMA DEL 11mlGENA EN llUESTRO PA!S HA SIDO, y SIGUE SIEUDO. 

UNO DE LOS MÁS IMPORTAIHES, tlo PUEDE IGllORARSE LA EXISTEIKIA DE 

PUEBLOS ENTEROS OUE DESCOllOCEN INCLUSO EL IDIOMA CASTELLANO y QUE 

CARECEN DE LOS RECURSOS ELEMENTALES PARA VIVIR. EL PROBLEMA DEL 

IND(GEllA NO PUEDE ABORDARSE AL MARGEll DE LA LUCHA DE CLASES, SOBRE 

TODO CUArmo EL l llD I GENA HA s 1 DO OBJETO DE LA MÁS EXTREMA EXPLOTA-

c 1 Ofj Y VI VE Eli LA 1\1 SERIA, EL PROBLEMA DEL 1 llDI GENA 110 ES MCP.A-

MENTE RACIAL, ES SOCIAL Y POR ELLO Lo\ SOLUCIÓll DEBE SER TAMBl~N 

SOCIAL, TANTO ES RACISTA EL QUE DESPRECIA AL llfü(GEllA Y LO COtl-

SIDEP.A INFERIOR A LA RAZA BLAllCA, COMO EL OUE VE EN EL IllD!GEUA 

LA PP.ZA ELEG WA PARA RECONSTRU 1 R LA snc 1 EDAD AMER 1 CAIM. "Cori -
LA MISMA LÓG 1 CA -AF 1 RMA /\GUIP.RE BEL rnArr- CONTRAD 1 CE LA ELEVA-

e 1 ÓN DEL MEST 1 zo A LA CA TEGOR I ,, DE RAZA CÓSM 1 CA QUE LA VEHmrn-

C l A TROPICAL DE VASCOllCELOS PROPUSO rn 1925". (SS) TArno EL PRQ. 

BLEMA DE LA INTEGRACIÓ~ DEL INDIO A LA NACIÓN, COMO EL PROBLEMA 

DEL MESTIZAJE, NO PUEDEll SER ANALIZADOS COMO UNA CUESTIÓll BIOLQ 

GICA O RACIAL, CON LO CUAL SE LES ESTÁ REDUCIEllDO A UU tllVEL DE 

EXISTENCIA INFERIOR, SlflO COMO UllA CUESTIÓll SOCIOLÓGICA, PUES EL 

MESTIZAJE, AÑADE .~GUIRRE !::ELTPÁN, "NO SÓLO PRODUCE UN NUEVO TIPO 

HUMANO SHIO Utl NUEVO TI PO SOCIAL", (S~) LA INTEGRACIÓN DE LAS PO

BLAC 1 ONES 1 NO ( GEllAS EN UNA uro DAD NAC 1 CNAL ERA URGENTE PARA PO

DER CUMPLlíl CON LOS OBJETIVOS REVOLUCJCNARICS PLASMl1DOS EN LA -

(ARTA NAGNA; ?Ar.A ELLO FUE NECESARIA u, CRUCIÓN DE LA ESCUELA 

(58) Vicente Lombardo T., f1 problema del indlo 1 p.ig. li. 

(59) 1.!!.!.J!.' pág. 15 
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RURAL MEXICAllA QUE FORMMIA MAESTROS, NO SÓLO COMO PEDAGOGOS, -

SINO COMO MILITANTES REVOLUCIONARIOS, CUYA MISIÓtl ERA PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓll NACIONAL DEL INDfGENA, 

TANTO ECOllÓMICA COl\O POLITICA E IDEOLÓGICAMENTE, RESPETANDO EN 

ESTE PROCESO SUS CREENCIAS Y COSTUMBRES, 

NARCISO BASSOLS, /llmsrno DE EDUCACIÓll PúBLICA DURANTE L/1 PRESl

DEllC IA DE ÜRTI z Rus 1 o' RECOMENDABA LA "ACC l Óll REG 1 ONAL y CORO 1111\ 

DA QUE V lllCULE AL lllO 1 O A SU AMB 1 ENTE, LA LUCHA CONTRA LOS P~E-

JU l C l OS A LAS TRADICIOHES AIHIECONÓMICAS, EL ADIESTllAMIElffO E!i 

CAUSADO A lllCREMENTAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CAMPESINO Y LA 

COMPRENSIÓN DE LA COMUNIDAD ENTERA -rm EL SIMPLE IHDIVIDUO- CQ. 

MO SUJETO DE LA PRÁCTICA ltlDIGElllSTA", (bO) PARA BASSOLS LA 111-

TEGRACIÓN DEL INDIGENA TENfA COMO OBJETIVO lllTRODUCIR NUEVOS MÉ

TODOS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITIERAN EL PROGRESO ECONÓMICO DEL PI\ 

fs, PARA ÉL LA EDUCACIÓtl RURAL ESTÁ ESTRECIU.MENTE VlllCULADA -

A LOS DESTINOS DE LA NACIÓN, PUES Ell ELLA SE PUSIEROll TODAS LAS 

ESPERANZAS PARA REALIZAR CAMBIOS RADICALES EN LA FORMA DE VIDA -

DEL CAMPESINO, l·iÉXICO, Ell At'UELLOS MOllEllTOS, ERA Ull PAIS EMI

NENTEMENTE AGRfCOLA CUYO DESARROLLO ESTABA SUPEDITADO AL CAMPO: 

POR ELLO, UNA DE LAS PRlllCIPALES PREOCUPACIOllES DE LOS GOBERNAN

TES ERA LA EDUCAC 1 Óll DE LOS CAMPES !liOr., EL PROBLEMA DEL 1 llDI GE-

(60) lbiJ,' p5g. 29 
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NA ES ABORDADO POR EL NACIONALISMO REVOLUCIONMIO'coMO PARTE -

DEL PROCESO DE lllTEGP.AC 1 Óll NAC 1 OtlAL NECESAR 1 O PARA EL LOGRO DE 

LOS OBJETiVOS REVOLUCJONl\RIOS, LOMBARDO foLEDANO, AL TRATAR LA 

CUESTIÓN IIIDIGENA, AFIRMA CUE ÉSTA SÓLO PODRÁ SER P.ESUELTA JUSTA 

MEllTE SI SE LLEVA A Cl\30 LO SIGUIENTE: 
11

1) LUCHAR COJHRA LOS EFEC. 

TOS PF.RfllCIOSOS DEL LATIFUIIDISMO Y DE LA CONCENTRACIÓll DE 1.A TI~ 

RRA: 11) DOTAR A LOS NÚCLEOS INDIGEllAS DE TIEP.RAS, AGUAS, CRÉDI

TO y DIRECCIÓN TÉCNICA, PARA HACERLOS FACTORES DE IMPORTANCIA EN 

LA ECOllOMfA DEL PA!S; 111) RESPETAR LA lllTEGRIDAD SOCIAL Y CULT!l 

RAL DE LOS GRUPOS INDIGF.NAS: lv) EMPLEAR LAS LENGUAS AUTÓCTONAS 

PARA TRASMITIR, MEDIAllTE ELLAS, LA CULTURA UNIVERSAL A LOS INDf

GENAS: Y v) ACEPTAR A ÉSTOS EN LA VIDA DE "MÉRJCA, NO COMO HOll

BRES VENCIDOS, NI COl·;Q MENORES SUJETOS A TUTELA, SINO COMO UNA 

FUERZA HUMANA OUF. HA DE COIHRIBUIR AL ENRIOUECJMIEtlTO DE CADA 

PA!s". (61) Es DECIR. LA INTEGRACIÓN REAL y JL•STA DEL lllDfGF.NA A 

LA VIDA SOCIAL SÓLO SER/. POSIBLE AL MARGEN DE ACTITUDES RACISTAS 

O PATERNALISTAS QUE COllCJBEN A LOS PUEBLOS JNDfGENAS COMO INFE

RIORES, TANTO BIOLÓGICA COMO SOCIALMFNTE. Y EN CONSECUENCIA CO

MO UNA CULTURA QUE DEBE DESAPARECER o se~ 11ABSORBJDA" POR LA "c1 

V!LJZACIÓN MESTIZA", 

+ Decimos que el nacionalismo e!o revolucionarlo Cu.!lndo corresponde a lapo 
slci6n de un pueblo que lucha contra la dependencia del lmperiallsnv y_ 
su Intervención en los asuntos Internos del país, y lucha por su 1 lbcra
clón y soberanTa. El nacional lsmo reacc lonarlo es. aquel que represnctll 
a naciones roderosas cuyos objetivos. so" el dominio, la explotación y el 
saqueo de las riquezas de otros pueblos. El nacional 1.smo mexicano es re 
voluclonarto porque es lil exprcsi6., de \.'n pueblo semicolonlal que ha su-=
frldo la intervenci6n Imperial l!.ta en todos los niveles, ccon6m1co, poli 
tlco, cultural, etcétera. -

(61) !.hl.!j,, págs. 41 y 42, 

--* 
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IJE AH! LA IMPORTANCIA DE LA TEOR!A INDIGEIUSTA QUE LOMBARDO TOLEDANO 

APORTÓ A MÉXICO Y QUE FUE RESULTADO DEL ANALlSIS ·CIEHTfFICO DE NUES

TRA REALIDAD, APLICANDO ADECUADAMENTE LOS PRINCIPIOS DE MATERIALISMO 

DIALÉCTICO A NUESTRA SITUACIÓN NACIONAL CONCRETA, 

LA ORIENTACIÓN QUE DEBE TENER LA ESCUELA RURAL SÓLO ES POSIBLE ESTA

BLECERLA A PARTIR DE UN. ANÁLISIS OBJETIVO DE LA HISTORIA DE f-l~XICO Y, 

CONCRETAMENTE, DE LOS PROBLEMAS CAMPES !NOS, PARA PODER COMPRENDEíl 

EL PROGRAMA EDUCAT 1 VO MEX 1 CANO, ES llECESAR 1 O SEÑALAR LAS CONTRAD 1 c-

C IONES ENTRE LA CIUDAD Y EL CAMPO, QUE EN NUESTRO PAÍS SE DEBEN FUN

DAMENTALMENTE A LA FALTA DE INTEGRACIÓN NACIONAL, LA PRINCIPAL Ul

FEREUCIA ENTRE LA SECRETARIA DE INSTRUCCIÓll PúBLICA, SURGIDA AlffES -

DE 1910. y LA SECRETARIA DE EoucAclóN PúBLlCA, CREADA EN LOS Af:os -

20's, CONSISTE rn CUE "LA VIEJA SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN PúULICA NA 

CIÓ COMO EXPRESIÓN DE UIM ÉPOCA HISTÓRICA EN QUE EL ESFUERZO EDUCACIQ 

NAL DEL GOB 1 ERNO MEX 1 CANO, RESTR !NG IDO A LA C 1 UDAD Y A SUS PROBLEMAS, 

ERA SOLAMENTE UN 1 NSTRUMEllTO ESTRECHO, LIMITADO E 1NEF1 CAZ DE EDUCA

CIÓN URBANA, EN TANTO QUE HOY, 'COMO FRUTO DE LAS ASPIRACIONES y NE-

CESIDADES DEL CAMPESINO, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ES UN 

VERDADERO ORGANISMO DE INTEGRACIÓN NACIONAL QUE PERSIGU~ TENAZMENTE 

EL LOGRO DE UN PROPÓSITO VINCULADO A LA REDENCIÓN DE LAS MASAS DE 

AGRICULTORES"C,
62

) PoR ELLO EL PROGRAllA EDUCATIVO EIHOUCES FORMULADO 

(62) Narciso Bassols, 11EI problcm<.t educativo en /léxlco11
, en Las Hlslones Cultura• 

ks, de Augusto Sant lago Sll!rra, p5gs. 98-;g, 
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TENIA UN CARÁCTER NACIOllAL DEL (IUE ANTES CAREC(A, Y lA CREACIÓll 

DE MILES DE ESCUELAS RURALES FUE RESULTADO DE ESTE CARÁCTER, A~ 

GUNOS DE LOS PROBLEMAS ílUE TUVO QUE ENFREllTAR LA ESCUELA RURAL 

DESDE SU NACIMIENTO, EN 1921, FUE EL DE llACER C0t1PRENDER AL CM:

PESlllO LA llECESIDAD y LOS OBJETIVOS DE LA ESCUcLA, Es IMPORTA'!! 

TE SUBRAYAR QUE LA COllSTP.UCC IÓll DE AULAS NO HUB 1 ERA SIDO POS 1 BLE 

SIN LA PARTICIPACIÓll DEL CAMPESINO, GUIEN SE INTEGRÓ PLEIJAMEllTE 

A TAi/ GRAN EMPRESA, L/1 CREACJÓll DE MILES DE ESCUELAS COIWUJO A 

LA JIECESJDAD DE FORMAR TMIBIÉll MILES DE MAESTílOS, LO OUE OBLIGÓ 

AL GOBIERNO DE /IÉXJCO A RECLUTAR GPAll CANTIDAD DE PERSOJl/,S CON 

DEFICIENTE PREPARACIÓN, POR ELLO, A LA PAR CUE SE CREABAll ES-

CUELAS RURALES, FUE NECESM 1 O FUNDAR l/ORMALE3 RURALES PAR/, LOGRAR 

LA PREPARACIÓll ADECUADA, liO SÓLO PEDAGÓGICA Sii/O IDEOLÓGICA, DEL 

MAESTRO RURAL, 

NARCISO DASSOLS DEFINE A LA EDUCACIÓN rn GENERAL COMO AQUELLA JN!i_ 

TANCIA SOCIAL CUYO OBJETIVO FUNDAMENTAi. ES SUMINISTRAR A LAS IW( 

VAS GENERACIONES LCS COIWC Jtll El/TOS 11/01 SPENSABLES, PROPORC 101/Átj

DOLES LAS NOCJOl/ES, COSTUMBRES, APTITUDES, ACTITUDES Y TEl/DEllCJAS 

PROPIAS DE SU GRUPO, PARA UldFJCAR AL PROPIO GRUPO, LA EDUCA-

C 1 ÓN ADEMÁS T 1 ENDE A 1 NCORPORl.R AL 1ND1 V !DUO AL PROCESO DE PROD!.!(; 

C 1 ÓN DE LA R 1 QUE ZA, "lll Ullf1 PALABRA, LA EDUC,\C 1 Óll CONS l STE Ell 

LA EXTENSIÓN DE LA CULTUnA DE LA COMUNIDAD, HECHA POR LA C0!1Ulll

OAD 111SMA, cor: sus PROPIOS IDEALES, ME!JJANTE 3U PROPIA TtCllJCA y 

PARA LOGRAR UN PROPÓSITO DE ll/TéGRAC IÓN DE LOS SERES l/UEVOS", 
163

) 

(6J) l!?..!.!l· pÓ~- 102 



TOMANDO COMO BASE ESTA DEFINICIÓN, LA EDUCACIÓN RURAL TIENE SUS 

PROP 1 OS Rf,SGOS D 1ST1 NTI VOS QUE, SEGÚN !lASSOLS, CONS 1 STEN EN LO 

SIGUIENTE: 

l. :lo ES UllA EDUCACIÓll PROVENIENTE DEL SENO DEL PROPIO GRUPO, 

SINO QUE ES UN ESFUERZO OUE PROVIENE DE FUERAo 

2, i:.STE ESFUERZO T 1 EllE COl\O OBJE T 1 VO TRAl~SFORMAR LAS COllD 1C10-

NES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA, 

3, EL OBJETIVO ES EDUCAR A PUEBLOS Y NO A INDIVIDUOS. 

~, SE PRETENDE 1 NTEGRAR L•\ V 1 DA ECONÓl11 CA, POLI TI CA Y SOC 1 AL DE 

LOS ltlDfGENAS rn UN SISTEMA COIÍGRUENTE CON EL RESTO DEL PAfS, 

PERO ADEMÁS QUE LOS SAQUE DE LA SITUACIÓU DE CARENCIA, 

A PARTIR DE ESTAS CARACTER f ST ICAS, AGREGA UASSOLS, LA EDUCAC IÓU 

RURAL PRETEllDE ABARCAR CUATRO ASPECTOS !JE LA COMUNIDAD INDfGEllA 

Y CAMPESINA: EL BIOLÓGICO, EL ECONÓMICO, EL CULTURAL O TtCNICO Y 

EL SOCIAL. 

"EL ASPECTO BIOLÓGICO CONSISTE (I¡ DESARROLLAR LA VIDA DE LAS RA

ZAS INDIGENES, EXTIRPANDO EPIDEMIAS, .DISMIUUYENDO LA MORTMDAD -

INFANTIL Ell UNA PALABRA, CREANDO UN AMBIENTE FISICO SANO, 

EL ASPECTO ECONÓMI ca TIENE COMO F 1 N IUTRODUC 1 R NUEVOS CONOC 1 MI Eli 

TOS SOBRE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y .TRANSFORMACIÓN DE LA RIQUEZA 

Y CON ELLO AUMEN~AR EL INGRESO DE CADA FAMILIA CAMPESIUA, 

A TRAVts DE LA EDUCACIÓll T~CNICA BASADA rn LA CIEUCIA CONTEHPOR/i 

NEA SE LLEVA AL INPIGENA Lf, COllPRENSIÓll DE LA VIDA Y DE LOS FEU~ 

MENOS NATURALES, 
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CONTEMPORÁNEA, 

l·:EDIANTE EL ASP~CTO SOCIAL SE PRETENDE REALIZAR LA SINTESIS DE -

DOS CULTURAS, TOl\ANDO DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL AQUELLO QUE 

FORTALEZCA AL INDfGENA, 

tL LICENCIADO tlARCISO !)ASSOLS ESTUVO AL FRENTE DE LA SErRETAíllA 

DE EDUCACIÓll PúBLICA DURMHE EL GOBIERNO DE ClRTJZ ~UBIO Y CONTJ

llUÓ BAJO EL RÉG!HEN DE ABELARDO PODPfGUEZ, r, DIFEílEt!CIA DE JOSÉ 

VASCCllCELOS. BASSOLS EXIGIÓ EL ESTRICTO CUMPLlt\IEtlTO DEL AP.T!cu

LO 3°, CONST!TUC 1 OtlAL, SOBRE TODO A LAS F.SCUELAS PARTICULARES, 

EL 19 DE ABRIL DE 1932 EXPIDIÓ llll P.EGlAMENTO EN DONDE SUBRAYÓ -

"I A UECESIDAD DE INTENSIFICAR LA lllSPECCIÓU OFICIAL EU LAS ESCUE 

LAS PARTICULARES PARA HACEíl RESPETAR EL CARÁCTER LAICO DE LA EN

SERANZA,, " 16 ~) LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ClUEDARON REGLAMEti 

TADAS BAJO LA DIRECCIÓN DE BASSOLS, LOGRÓ QUE SE CUMPLIERA EL 

ARTICULO 123°, FRACCIÓN X! l. QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

"XI l. TooA EMPRESA AGRlcou •• lllDUSTRIAL. HlllERA 

O DE CUALQUIER OTRA CLASE DE TRABAJO, ESTARA -

OBLIGADA, SEr,úN LO DETrnMlllEN LAS LEYES REGLA

MENTARIAS, A PROPORCIONAR A LOS TRl\DAJADORES -
HABITl\CIOMES C01'0Dl\S E HIGIÉNICAS,,," 

Y EN EL PÁRRAFO TERCERO SE AliADE: 

(6lt) Francisco Lurroyo, Hlstorl:t Contcmrornnra de lo ~duc.'Ción en Hé1Cico, 
páa. ~87 



"LAS NEGOCIACIONES A QUE SE PEFIERE EL PÁRRt. 

FO PRIMERO ne ESTA FRACCION, SITUADAS FUERA 

DE LAS POBLACÍOllES, ESTÁtl OBLIGADAS A ESTA

BLECEP. ESCUELAS, F.NFERMERIA Y DEMÁS SERVI

CIOS llECESARIOS A LA COMUNIDAD,,," 
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A PARTIR DE ESTO SURGEN L/\S ESCUELAS "ARTICULO 123°: ADEMÁS BA

SSOLS SUSTITUYE LA ESCUELA DEL (STUDIANTF IND)GENA POR OMCE IN

TERNADOS, JNCREMEllTÓ EL NÚMERO DE CEllTROS DE EDUCACl!'.>N RURAL A 

7 504 Y AUMENTÓ EL RAOUfTJCO SUELDO DE LOS 11,;ESTROS RURALES; 

ELEVÓ EL l~ÚMERC DE ESCUELAS FRONTERIZAS PARA EVITftR QUE LOS MEXl 

CANOS FUERAll EDUCADOS EN EL PAfS VECINO DEL NORTE Y RECIBIERAN 

UNA EDUCACIÓN NO SÓLO AJENA, Slt/O CONTRARIA A LOS INTERESES NA

C IONAl.ES, 

PARA FINES DE LA DéCADA DE LOS ¿Q's VUELVE A PLANTEARSE EL PROBLE 

MA DE LA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA OUE DEBfA TENER LA CDUCACIÓN. LA 

CUAL DEBfA ESTAR DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A LA SOLUCIÓN DE LOS PRQ 

BLEMAS ECONÓMICOS, ~L CONCEPTO DE EDUCACIÓN LAICA ADOLECfA DE UN 

REFERENTE PRECISO; CADA CORRIENTE lllTERMETABA EL CONCEPTO DE -

ACUERDO CON SUS PRClPIOS INTERESES Y ESTO IJ1PEDfA UNIFICAR CRITE

RIOS Ell EL SENO DEL PROPIO ESTADO. llARC!SO BASSOLS sEnALÓ AL RE.S. 

PEcTO, 1932. QUE PARA CUE EL LAICISMO SEA PLENO DEBE ESTAR AL MAR 

GEN DE CUALQUIER DOCTRINA RELIGIOSA: POR ELLO, EL f,RTfCULO 3º, -

(ONSTI TUC !OllAL NO DFBE SER REFORl11\DO EL! MI NAllDO EL CARÁCTER LAICO 

DE LA EDUCAC 1 ÓN' MÁS B 1 rn DEBE AD 1c101/ARSE Ull RASGO D 1 ST l NTI VO' -

ES DECIR, SI SE PRETEllDE OUE LA ESCUELA SEA SOCIALISTA ENTONCES -

EN LUGAR DE ELIMINAR EL COllCEPTO LAICO, SÓLO SE AfiADIRÁ EL SER SQ 

CJALJSTA, POR EJEllPL.O. [N CONCLUSIÓfl, BASSOLS PROPOl~E: 
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"EN TODO MOMENTO, DE ACUERDO CON LAS IDEAS POLfTICAS, ECONÓl11CAS 

Y SOCIALES OUE PREDOMINAN, ES llECESARIO ASIGNAR A LA ESCUELA LOS 

FINES QUE DEBE CUMPLIR Y QUE FORMEtl Y COllDICIOllEN SU PROGRAMA: -

PERO 110 SE 111PLICA EN ELLO U\ SLiPli[SION UEL Cf1RACTEn LJ\ICO DE LA 

ENSEflA1lZA POR RADICALES OUE SEAN LOS F lllES C\UE A LA ESCUELA ASIG-
(65) 

tlEN". Eli ESTOS 'T~Rl\I llOS ERA LA DEFUISA QUE HIZO tlASSOLS DEL 

CARÁCTER LA:co DE LA EDUCACIÓll: Slll EMJl/,RGO, lm RESOLV!A TODO EL 

PROBLEMA, PUES EL COllCEPTO DE "LAICO" AL NO SER PRECISO PRCVOC{, 

llA D 1 VERSAS 1 NTERPRET AC l<iHES OUE lllCLUSO LLEGABAN A SER OPUESTAS 

Y DE LO GUE SE TRATABA ERA DE IW1 UllA ORIEtlTACIÓll FILOSÓFICA Y POLITICA COll

CRETA A LA EDUCACIÓll, DE TAL MAllERA QUE 110 DIERA LUG!.R A SEF un 

LIZAUA POR GRUPOS SOCIALES COIHRARIOS A LA REVOLUCIÓll DE l:JlJ. 

LA EDUCACIÓN DEBfA ADORDARSE COMO UtlA CUESTIÓll SOCl,\L. CUYO ODJJ;. 

TIVO FUERA CONTRIBUIR A ELEV/oF. EL NIVEL OE VIDA DEL PUEBLO, f,UTE 

ESTA PROBLEMÁTICA HUBO C!UIEl~ES PLANTEAROU LA ESCUELA P.ACIOl•ALIS

TA: POR EJEMPLO, EN LA TERCER CorNEllCIÓli DE LA CP.Oí1 (CONFEDERA

CIÓN REGIONAL DE UBREROS MEXICANOS), CELEBRADA Ell LA CIUDAD DE -

ÜRIZABA fil l:J21. SE RESOLVIÓ OUE LA ESCUELA DEBIA TENER COMO 

PRINCIPIO FILOSÓFICO EL RACIOUALISMO, SIU EMBARSO, Ell LA (~UlllTA" 

CONVENCIÓN SE'ESTUDIÓ MÁS DETEfllDAMEflTE EL ASUNTO Y SE COflSIDERÓ 

QUE LA CSCUELA RACIOllALISTA 110 IBA DE ACUERDO COI~ LOS OBJETIVOS 

DE LA CRCll, POR LO CUAL SE RESOLVIÓ ENCARGAR AL (OMIT¿ UE lDUCA

CIÓI< DEL (Ol·\IT~ CENTRAL ESTUDIAR UN PROGRi\MA EDUCATIVO QUE GARA!J 

TJZARA EL CUMPLIMIEIHO DE LOS OUJETIVOS SOCIALES DE LA CRUVi. PA 

(6S) Alb~rto Brernauntz, ~· ';'!!• ... 1~3, 
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RA ESOS MOMENTOS SE COMIENZA A PLANTEAR LA ESCUELA SOCIALISTA: 

"EN 1928 PORTES G!L PEDfA QUE SE ESTABLECIERA UNA ESCUELA SOCIA

LISTA; CllJE ACABABA LLAMANDOSE ACTIVA, y Luz MENA ALGUNAS VEr.ES 

-NO SIEMPRE- EQUIPARA LA ESCUELA RACIOllALISTA CON LA SOCIALIS-

TA", (
66

) CON LA EDUCACIÓN SOCIALISTA SUCEDIÓ ALGO SEME.IANTE C1UE 

CON LA L.'.ICA, CADA CUAL LE DABA LA IUTERPRETACIÓN QUE CONSIDERABA, 

PUES SOBRE EL CONCEPTO DE SOCIALISMO NO EX I ST f A UNA IDEA CLARA Y 

POCOS ERAN LOS QUE DEFIN!AN CON PRECISIÓll TAL TÉRMllW, COMO EP.A 

EL CASO DE VICENTE LOMB~RDO ToLEDANO, QUE rn AQUELLOS Afms ERA 

;PRESIDENTE DEL COMITÉ D~ EDUCACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE LA {RQ!·l, 

!DURANTE LA V l (ONVENC 1 Óll REAL! ZADA EN 1924. LOllBARDO TOLEDANO RJ; 

~CHAZA LA ESCUELA LAICf., LA CATÓLICA, LA RACIOUALISTA Y LA DE "A!: 

ClóN"; LA ESCUEl.A DEL PROLETAR!P.00 DEBE SER "DOGMÁTICA, IMPERATl 

VA; NO PUEDE DEJAR AL ueRE EXAMEN NI A LA !llSP!RAC!ÓN QUE A VE

CES ILUMINA LA COUCIENCIA DE LOS HOMBRES, SU PREPARACIÓN ADECUA: 

DA PliRA LA VIDA", (
6

7) LA CRQl1, CONTINÚA LOMBARDO, DEFIENDE llffE. 

RESES CONCRETOS DE CLASE; POR ELLO LA ESCUELA ClUE PROPOllE DEBE 

IR ACORDE CON ESTOS llHERESES. Es FALSO ClUE EL MAESTRO SEA UN -

SIMPLE EXPOSITOR DE IDEAS Sltl TRANSMITIR AL MISMO T!EJ',PO UUA DEL 

MUrmo y DE LA VIDA. "NECESITAMOS DE UN DOGMA MEXICANO, UNA VER

DAD QUE FAC 1 Ll TE EL ADVEIW~ 1 EIHO DEL AMOR Y LA JUST 1 C I A ENTRE NQ 

SOTROS Y NOS CONVIERTA EN OPTIMl5TAS DE LA VIDA, EN CREYEflTES DE 

NUESTRO PROPIO PODER, QUE NOS LAVE DE ODIOS Y DE APaTITOS INFE

RIORES Y NOS REVEl.E ANTE EL MUNDO, PEOUEf!OS O GRANDES, PERO HUMA 

uos". (68l 

(66} Victoria Lcrncr 1 IH!tturln ch~ 1 ,, flf·vrducl6n Kvxlc.ln,1, p5n. 1~) 
(b7) Vicente" Lombardo Toledar.o, El orobh.·~a del indio, pág. 70 
(68) !..!!!!j., pS¡. 71 
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Urw DE LOS PUNTOS RESOl.UTIVOS DE LA VI CnNCENCIÓN PE LA CROi" DE

FINIÓ LA ESCUELA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

11 l l • LA CROM DECLARA OUE LA ESCUELA DEL -

PROLETARIADO MEXICANO, EllTENDI ENDO POR ES

CUELA UNA TEORfA EnUCATICA Y TODAS LAS IN~ 

TITllCIONES DE ENSEtiAtlZf .. DEBE SER noGMÁTJ

CI\, AFIRMATIVA DE l.I\ UECESJDAD DE LA ORGA

NIZACJÓN CORPORATIVA POR COMUIJIDAD DE PRO-
DUCCIÓN, Y DE LA DEFENSA DE l.0 PRODUCIDO 

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CADA SER 
Y CON LA IDEA CLÁSICA DE LA JUSTICIA DIS

'íRIBUTJVA QUE DA A CADA OUIEN SEGÚtl SU Cl\

PACIDAO Y CADA CAPACIDAD SEGÚN SU OBRA" (69 ) 

ESTA TAREA DE EDUCAR, SE AFIRMÓ DURAllTE LA CoUVENCIÓll, CORRESPOtl 

DE Al ESTADO, PUf.S ESTE 
0

NO EXISTE cotm UJIA INSTl\NCI/\ AJEllA A LOS 

CONFLICTOS SOCIALES. Sitio COMO ou1rn TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 

RESOLVERLOS,+ 

LA NECESIDAD DE UNA ESCUELA ACORDE CON LOS OBJETIVOS REVOLUCIONA 

(69) lbld •• pág. 73 

+ Es Importante ~ci1.Jl.1r qu<' durnntl! l.1 Vi Cuwcr·c. i6n ch- I<> CRCll'I '!Je nbordó ,.¡ 
prob1em.J del indígena, 1L1 nc·ccsiood dr 1a ccfucüchfn técnica y cd p!\p\!I de la 
universidad. Al respecto ~e concluyó en lo!> punto~ resolutivos: 
ºV. El prolctarl.1do mcxtcano declara que cs. un1tntc la c:rcaclóo de l.:1s escue 
1as técnicas que preparen al mism píolct,1riadO. f11HD c1 tnibnjo crlct1z y 1a
dlrcccl6n futura di! la gran inouuda 11 • Y más ,.,d,•lantc, rl"sp1•c10 d1• lo Unl ... 
versldad: ''VI 1. la Unlvcr!tldad m., hasta la ft:rh.:i, un n1C1oopol io de un'1 sola 
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RIOS, CON LOS lllTERESES DE LOS SECTORES TRABAJADORES, DE Wf. Cl\(1 

PES 1 NOS Y EL PROLET l\R 1 ADO, FUE LO OUE CONDUJO A PLAIHEAR UNA Ei 

CUELA "PROLETARIA", "COLECTIVISTA", "SOCIALISTA", LAS PRIUCIPA 

LES RAZONES PARA RECllAZAfl LA ESCUELA RACIONALISTA LAS SEflALf, AD[;. 

CUADAllENTE VICTORIA lERtlER CUAllDO Lf, DISTJtlGUE DE LA ESCUELl1 SO

CIALISTA, i11CE LERl<ER GUE MIEIHP.AS LA ESCUELA RACIOHALISTA TIE

HE cov.o VALOR FlliiOf,l'\rnTAL LA LIBERTAD DEL lll :·:o y DEL HONilRE, PA

RA LA SOCIALISTA LO 11'.POHTAIHE SOll LtlS PllOBLEViAS SQCll<LES, LAS 

METAS POLITICAS DE AlmAs. l;FIRllA LERl;ER, SON DISTllHAS PUES "EL 

RACIOllALISf.10 lllSISTE Etl L/I SOLIDARllJAD EllTRE LAS CL/ISES: EL SO-

CIALISMO, Ell LA LUC1il1, Eu Ci\1-\BIO, Lll ESCUEL/I RACJONALIST/I ES 

MÁS RADICAL EN MATERIA RELIGIOSA,,, [11 LA ESCUELA SOCIALISTA LA 

PROPAGANDA ANTI RE L 1G1 OSA PASA A SEGUllDO TtRm Ho"' ( 7 o) 
1 

.~PESA.~ DE OU!; llJ EXISTI,\ UJ;/< DEF.ÚllCIÓll COl\Úll DE SOCIALISflO, DIVER-

SAS ORGAN 1ZAC1 OllES POL f T 1 CAS DEMAllDAROli A PR !l;C 1P105. DE LOS )J' S 

UNA EDUCAC 1 ÓN soc 1 ALI STA, rnn:E LAS cur.LE~; SE EllCOllTRAUAH L,\ Cüti 

FEDERACIÓN J·lEX 1 CAUI\ DE (ll\ESTP.OS, LA l. 1 Gii iiAC ! Olll1L DE l·:t,ESTf;OS, 

LA Soc1€!lAD DE liAESíROs liEx1c1,Hos, LA IJ111ó11 DE ll1r.ECTOREs: lllSPE~. 

TO RES, 11J SIONEROS Y f1AESTROS P.URALES liDP.111\LES Y P.EG 1 DUALES, "", 

LA CONFEDERACIÓN DE tSTUDIAIHES SOCIALISTAS, TOMAHDO Etl CUEHTA 

LOS PROYECTOS DE VARIAS DELEGACIONES ESTATALES Y DE lOF.MROCJ To
LEDAtlO, RErlTIÓ EL DESEO DE ORIEHTr.R LA EHSEf:AtlZA liACll1 EL ~OCl[i 

clase social enemiga por tro'ldic16n y por lntcrcscs, del prolcl.irlado misrl\."l 1 y 
que, por tanto, es urocnlc su ropularizaclón )'su autonomía para ju·n.ifk.tr -
su existcnc.iJ y gar.1ntizar, adrn5s de la profc!-ión dt!I mac!>tro de: lu~ escuc· 
las supc-riorcs, la labor .:ic• in\t..-Sli9.1ción cicntífic.J que debe realizar -csp=. 
c.ialmente so!Jrn los probicn.as mcidcanos· nuli!. .. m la .JCtlial id<id11

, 

(70) Victoria LC'rncr, ~:· p.11J. 65. 
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LISMO CIEllTfFICQ, 1\DELANTÓ TAMBIÉN QUE ERA NECESARIO CREAr. Ull 

INSTITUTO POLITÉCNICO PARA PREPARAR Y CAPACITAR A LOS OBREROS, 

/uuA Utl!VERS!DAD DEL ESTADO CON ORIENTACIÓN SOC!AL!STA11
, (

7 tl 

// 
/ E.L ÜÉC 1 MO PR 1 MER COllGRESO llAc 1 ONAL DE EsTUD 1 ANTES' REUN 1 DO EN V~ 

RACRUZ EN AGOSTO DE 1933, DEMAUDÓ UNA ÜIH VERS !DAD ACORDE CON EL 

"ADVEtl!MlENTO DE UNA SOCIEDAD SOCIALISTA", LA Corivrnc 1611 J;Ac 1 Q 

NAL EsTUD!Alff!L PRo-CARDENAS, REUNIDA EN JULIO DE 1933, APROBÓ 

UNA PONENCIA PARA REFORMAR EL ARTICULO 3º, y PARA C!UE SE "susT!Tl! 

YA LA ENSEt1ANZA ·LAICA, DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE .. EDU

CAC!ÓN ELEMENTAL Y SUPERIOR AS! COMO LA SECUNDARIA Y PROFES!Ollf,L 

DE LOS MISMOS, POR LA EOUCAC!Óll INTEGRAL SOCIALISTA", ()Z) 

EN 1931, EN MONTEVIDEO, ÜRUGUAY, SE LLEVÓ A CABO EL CONGRESO IN

TERNACIONAL DE LilHVERS!DADES, AL QUE ASISTIÓ COl10 DELEGADO DE LA 

UNIVERSIDAD l,AC!ONAL DE iíÉX!CO EL DOCTOR V!CEtlTE LOMBARDO ToLEDll. 

NO, tN DICHO CONGRESO, Y A !IHC!AT!VA DEL DOCTOR LOMBARDO, SE 

APROBÓ COMO RESOLUCIÓN QUE LA ENSEr:AllZA DE LA HISTORIA DEBERIA 

BASARSE EN EL PR!NC!P!O DEL PkOCESO C!ALÉCTICO DE LA SOCIEDAD, 

EN 1932 SE REAL! ZÓ EN JALAPA, A PROPUESTA DE LA CROi!, EL CONGRE

SO PEDAGÓGICO tlAC!OUAL, S!EllDO ALGUNAS DE SUS CONCLUSIONES LAS -

S 1 GUIENTES: "PR !MERA, FORTALECER EN LOS EDUCANDOS EL CONCEPTO -

MATERIALISTA DEL MUNDO, SEGUNDA, PREPARAR A LAS COMUNIDADES PI\. 

(72) Alberto Brcmauntz, !?.!!.:_~~,, p•jg. 16~ 
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RA QUE TOMEN PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EXPLOTACIÓfl SOCIALIZADA -

DE LA RIQUEZA EN PROVECHO DE LAS CLASES TRABAJADORAS Y EN EL PER

FECCIONAMIENTO 1 NSTI TUC IONAL Y CULTURAL DEL PROLETAR 1 ADO, TERCE-

RA, COMBATIR. LOS Pl<EJUICIOS RELIGIOSOS QUE SÓLO HAN SERVIDO PA-

RA MATAR LA IHICIATIVA lllDIVIOUAL. Cu,\RTA. ORIENTAR LA rnsE~Af~-

ZA DE LOS PRIMEROS GRADOS HACIA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓU DE LA RI

QUEZA, COMBATIENDO POR TODOS LOS MEDIOS EL SISTEMA CAPITALISTA 

IMPERANTE, QuJIHA, (REACIÓll DE ESCUELAS NOCTURtlAS PARA OBREROS 

CON FINALIDADES DE ORiEIHACIÓl·I Y TÁCTICA EN LA LUCHA DE CLASES, 

SEXTA, LA ESCUELA SECUNDARIA ROBUSTECERÁ LA CULTURA BÁSICA AD

QUIRIDA Ell LA PRIMAl<IA, Y TEllDRÁ COl\O FINALIDADES PROPIAS: LA 

PREPARACIÓU DE OBREROS EXPERTOS CUE ORGAIHCEN Y ORIENTEll LA PRO

DUCCIÓN; LA SELECCIÓN DE CAPACIDADES PARA SURTIR LAS ESCUELAS 

TéCNICAS SUPERIORES O PROFESIONALES, Y LAS BASES CIEUT(FJCAS PA

RA LA ORGAtllZACJÓ:l DEL ESTADO SOCIALISTA''. (7)) 

EL AMBIENTE SOCIAL ERA PROPICIO PARA CUE LA REFORMA EDUCATIVA SE 

LLEVARA A CABO DE ACUERDO COl-l UNA ORIEllTACIÓll COllCRETA, LA CLA 

SE OBRERA SE FORTALEC (A POL (TI CAMEllTE COll EL SURG l M 1 EllTO DE LA 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBREROS Y CAMPESl!IOS DE 11ÉXICO. LAS -

PR~SIONES SOBRE EL GOBIEr.NO PARA LLEVAR A CABO DICHA REFORMA ERAll 

CADA VEZ MÁS FUERTES, LA CGQCI\ DEFlt:Ió, COll Lf,S PALABRAS DE SU 

SECRETARIO GENERAL, VICENTE lOi·iBARDO TOLEDMlO, LA EDUCACIÓU SO

CIALISTA: LA CONFEDERACIÓN tEHERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS 

(73) ttaterialjsmo ~~.~~~lsmo, p.ígs. 10-HJ 
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DE fléx1co, SOSTIEt\E COl'.0 UflA REIVlllDICACIÓN DEL PROLETARIADO, LA 

ESCUELA SOCIALISTA; LA EllTENDEMOS COMO UNA JllSTITUCIÓN QUE HA DE 

DAR AL runo. AL JOVEN Y AL ADULTO. A TRAVÉS DE TODAS LAS rnsEliAl:! 

ZAS QUE RECIBAN, UNA COllCEPCIÓN OBJETIVA. MATERIALISTA, DEL MUll

DO y DE LA VIDA HUMANA, es DECIR, UflA VJSIÓll REAL DE LAS RELACIQ 

NES ESENCIALES QUE EX!STEll ENTRE LOS DIVERSOS FENÓMENOS DEL UNI

VERSO, D~NTRO IJEL CUAL EL HOllJ:RE tm ES UN SER DE EXCEPCIÓN CONS

TANTE, SUJETA A AFIRMACIONES Y RECTIFICACIONES PARCIALES, QUE 

IMPLICAll SIEMPRE Uli PASO DECISIVO HACIA EL PORVEU!R, UllA COtl-

CEPClÓN TAMB!Éfl DIALÉCTICA, VITAL.DE LA ii!STOR!A, COMO CONSECUE!:! 

CIA LÓGICA DE LA COllCEPCIÓH 11ATERlALlSTA DEL UNIVERSO, QUE CllSE

~E Y EXPLICUE LA PERPETUA LUCHA DE CLASES COllGÉN!TA DE LA SOCIE

DAD HUMAliA ¡ UllA CONCEPC 1 Óll EXACTA DE LA SOC 1 EDAD CONTEMPORÁtlEA, 

QUE DIGA CÓMO SURGIÓ EL RÉGIMEN BUílGUtS, CUÁLES SOll SUS LACRAS, -

COMO HA AHONDADO LA PUGNA SECULAR EllTRE EXPLOTADOS Y EXPLOTADO

RES, A QUE PELIGROS ESTÁ EXPUESTA LA HUll.',NIDAD BAJO ESTE RÉGIMEN 

Y QUE, ADEMÁS, EXPLIQUE CÓMO HA DC SER flEEMPLAZADO Y CUÁLES SERÁll 

LAS BASES Y LAS MÁS IMPORTANTES lllSTITUCIONES DEL RÉGIMEN SOCIA-

L1 STA", (74 l [STAS PALABRAS FUEf!ON DlCIJAS Pon Lot·lllARDO ToLEDANO 

DURAllTE LA MArllFESTACIÓtl DEL FREl;TE ÚlilCO EN APOYO A LA EDUCA

C J ÓN SOC l ALI STA, EL 23 DE OCTUBRE DE 193q, Etl EL ZÓCALO DE LA -

CIUDAD DE ~lÉXICO, DE TODAS LAS ltlTEnPRETAC!OllES DE LA EDUCA-

C 1 ÓN SOC 1 ALI STA LA DE LOl·IBAROO ERA LA MÁS CLARA, PREC l SA Y ACOR

DE CON LOS PR!l:CJPIOS DEL SOCIALISMO CIENTIFICO DEL QUE ÉL ERA 

(74) Vicente Lo:nbMdr> T. 1 
11 Lil t!Scucla sc.ci<ilist<t y 1.H r(•ivindlcacioncs c.IC'I 

¡:iroletilri.1do11 , l'il 1-iuC"stro W.xlco, p/ic;is. 7 • B. 
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EL MÁS DIGNO REPRESENTANTE EN NUESTRO PAfs,+ ~N DICIEMBRE DE 

1953 SE REALIZÓ UNA LONVENCIÓll EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO NACIQ 

NAL REVOLUCIONARIO, EN DONDE SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: EL PAR

TIDO HACIONAL REVOLUCIONARIO CONTRAE ANTE EL PUEBLO MEXICANO EL 

COMPROMISO CONCRETO Y SOLEMNE DE OBTENER POR CONDUCTO DE SUS ÓB. 

GANOS PARLAMENTARIOS, LA REFORMA DEL ARTICULO 3•, CONSTITUCIO

NAL, SUPRIMIENDO LA ESCUELA LAICA E INSTITUYENDO LA ESCUELA SO

CIALISTA COMO BASE VE LA EDUCACIÓN PRIMARIA ELEMENTAL Y SUPE-

R 1 OR .'' (]S) ESTE ERA EL AMB 1 ENTE GENERAL QUE RE 1 NABA EN M~x 1 ca 

A PRINCIPIOS DE LOS Afias 30'5, SIRVIENDO DE !'>ARCO AL PRIMER Coa 

GR ESO DE CN 1 VERS ITAR 1 OS i1EX 1 CAllOS, 

+ UnLJ vez que lombardo Toledano revisó su fonnac16n fl los6flca Idealista Y 
abrazó los principios. dc:I mani~mo-lenlnisrro, jdmás se apartó de ellos, 
fue consecJcntc en la práctica con sus pens.imlentos, lo que demostró a lo 
largo de su vida de IT'illlanú• ohrero. 11 Lomb<lrdo puede ser considerado co

moel ~sdestacado te.6rico f táctko marxista de México y, como tal, es.el 
más capaz líder soci.llista obrero y director del partido polftic:.o de Méxi
ccº. (111116n P., Robert. L01'1bardo, Bioqrafí.i intelectual de un mandua 
mexicano. Ed. Unlvcrsld.:id Obrera 'le Mcxic.o. Colecc. Biblioteca del traba· 
jador mexicano. HéAico, 197b). 
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CAPÍTULO IV 
PoLÉM 1 CA CAs o-LOMBARDO 
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[L 7 DE SEPTIEMBRE DE 1J33 SE IUAUGURÓ EL PRIMER CONGRESO DE UNI

VERSITARIOS l\EXICAllOS, CONVOCADO POR EL CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MÉXICO. lA CONVOCATORJf, SE DIÓ A CONOCER DESDE JU

tHO DEL MISMO AfiO V EN ELLA 5E SEfiALABAll, ENTRE OTROS OB,IETIVOS, 

LOS SIGUIENTES: 

A) LA NECESIDAD DE DAR ORIENTACIÓN A LA EJISEÑANZA UIHVERSITARJ.O, 

B) LilHFJr.AR LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESCUELAS UlllVERSITPRIA5 

DEL rrds. 

r.) SELECCIOIJAR LOS Jt.ÉTODOS nE EVALUACIÓN DEL APROVECHAf11i:NTO DE 

LOS EDUCAUDOS , 

D) ESTUDIAR LA SELECCIÓN DE CARRERAS EN FUJICIÓll DE LAS NECESIDA

DES SOCIALES Y ECONÓMICAS, FOllEJlTANDO EL ESTUDIO DE CARREí<AS 

TÉCNICAS, 

A LA 1NAUGURAC1 ÓJI DE DICHO CGtlGRESO AS 1 STI ERON REPRESEIHAIHES DE 

21 ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y DEL iJ¡ STRJTO FEDERAL, EL PRES! DEJHE 

DE LA f:EPÚBLICA, ABELARDO L. RonRfGUEZ, \'EL CUERPO DIPLOMÁTICO. 

F.L COMITÉ ORGANIZADOR DEL PRIMER COHGRESO DE UrnvERSITARIOS tiEXICA 

NOS QUEDÓ IJHE\,RADO AS f : POR LA Uu 1VERS1 DAD. LOS DOCTORES JuL 1 o 

JJMÉNEZ RurnA V V1rENTE LOMBARDO TOLEDANO: POR LA CONFEDERACIÓN DE 

ESTUDIAIHES. LOS SEÑORES Luis r°!ART(llEZ Í'lESOUIDA y ViANUEL IlONETA, 

11RES!DIÓ EL SEÑOR DOCTOR RosERlO flEDELLI~. 

EL CONGRESO SE REALIZÓ l.OS Df"5 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE b33 Y 

TRATÓ FUNDAMENTALMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 



l. 
r. 
~. 

3, 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, 

DE ORIENTACIÓN TÉCNICA, 

DE RELACIONES ESCOLARES, 
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SE INTEGRARON CUATRO COMISIONES: LA PRIMERA COMISIÓN SOBRE ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS, PRESIDIDA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA .llACIONAL -

DE f·;EDICINA, EL iJÉDICO CIRUJAllO .IGNACIO CHÁVEZ; LA ~EGllNDA COMISIÓN 

SOBRE ASUNTOS DE ORIENTACIÓN TÉCIHCA. PRESIDIDA POR El. DocTOR LOM

BARDO TOLEDANO; LA TERCERA COMISIÓN SOBRE ASllJHOS DE RELACIONES ES

COLARES, PRFSIDIDA POR EL ABOGADO HELIODORO DfAZ riurrnANA; LA CUAR

TA COMISIÓN SOBRE ASUNTOS GENERALES, PRESIDIDA POR EL INGENIERO CI

VIL RICARDO llONGES LóPEZ. (vER: MAYO, SEBASTIAN. LA EDUCACIÓN so

CIALl~TA EN 11ÉXICO, E.o, Bl:AR. ROSARIO, J.1,RGENTINA, 1%4, PÁGS, 77 A 

7':!)' 

LA COMISIÓN. PRE$1DIDA POR EL DOCTOR LOMBARDO foLEDANO ANALIZÓ LA -

POSICIÓN IDEOLÓGICA DE LA UtHVERSIDAD FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL 

MOMENTO, ASf COMO LA IMPORTANCIA SOCIAi. DE IA U'!IVERSIDAD EN EL 

MUNDO ACTUAL, LA PONENCIA PRESIDIDA POR DICHA COMISIÓN FLIE LA 

MÁS IMPORTANTE Y DETERMINÓ EL PROPÓSITO DEL CONGRESO, 

tL DOCTOR ANTONIO CASO ASISTIÓ COMO !HVITADO E>PECIAL, PUES TEN(A 

UNA OPOIHÓN ACERCA DE LA ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
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l.As CONCLUSIONES APROBADAS POR EL PRIMER CONGRESO DE UNIVERSITA

RIOS MEXICANOS SOBRE EL TEMA: "LA POSICIÓN IDEOLÓGICA DE LA UNI

VERS 1 DAD" FUERON LAS S 1GU1 ElffES: 

"PRIMERA. LAS urn VERS IDADES y LOS 1 NSTI TU TOS DE CARÁCTER UIHVER

SITARIO DEL PAfS TIENEN EL DEBER DE ORIENTAR EL PENSAMIENTO DE LA 

NAC l ÓN MEX 1 CANA, 

SEGUNDA, SIENDO EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA DISTRIBU

CIÓN DE LA RIQUEZA MATERIAL. EL MÁS IMPORTANTE DE LOS PROBI EMAS 

DE NUESTRA ÉPOCA, Y DEPENDIENDO SU RESOLUCIÓM EFICAZ DE LA TRANS

FORMACIÓN DEL Ri'.GIMEN SOCIAL QUE LE HA DADO ORIGEN, LAS UIHVERSI

DADES Y LOS INSTITUTOS DE TIPO UNIVERSITARIO DE LA Nf1CIÓN MEXICA

NA CONTRIBUIRAN, PIJR MEDIO DE LA ORIEllTACIÓN DE SUS CÁTEDRAS Y DE 

LOS SERVICIOS QUE SUS PROFESORES Y ESTABLECIMIENTOS DE JllVESTIGA

CIÓN, EN EL TEHRENO ESTRICTAMEIHE cmnfFICO A LA SUBSTITUCIÓll 

DEL Ri'.G IMEN CAP 1 TALI STA, POR UN S 1 STE:·\A QUE SOC 1 AL! CE LOS 1 NSTRU

MEllTOS Y LOS MEDIOS DE LA PRODUCCIÓN ECONÓlllCA, 

TERCERA, l.As ENSEÑArlZAS QUE FORMAN EL PLAN DE ~STUDIOS CORRESPON-

DIEJHE AL BACHILLERATO, OBEDECERÁN AL PRINCIPIO PE Lf, IDEllTJD.~D 

ESENCIAL DE LOS DIVERSOS FENÓMEIWS DEL Urnvrnso, y F:EMATAll COli LA 

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFfA Bl1SADA Ell LA NATURALEZA, 
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LA HISTORIA SE El~SEÑARÁ COMO LA EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES SO

CIALES, DANDO PREFERECNIA AL HECHO ECONÓMICO COMO FACTOR DE LA SO-

. CJEDAD MODERUA, Y LA ÉTICA, COMO UNA VALORACIÓN DE LA VIDA QUE SE

ÑALE COl10 NORMA PARA CONDUCTA 1 liDJ VI DUAL, EL ESFUERZO COllSTANn Dl 

RJGIDO HACIA EL ADVENIMIENTO DE UNA SOCIEDAD S!fl CLASES, BASAOA EN 

POSIBILIDADES ECONÓMICAS Y CULTURALES SEMEJANTES PARA TODOS LOS 

HOMBRES. 

CUARTA, FRENTE A DETERMINADOS PROBLEMf,S Y HECHOS SOCIALES DE Í'lÉ

XICO, LAS UN(VERSIDADES Y LAS l•ISTITUCIONES DE TIPO UNIVERSITARIO 

DEL PAIS, CONTRIBUIRÁN: 

ll AL CONOCIMIErno DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE llUESTRO TERRITO

RIO; 

2) AL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERf ST!CAS BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGI

CAS ne llUESTRA PODLAC 1 Ólll y 

3) AL ESTUDIO DE NUESTRO RÉGIMEN DE GOBIERNO; CON El. PROPÓSITO DF 

1111C1 AR ANTE EL ~ST ADO LA ORGAN 1ZAC1 Óll DE S 1 STEllAS, DE 1NST1 TU 

c IONES o DE PROCFDIMJ EllTOS QUE MEJOREN Lft.S CONDI c 1 OflES ECOtlÓMl 

CAS Y CULTURALES DE !.AS MASAS, HASTA LA CONSECUCIÓN DE UN RF.GJ. 

MEtl APOYADO EN LA JUSTI CJA SOCIAL. 

QUJtJTA, PARA LOGR1IR LA FORJ'.ACIÓN DE VERDADEROS INVESTIGADORES Y DE 

TÉCllJ CAS DE CAPAC J !JAD SUPER 1 OR, DEBERÁ PROVEERSE EN FORMA VI TAl.I C IA 

A LAS NECESIDADES ECONOMICAS DE LOS ELEllENTOS DE CUALIDADES 
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DE EXCEPCIÓN, PARA OUE ~STOS DEDIQUEN DESDE OUE SEAN ESTUDIANTES, 

CON TRANQUILIDAD ENTUSIASMO, TODAS SUS ENERG(AS A LA INVESTIGA

C l ÓN C 1 EllT ( F 1 CA , 

SEXTA. los PROFES 1 OtlALES y, EN GENEnAL, TODOS LOS GRADUADOS EN 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS, DEBERÁN PRESENTAR UN SERVICIO OBLI

GATORIO, RETRIBUIDO POR LO MEHOS DURANTE Ull A~O, Ell oorrnE sus SER

VICIOS SEAN CONSIDERADOS COMO tlECESARIOS POR LA lllSTITUCIÓll EN LA 

QUE HAYAN OBTElllDO EL GRADO", (VER ÜNIVERSIDf1D CBRERf, DE t~~XICO, fu 
TER !ALI 5110 VS, ; PEAll SMO, .ful •. Ulllb .. ..0.~>0-1 01·\íll<RDQ. CoLECC, n 1 BLIOTE-

CA DEL TRABAJADOR MEXICAtJO, i1ÉXICO, 1975, Pl.c,s. 23-24. 

SOBRE DICHAS COllCLUS IOllES SE REAL! ZÓ UN ,\CALOHADO DEOAT~ EN El. OUE 

PARTICIPARON NUMEROSAS PERSONAS, PERO LA DISCUSIÓN CENTRAL SE DIÓ 

ENTRE A1no1110 CASO y LOMBARDO TOLEDANO. F!llAUIEMTE EL Co11CRESO 

APROBÓ POR MAYORIA DE VOTOS LAS COllCLUSIOllES DE LA COM!SIÓll, LO OUE 

DARfA LUGAR A VIOLENTAS CRITICAS Y f,GRESIONES POR LOS GRUPOS DE DE

RECHA, COMO VEREMOS MÁS ADELAllTE. + 

EL DEBATE CENTRAL SE INICIÓ CDll LA llHER'IEllCIÓll DEL MAESTRO CASO Ell 

CONTRA DE LAS CONCLUS 1 ONES APROBf,DAS POR El. (OllGRESO, SEBASTI /,N 

MAYO, IDENTIFICADO CLARAMENTE CON LA POSICIÓN DE CASO Y EHEMIGO DE 

LOMBARDO, DESCRIBIÓ Ell LOS T~RMINOS SIGUIEIHES LA PERSONA DE ANTO-

+ El debate en el 1teno del Conqrcso cntrn t.Jso y Lombardo se publ lcó en 105 n¡J~ 
méros 2 y 3 de la llcylstt1 11 F~r.uro", ocL. d~ 1931L 
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NJO CASO DURAtlTE AQUEL CONGRESO; "ADELANTADO Ull PEC 10 MENTÓN, TAN 

JP.REDUCT !BLE COMO SU 1 N!JE PENOENC 1 A 1 NTELECTUAL, PROPON 1 EllDO ARGUME!i 

TOS SUPLEMEllTAR !OS EN SUS ADEMANES ELOCUENTES Y COllMI NAllDO COll LA -

MIRADA A UllO POR UllO DE LOS PRESEllTES, EL MAESTRO ESPIR!TU1\LISTA, 

CRISTIANO HETERODOXO, LIBERAL Y RENOV~OOR DE LA FILOSOFfA DE M~xl

CO, DESDE LOS AÑOS LIL TIMOS DE LA D 1 CTADURA PORF 1R1 STA, EN Utll Óll DE 

UNA GENERACIÓN ILUSTRE, NO SÓLO DIO BATALLA EN EL SENO DEL (OllGRE

SO SINO QUE TAL VEZ DECIDIÓ LA ACTITUD DE LOS MAESTROS Y ESTUDl~N-

TES Ull!VEP.SfT~RIOS", (76) EfECTIVAMEllTE LA POSTURA DE CASO, MAll!-

FESTADA DURANTE EL CONGRESO, ERA LA es Utl C~ISTIANO y Ull ESPIPITUll 

LISTA QUE, COl\O LO DEMOSTRÓ POSTERIORMEllTE, ESTABA MUY LEJOS DE lt,A!i 

TENER UllA "lllDEPENDEHCJA INTELECTUAL'', COMO TAMPOCO LO ERA POLfTl

CA E 1DEOLÓG1 CMlEllTE, 

Los ARGUMENTO> DE f.NTONIO CASO EN COIHRA DE LAS COHCLUSIOllES DEL 

CONGRESO SE P.EF 1 RIERON, FUlmAMFNTALMENTE, A LO S 1GU1 EllTE: 

LA ESENCIA DE LA COMUNIDAD, AFIRMÓ, COllSISTE EN SUBORDINAR EL lllT"' 

R~S INDIVIDUAL AL INTERÉS DE GRUPO, LA CULTURA ES CREACIÓll DE V(i 

LORES. Les VALORES 5011 EL yf,LOR ECOllÓMICO, EL VALOR ESTtTICO, EL 

VALOR ~TJCO, EL VALOR INTELECTUAi Y EL VALOR RELIGIOSO, LA Ut~l

VERSIDAD ES UllA COMUNIDAD DE CULTURA CUYOS OBJET 1 VOS FUtlDAl'.ENTALES 

!;ON EllSEÑAR E 1NVEST1 Gf,R, UNA VEZ QUE [ASO DEF 1111 Ó COMUll I DAfl Y CUL

TURA, SEÑALÓ LOS OBJETIVOS DE LA UrHVEr.SfDf.D, CONCLUYE OUE (STA "Jr.

MÁS PRECOIH ZARÁ OF IC 1 ALMEllTE, COl·\O PERSOllA MORAL, CREDO ALGUNO F 1-

LOSÓFICO, SOCIAL, ARTfSTICO o CIEllTfFJCO. lPoR ou~ tlO PUEDE PRECO-

(761 Scbasti<Jn M.:iyo. ~· pilg,S\ 
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NIZAR Utl CREDO? LA RAZÓN ES OBVIA: PORQUE ES UNA COMUlllDAD DE lllVES. 

TIGACIÓN; SUPONGAMOS QUE HOY DECLARAMOS NOSOTROS Ull CREDO, Y QUE M{I 

ÑANA, EN lfüESTRO MISMO TALLER DE INVESTIGACIÓN Y EllSEílAtlZA QUE ES LA 

UNIVERSIDAD, SE DECLARA QUE ESE CREDO NO VALE, SI LA ESENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD ES LA lllVESTIGACIÓN, lcóMO ES QUE PODREMOS DECLARAR 

APRIORI UN CREDO?", (77) EN SEGUIDA CASO DECLARA CUE NO ES EllEMIGO DEL 

SOC !ALI Sl·\O: "Litl HOMBRE CONTEMPORÁtlEO CUE ES ENEMIGO DEL SOC 1 ALI SMO 

NO i'IERECE VIVIR EH ESTE SIGLO; PERO Uli HOMBRE COllTEMPORÁ!l[O OUE EtlTRQ 

N 1 ZA y LLEVA ,, Lt. CATEGOR 1 A DE CREDO F 1LOSÓF1 ca o soc 1 AL DE Ul~A UN 1-

VERS l DAD CIERTO SISTEMA SOCIAL, ES 'tJtlA PERSONA QUE'1:EXPOllE A QUE MAf:A

NA ESE CREDO so~ 1 AL SE DECLARE 1llEX1 STEllTE. " '" :¡o¡ LA Ulll VERS 1 DAD 

DE fl€x1co, COIHINÚA CASO, TIENE EL DEBER DE AYUDAR A LAS CLASES PRO

LETARIAS, PERO Slll PRECONIZAR UllA TEORfA ECOllÓMICA DETERMlllADA, RE1i 

PECTO DEL MATERIALISMO HISTÓRICO, AFIRMÓ QUE ES UNA TESIS FALSA y, 

POR LO TANTO, LA HISTORIA NO DEBE SER ENSEflADA DE ACUERDO CON ELLA, 

LA HISTORIA NO DEBE EllSEÑARSE, COMO LO SENALÓ EL CotiGRESO, SOLAMENTE 

COMO LA EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES; DEBE EUSE0ARSE, ADEllÁS, COMO 

LA HISTORIA DE LOS INDIVIDUOS, ''LA lllSTORIA ES ESENCIALf.\EtlTE EL CQ. 

NOCIMIEllTO DEL INDIVIDUO Y POR CONSIGUIEtlTE UO PODRÁ O.\RSE HISTORIA 

SI NO SE LLEGA AL CDrlOCll\IEllTO DEL 11rn1v1nuo, y LA OBRA DE LAS ltlSTl

TUCIONES SOCIALES ES SÓLO P/,RTE DE LA l!ISTOP.IA UlllVERSAL", 
1791 

(77\ Materialismo contra idc<>lismo, P.Í<J. 35 

(76) ll!.!Jl., p5g. 35 

(79) !.!llil.·, p5g. 40 
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EN ESTE PUNTO DEBEMOS DETENERNOS UN MOMENTO, PUES LOS CONCEPTOS 

DE CASO SOBRE LA HISTORIA, LA SOCIEDAD Y EL lllDIVIDUO PONE DE M{l 

NIFIESTO SU PROPUESTA IDELISTA, ROSA KRAUZE, Efl SU OBRA \.a.J:JJ.Q.

SOFfA DE ANTOIHO CAS(), DICE AL RESPECTO: "," AllTES DE LA PRIMERA 

EDICIÓN DE ~!;!:&Di , , , , CASO TEH(A YA RESUELTOS CUATRO PU!:! 

TOS CAPITALES: lº í.lUE LAS SOCIEDADES so;J ORGAIHSMOS (úrnco PUNTO 

QUE DESCARTÓ DFSPUES); 2° _f, H 1STOR1 A DEBE ESCR IIl 1 RSE cor: S l MPA

Tl A: 3o LA HISTORIA llO ES CIENCIA. Slt•O UN SABER SUIGÉNERIS; t¡O 

LA HISTORIA S~ OCUPA DE LO INDIVIDUAL, PERO LE FALTABAN TODAV(A 

DOS PUNTOS: 1) QUE· LA FILOSOFfA DE LA HISTORIA 110 PUEDE B/,SARSE 

EN LA IDEA DE PROGRESO PORQUE EL PROGRESO F(SICO, ART(STICO Y MO

RAL NO EXISTE; 2) LA HISTORIA EN 51 l~ISMA 110 TIEllE SEllTIDO; LO' 

ÚNICO QUE TIENE SEtlTIDO [S LA VIDA Pi:RSOllAL", l5ol 

EN EL PENSAMIENTO DE CASO, COl\0 EN EL DF. TODOS LOS ESPIRITUALISTAS, 

EXITE UNA INCOllGRUENCIA, PUES SI EL Flll ÚLTIMO DEL POMBRE ES LO-

GRAR LA FELICIDAD ETERl¡A EN EL OTRO MUllDO, SI LA DICHA UD ES PO

SIBLE ALCANZARLA Ell LA TIERRA, SI EST.\1-\0S AOU! PARA SUFRIR Y SER 

ESFORZADOS, ENTONCES EL HOMBRE NO T 1 ENE PORQUE BUSCAR EL MEJORAl\l Ell 

TO MATERIAL. RnsA KRAUZE DICE AL RESPECTO: "CASO llO CREIA EN ELMEJORA 

(80) Kri»uzc: de ~;oltcniul-, Rosa. la íilO~o(ín de Caso, Ed. UNAH ~,,il-o, 1977. 
piíg•. 146·149. 
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MIENTO DE LA COLECTIVIDAD : SI ALGO HA ENSEÑADO L,A HISTORIA -DECIA

NO ES PREC l SAMENTE UN PROGRESO HUMAN~ s r NO LA Ri1~ERA~;r ói1 DE sus V l 

C!OS SECULARES", (SI) Y MÁS ADELANTE SOBRE EL l:llSMO PUNTO AGREGA: 

"ADMITIR UU PROGRESO COLECTIVO SERÁ TAUTO COl\O SUPONER QUE TODOS 

LOS HOMBRES HAN PROGRESADO y SEGUIRÁN PROGRE SAimo CON EL TIEMPO, 

LA CARIDAD YA 110 SERIA INDICE DE PROGRESO, Y LOS HOMBRES ESPERARfAN 

ALCAUZAR ALGÚN DfA LA PERFECCIÓll SIN NECESIDAD DE SACRIFICARSE POR 

LOS DEMÁS; CREERfA!l QUE BASTAll LOS AVAllCES CIElfffFICOS Y LOS BEllEFl 

CIOS DE LA CIVILIZACIÓll PARA MEJORAR SU CONDICIÓN HUl1ANAI QUEDARfAN 

LóG·ICAMElffE EL,HEDONISMO Y EL MATEPl~L!SMO li!STOHICO,,, POR ESO, 

COUCLUYE f>.~AUZE, (/\NTONIO (Aso) NO PLlDO ACEPTAR OTRO PROGRESO QUE 

EL CIElfffFICO Y EL lllOUSTRIAL, LA CREENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA HUMANIDAD LE PARECIÓ 1 UNA '.lUll1ERA 1
: NO SÓLO IMPLICA UN ERROR DE 

APRECIACIÓN HISTÓRICA SINO UN ERROR AllTROPOMÓRFICO QUE YA DEBE IJES{l. 

PARECER DE LA FILOSOFfA CONTEMPORANEA", (B
2
) Y DESPUÉS DE COllOCER 

ESTAS TESIS DE (ASO NOS PREGUNTAMOS lDóNDE QUEDÓ SU POSICIÓN EN EL 

·CONGRESO CUANDO AFIRMÓ QUE 11 LA Litl!VERSIDAD DE f:txlCO,,, TEIWRÁ EL 

DEBER ESENCIAL DE REALIZAR SU OllRA HUMANA AYUDANDO A LAS CLASES PR(l 

LETARIAS DEL PAfS EN SU OBRA DE EXALTACIÓN.,,"? 

VoLVIEtmo A LAS TESIS DE CASO DEFENDIDAS DURANTE EL CONGRESO, SEflA

LÓ ADEMÁS QUE LA ÉTICA NO PUEDE El~SEÑARSE SÓLO COMO 11 LA VALORACIÓN 

DE LA VIDA QUE SEriALE COMO NORMA PARA LA COllOUCTA INDIVIDUAL EL ES-

(6 1) !.E.!!·, págs. 152-l!i~. 

(62) lbid.,pág. 155, 
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FUERZO CONSTANTE D!RlG!DO HACIA EL ADVEtlJMIEllTO DE UNA SOCIEDAD 

s 111 CLASES' BASADA rn POS rn 1 LI DADES ECONÓM 1 CAS y CULTURA LES SEME

JANTES PARA TODOS LOS HOMBRES" ,(BJ) 

r!HALMENTE, P.L TERMINAR SU PRIMERA INTERVEl/CIÓN ANTONIO CASO PRO

PUSO Ull PROYECTO DE OR 1 ENT1\C l Óll GENERAL DE LA LlN 1VERS1 DAD, QUE 

CONS 1ST1 Ó EN LAS BASES S 1GU1 ENTES: 

"PRIMERA BASF.: LA U1uvERSIDAD DE M~XICO F.S UNA COMUNIDAD CU!. 

TURAL DE l!IVESTIGAC!Ótl Y ENSEÑANZA: POR TANTO, JAMÁS PRECONl

Zl1RÁ OF Í C 1 ALl\ENTE, COMO PERSOHA MORAL, CREDO ALGUNO F 1LOSÓF1-

CO, SOCIAL, ARTfSTJCO O CIEllTIFICO, SEGUIHJf,: CADA CAlEDRÁTl 

CO EXPONDRÁ LIBRE E llNIOLABLEi1ENTE, SHI MÁS LIMITACIONES OUE 

QUE LAS QUE LAS LEYES CONS 1 GNEN, SU OP 111 (óN PEílS"llAL F 1LOSÓF1 

CA, CIENTfFICA, ARTISTICA, SOCIAL O RELIGIOSA, TERC.ERA: Co

MO INSTITUCIÓN DE CULTURA, LA UNIVERSIDAD DE Mtx1co, DEllTRO -

DE SU PERSONAL CR 1TER1 O 1 NALI EllABLE, TEllDRÁ EL DEBER ESEllC !AL 

DE REALIZAR Sl' OBRA HUMANA AYUílAllDO A LA CLASE PROLETARIA DEL 

PAfS, SU OBRA DE EXALTACIÓN, DENT~O DE LOS POSTULADOS DE LA -

JUSTI e 1 A' PERO s lll PRECON 1 ZAR UNA TEOR 1 A ECONÓMICA e 1 RCUNSCRl 

TA. FUR~E LAHEO!lfAS WN TRANSllOR!AS POR su ESEIK:!A y EL Blrn DE LOS nQ';l 

BRES ES UN VALOR ETERNO QUE LA COMUMIDAD DE LOS !!~DIVIDUOS HA 

DE TEIJDER A COllSEGUIR POR CllAIHm; MEDIOS RACIOllALES SE HALLEN 

A SU ALCAl/CE, LA U111 VERSIDAU PROCURARÁ DE 

(BJ) Haterlill ismo vs. lde.JI ismo, pág. l¡Q 
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PREFEREUCIA DISCUTIR Y ANALIZAR, POR 11EDIO DE SUS PROFESORES 

y ALUMNOS, LOS PP.OBLEMAS QUE OCUPEU L~ ATErlCIÓN PÚBLICA, y C{l 

DA INDIVIDUO SERA PERSONALMEllTE RESPOllSABLE DE LAS OPUllCllES 

C!UE SUSTENTE.,, roR ÚLTH\O, Y COl\O PP.UE!lA DE LA ABSOLUTA AMPLl 

TUD DE CR ITEP.1 O OUE CP.EO HABE~ ALCANZADO Ell LP. REDACC 1 Óll lJE E:i, 

TAS BASES, POR ENCIMA DE TODO SECTARISMO, DIRfA: ES LIBRE DE 

lllSCRJPCIÓN Ell LAS CÁTEDRAS DE LA Ut:IVERSIDAlJ, CPDA ALUMllO 

HARÁ SUS ESTUDIOS BAJO LA DIP.ECCIÓll DEL PROFESOR OUE ELIGlrnE, 

E!lTRE LOS CATEDRÁTICOS CUE PRESTEN SLIS SERVICIOS W LA EllSEf'Ali 

'i.A DE UllA t·\ISMA ASIGNt,TURA", !
54

l 

Etr su SEr.UliDA INTERl/ENCIÓ!l f1llTONIO CAs.o REITERÓ LAS TESIS ANTES SEf'ü 

LADAS, Af!AD 1 EllDO PIJE DE 5ER A? ROBADAS POR EL Coill3PE50 LAS COllCLU510-

NES DE LA Cot11SIÓN SE RETIRl1RfA DE LA CÁTEDP.A DE H!STOP.!A DE LA 

F!LOSOFIA PUES, AFIRMÓ, rm PODER !MPAP.T!RLA DE ACUEP.DO CON UNI. TESIS 

QUE CONSIDERALA ERRÓNEA, ES DECIF., DE ACUERDO CO!l LAS TESIS DEL MATE. 

R!AL!SMO HISTÓRICO, ÚURANTE ESTA SEGUllDA !llTERVENC!Óll REAF!RllÓ SU 

POSTURA IDEALISTA Y ESP!R!TUAL!STA DE LA S!GU!EHTE MAllERA: "POR TA!l

TO, COl~O YO SOY DE LOS QUE CREEN rn Dios, SEGÚll DIJE Ell ALGUllA OCA

SIÓN MEMORABLE: AÚ!l SO!l SUF!C!ENTElfülTE FUERTES LOS BRAZOS DE LA 

CRUZ, PARA COLGAR DE ELLOS EL DESTINO HUMANO,,, ,u! 55 l FINALMEIHE, Dl 

RIG!~NDOSE A LA MÁS ALTA AUTORIDAD DE LA UrnVERS!DAD. CONCLUYÓ DI

CIENDO: "SoflOR r.ECTOR DE LA UNIVERSIDAD JlACIONAL: 51 ESTO SE APRUE

BA, EL PROFESOR CASO DEJA DE PERTEllECER A LA UrnvERSIDAD. Os LO PRQ 

(84) Jlli., págs. 1,¡ a 44, 

(85) !J?.l.!!., p5g. 7b 
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TESTO DE TODO CORAZÓN, CON TODA MI ALMA", (86) 

LA RESPUESTA DEL DocTOR LOMBARDO ToLEDANO A LAS INTERVENCIONES DE Ali 

TONIO CASO NO SE HIZO ESPERAR Y EN ELLA PUSO DE MANIFIESTO UIM VEZ 

MÁS SU POSICIÓN IDEOLÓGICA Y SU MILITANCIA EN LAS FILAS DE LA CLASE 

OBRERA, A LA QUE SERIA FIEL TODA SU VllJA, LOMBARilO llHCIÓ SU lllTER

VENC IÓN CON LAS S 1GU1 EllTES PALABRAS: "SE110RES DELEGADOS: EL PROBLE

MA QUE OCUPA LA ATENCIÓll DE lllJESTRO COllGRESO E~• ESTOS M011EfHO:> es. 

SEGURAMEllTE, EL PROBLEMA MÁS GRAVE, EL MÁS DIFICIL DE RESOLVER y, AL 

PROPIO TIEMPO, EL PROBLEl"A TRASCEllDEllTAL, ro SÓLO PARA LA :uLTURA DE l'.ÉXl

co, SINO TAMBIÉN PARA sÚ DESTlllO HISTÓRICO,,, CON TODO EL ACEllDRADO 

AFECTO QUE SIEMPRE HE TENIDO POR MI MAESTRO Dotl fliHONIO CASO; CON TQ 

DO EL RESPETO Y LA ESTIMACIÓN QUE LE GUARDO; CON TODA LA CO!ISIDERA

CIÓN QUE SENTIMOS POR ÉL NO SOLAMEllTE SUS DISCf PULOS, SINO LOS HOM

BRES QUE EN ¡.:ÉXICO SE INTERESAN POR LOS PROBLEMAS DEL PENSAl11ENTO, 

VOY A CONTESTAR A LAS RAZONES.QUE USTEDES ESCUCHAROll y QUE SE OPONEll 

A LA TENDENCIA QUE INFORMA EL TRABAJO DE LA SEGUllDA COMISIÓll DEL Cott 

CRESO,'," C
57

l CON ESTAS PALABRAS LOMllARDO SEfiALÓ LA IMPORTANCIA ou¡: 

PARA NUESTRO Pi\fS TIENE DETERMIMR LA ORIEllTACIÓll DE LA EDUCACIÓll SQ 

BRE PRll:CIPIOS QUE ASEGUREN EL CUl1PLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS REVOLU

CIONARIOS; AL MISMO TIEMPO LOMBARDO RECONOCIÓ LAS CUALIDADES DEL QUE 

FUERA SU MAESTRO, MANTElllENDO UNA ACTITUD RESPETUOSA QUE NO ABAllDONÓ 

A LO LARGO DE TODA LA POLÉMICA DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD, 

PosTERIORMEflTE EXPUSO Ell FORMA CLARA y SINTÉTICA LAS PRINCIPALES TE-

(86) l.!!!!!·, páa. 80 

(87) !..!wh páa. 02 
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SIS DEFENDIDAS POR CASO: EXPOSICIÓN QUE SE APEGÓ FIELMEIHE AL PEN

SAMIENTO DE SU MAESTRO, ENSEGU 1 DA PASÓ A LA DEFENSA DE LAS COllCLU

S IONES DE LA SEGUNDA COMISIÓN. 

"ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE LA ESENCIA DE TODA COMUNIDAD ES LA SU

BORDINACIÓN DE LOS INTERESES INDIVIDUALES A LOS INTERESES DE GRUPO. 

ESTAMOS DE ACUERDO AS! MISMO, Ell QUE LA CULTURA ES CREACIÓN DE VA-

LORES, PERO NO ESTAMOS DE ACUERDO -AL MEllOS ESTA ES MI OPINIÓN 

PERSONAL-, EN QUE LOS VALORES CULTURALES TENGAN TODOS EL MISMO VA-

LOR.,, DENTRO DE LA VALORACIÓN QUE HACE LA CULTURA, DE LA VIDA, -

EXISTEN RANGOS, JERARQU[AS, GRADOS, RELACIOllES DE ORDEll,,, Y COMO 

AFIRMO QUE LA CULTURA EN si y POR si NO EXISTE, TAMBIÉN AFIRMO OUE 

LA HUMANIDAD ABSTRACTA, QUE EL BIE!l EN ABSTRACTO, 1-IO EXISTE!l, POR

QUE NINGÚN VALOR EN ABSTRACTO EXISTE .. , CADA RÉGIMEN HISTÓRICO HA 

TENIDO UNA CULTURA ESPECIAL. lPoR QUÉ? PORQUE LA CULTURA ES JUSTA-

MENTE ESO, VALORACIÓN, EXPRESIÓN DE JUICIOS COLECTIVOS, OPINAR DE 

LA COMUNIDAD RESPECTO DE LA VIDA, A TRAVÉS DE LA PROPIA COMUNIDAD Y 

PARA LA COMUNIDAD MISMA, PARA LOS FINES DE UHA COMUIHDAD DETERMINA

DA. !fo HAY RÉGIMEN HISTÓRICO OUE NO HAYA TENIDO A SU SERVICIO Ullf, 

MANERA DE PENSAR LA V 1 DA, UNA SER 1 E DE JU 1C1 OS QUE TRATAlj 1 EN PR 1 MER 

TÉRMINO, DE HACER QUE PERSEVEREN, DE HACER QUE SE MANTENGAN LAS 1 NS. 

TÍTUCIONES QUE CARACTERIZAN A ESE RÉGIMEN HISTÓRICO",l 88lpARA EL MATf. 

RIALISMO LOS VALORES SON HISTORICOS, SURGEN W UH MOMENTO li!STÓ-

RICO CONCRETO Y ESTÁN DETERMINADOS POR LAS CONDICIONES SOCIALES. No 

(88) ~. pSgs. 51 y 52 
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EXISTEN VALORES AL MARGEN Y POR ENCIMA DE LA SOCIEDAD NI DEL TIEl:l 

PO, CADA SOCIEDAD CREA SUS PROPIOS VALORES, 

LOMBARDO SUSTENTAR[A TODA SU VIDA ESTOS PRINCIPIOS: AS[ EN TODAS 

SUS INTERVENCIONES PÚBLICAS, COMO ART[CULOS Y EnTREVISTAS, FUE 

SIEMPRE CONSECUENTE CON ESTA FORMA DE CONCEBIR LA VIDA. '.:OBRE TQ 

no CUAllDO SE TRATABA EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓtl y EL ARTICULO 3•. 

CONSTITUCIONAL, SUBRAYABA EL HECHO DE QUE NO PODfAN ENTEllDERSE AL 

MARGEN DE LAS CONDICIONES HISTÓRICAS; SIGUIEIWO EL M~lODO 1JUE SIEl:l 

PRE LO CARACTERIZÓ Y CONSECUENTE CON SUS TESIS, LOMBARDO HACE UN 

BREVE PERO SUSTANCIOSO RECORRIDO POR NUESTRA HISTORll•, DESTACAN-

DO LAS PRINCIPALES ETAPAS -EL VIRREINJ'..TO, LA REFORMA Y LA r.EVOLU-

CIÓN DE 1910- Y EL PAPEL QUE LA EUSEílANZA HA TENIDO Etl CADA UNA, 

QUE SIEMPRE HA SIDO EL DE FORTALECER DETERMINADAS RELACIONES SOCIA 

LES, t1As ADELANTE Y TOMANDO COMO FUllDAMEllTO DE SU ARGUMEIHACI Óll 

UNO DE LOS PRlllCIPIOS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO, AÑADE: ", .. si E!! 

TENDEMOS QUE LA CULTURA ES UN MEDIO, SI ACEPTAMOS QUE LOS VALORES 

CULTURANOS NO SON TODOS IGUALES, SI CREEMOS QUE EN LA ~POCA MODER

NA, MÁS QUE Etl NINGUNA OTRA, NOSE PUlDE!l E!lTEllDER LOSPROBLEMAS SO

CIALES SINO TOMANDO COMO EJE, COMO BASE DE EXPLICACIÓN EL FEUÓMEllO 

ECONÓMICO; ENTONCES, PARA SER CONSECUENTES CON NUESTRA CREENCIA -

CIENTfFICA, TEtlDREMOS QUE ADMITIR QUE LOS OTROS VALORES DE LA CUL-

TURA ESTÁN flHIMAMENTE VlllCULADOS AL VALOR ECONÓMICO", 
189

) ::CSTA 

(89) J.!!l!I... pSgs. 54-55 
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FORMA DE EtlTEllDER LA HISTORIA, COllO EL PROPIO LOMBARDO LO EXPRESÓ, 

ES RESULTADO DE LA OBSERVACIÓll DEL PROCESO DE DESAR~OLLO DE LA SO-

CIEDAD DESDE SUS ORIGENES HASTA tiUESTP.OS DIAS, EllSEGUIDA PASA A 

ANALIZAR EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD Ell LA SOCIEDAD, "PORQUE CREE

MOS au<. LA Ut!IVERSIDAD ES INSTITUCIÓll DE CULTURA. DE INVESTIGACIÓN 

Y DE ENSEÑANZA, PREC 1 SAMENTE POR ELLO CREEMOS ClUE DEHTRO DE LA TA

REA DE rnsEtiAR cS DOl1DE LA LltlJVERSIDAD TIENE EL DEBER UE DAR UllA -

ORIEllTACIÓN, f/O HAY INCOMPATIBILIDAD Et1 SOSTENER UNA TEOR!A Y MAÑA 

NA CAM~IARLA POR OTRA, PORQUE Et; REALIDAD, SEflORES DELEGADOS, YO 

PREGUNTO lcuA1mo. CUÁNDO. Ell REALIDAD. HA HABIDO UNA ENSEiiMIZ/1 Slll 

TEOR!A SOCIAL, CUÁllDO HA HABIDO UliA lllSTITUCIÓll QUE llO PRECOlllCE, 

ABIERTA o SUDREPTICllJIENTE, UllA TEORIA SOCIAL? liuucA QUE YO SEPA. 

PoR ESO NO COllC!BO Utl CATEDRÁTICO, UN PROFESOR, C!UE 110 DÉ SU PilOPIA 

OPltllÓll A LOS ALUMliOS, FoR LO MISMO T1\MPOCO Ull RÉGIMEll HISTó¡¡1co -

QUE NO SOSTEUGA NINGUllA TEOR(A CIENTÍFICA, FILOSÓFICA, PEDAGÓGICA, 

CUALQUIERA QUE SEA"' <9ol !:STOS ARGUMENTOS DE LOMBARDO TIENEN su FUll

DAMENTO Ell LA PROPIA HISTORIA DE LAS SOCIEDADES; LA ACTITUD DE LOS 

PROFESORES Y ESTUDIAIHES, ClUE DURANTE EL CONGRESO SE MAlllFESTARON 

POR UNA ESCUELA t;EUTRA, UllA VEl. n;RMllll.DOS LOS TRABAJOS, COllFIRMÓ 

QUE TAL llEUTRALIDAD NO ERA OTRA COSA QUE Lf, DEFEllSA DE U~A POSl

CIÓll POLfTICA E IDEOLÓGICA COllTRARIA A LOS INTERESES DE LA NACIÓN, 

LA LIBERTAD DE CÁTEDRA QUE TAN APASIONADAMEllTE FUE DEFENDIDA POR 

DOfl ANTONIO (ASO Y SUS SEGUIDORES NO HA SIDO OTRA COSA QUE LA 

PUERTA POR DONDE HAN ENTRADO LOS EllEMIGOS DEI_ PUEBLO Y LOS QUE 

(90) !.hl!!·, pógs. SS y :;6 
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SUSTEIHAll UNA IDEOLOGfA ACORIJE CON EL RÉGIMEll CAPITALISTA PREVALE

ClrnTE, Jio El·I VANO LA LIBERTAD DE CÁTEDRA HA SIDO LA BAllDERA ENAR 

BOLAilA HASTA LA FECHA POR LOS GRUPOS DE DERECHA (CLERO, INICIATIVA 

PRIVADA. PARTIDO DE J'.ccJÓN llACJOllAL, ENTRE LOS PRINCIPALES), " ••• 

LA LIBERTAD DE CÁTEDRA -COMTINUÓ LOMBARDO- HA SERVIDO SIMf'LEhEl!TE 

PARA ORIENTAR AL ALUMNO HACIA Ur.A FINALIDAD POLITJCA, EN Rt:LACIÓll 

COIJ LAS CARACTERfSTJCAS DEL [STADO BURGUÉS, ESA ES LA REALIDAD, 

EL ESTADO 110 HA SIDO NEUTRAL FREllTE A LAS cornI EllDAS DE LOS TRABA

JADORES, SINO QUE TODO ÉL, A TRAVÉS DE SUS ÓRGAllOS, HA SERVIDO A 

UNA SOLA CLASE, A LA CLASE CA? JTALI STA; Y LA EllSENAllZA EN LAS ES-

CUELAS OFICIALES IJO HA SIDO MÁS QUE UN VEHfCULO PARA SUSTEllTAR EN 

LA CONCIENCIA DE LOS HOMBRES EL RÉGIMEll QUE HA PREVALECIDO, l'io HA 

HAS 1 DO L 1 BERTAD DE CÁTEDRA, , , Cor; LA LIBERTAD DE CÁTEDRA LOS ALU!l

NOS RECIBEN DE SUS PROFESORES TODAS LAS OPlflJONES y, NATURALMEllTE, 

OPJNJOllES CONTRARIAS Y AUN CONTRADICTORIAS,,, IJo SE TRATA DE PONER 

A LOS ALUMNOS EN LA POSIBILIDAD DE ELEGIR: SE TRATA DE FOP.MAP.LES 

UN CR 1TER1 o y MO SE PUEDE FOHMAR UN CR 1TER1 o s 111 SABER Ell llUÉ cor.-

S l STE ESE CRITERIO. ¿y OUÉ ES LA ENSEílANZr.? No ES Uf/A s1:1rLE TRl<S. 

M 1s1 ÓN DE CONOC 1 MI EN TOS \' AUN Erl EL CASO DE TRASlll s 1611 [JE cormc 1M1 Eli 

TOS SE OPINA AL TRASMJTIRl.OS, ENTONCES ALLI, EN LA TRP.Sl\ISJÓll 

DE CONOCIMIENTOS, EN ESA LABOR QUE PUEDE PARECER MECÁllJCA, YA SE HIZO 

UN JUICIO. YA SE ESTÁ ORIENTANDO... 1:0 ES rOSIBLE EMSEilAR Sltl rnA;MJ-

TIR U~ CRITERIO, Y NO ES POSIHLE TENER UN CRITERIO 5111 SABEíl CUÁL VA 

A SER ÉSTE. .Lo QUE ACOl:TECE ACTUALMEllTE ES ,1uE LOS ESTUDIAllTES, POR 

SU INTELIGENCIA NATURAL, POR LA EDAD EH QUE SE HALLAll, SON SIMULADO

RES DE TODOS LOS PENSAMIENTOS, SEGÚN LOS DIVERSOS CRITERIOS DE LOS 
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CATEDRÁTICOS, PERO Sil/ TENER UNA OPINIÓN PROPIA, SALEN, PUES, A 

LA CALLE SABIENDO, COMO RESULTADO DE SU PASO POR LA Üil!VERSIDAD, UN 

SOLO PRlllCIPIO DE MORAL QUE ES lllMORAL: LA VIDA DEPENDE DE LA HABl 

LIDAD QUE SE DESPLIEGE Ell LA LUCHA", (9l) FUERON ESTAS LAS TESIS -

CENTRALES EXPUESTAS Y DEFENDIDAS POR LOMBARDO, QUE HOY EN IJfA SI

GUEN SIENDO VÁLIDAS, PUES LA MISMA REALIDAD SE HA ENCARGADO DE CO!i 

FIRMARLAS UllA Y OTRA VEZ, SIENDO CONSECUEUTE COI/ SU POSTURA FILO

SÓFICA, LOMBARDO AFIP.MÓ QUE LA VERDAD (]JE NO ESTÁ HECHA DE UllA VEZ 

Y PARA SIEMPRE Sil/O QUE, COMO TODO, ES PRODUCTO DE UN LARGO PROCE

SO EN DONDE EL HOMBRE AL PROFUND 1 ZAR EN EL coime 1M1 ENTO DE LA REA

Ll DAD REVISA PERMANENTEMENTE LAS TEORfAS CIEt/TfFICAS, "SI MAílAtlA 

SE DESCUBRE Ell NUESTROS INSTITUTOS DE llNESTIGACIÓll QUE rm HAY IDE!i. 

TIDAD Et/TRE LA MATERIA y LA EllERGfA, QUE rm HAY COIHlllGEllCIA Ell [S

TAS DOS ÓRDENES DE LA tlATURf,LEZf,, PORQUE NO SOll UrlO SOLO, ElffOtlCES 

TENDREMOS QUE CORREGIR llUESTRA OPllllÓN Y DECIR: AYER SUPONfAMOS CO

MO EXACTO ESTE PRINCIPIO Y HOY COMPREllDEMOS QUE NO LO Eo: DEBEl\OS 

. REEl\PLAZARLO POR ESTE OTRO QUE PARECE ESTAR COMPROBADO, EL AF 1 R-

MAR UNA OPINIÓN, EL SUSTEIHAR UN CREDO. AL TENER UN CRITERJO, rm 

SIGNIFICA TENERLO PARA LA ETERNIDAD", (
9

Zl SERfA AllTICIEIH!FICO y, 

POR TANTO, CONTRADICTORIO·CON SU PEllSAMIENTO SI LOMBARDO AFIRMA 

QUE SÓLO HAY UllA VERDAD ABSOLUTA, ES DECIR VÁLIDA PARA SIMPRE, 

Lo QUE NO ES POSIBL~ ES QUE EN Utl MISMO MOMENTO TODAS LAS OPINIO

NES Y TODOS LOS CRITERIOS SEAN VÁLIDOS CUAllDO INCLUSO ENTRE ELLOS 

EXISTEN CONTRADICCIONES DE PRINCIPIOS, COMO ERA EL CASO ENTRE 

LAS DOS POSTURAS QUE SE ElffRENTARON DURANTE EL PRIMER (ONGRE-

(91) J..!ili!, p59s. 57 y 58 
(92) !.ti!!, P59. 60 
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so DE UNIVERSITARIOS • "Lo GRAVE 110 ES DECIR NltlGUNA VERDAD. Lo 

GRAVE ~5 DEC 1 R QUE LA3 VERDADES PUEDEN SER TODAS POS 1 BLES, Ell EL 

MOMEtlTO El/ QUE 110 ES POSIDLE DECIR llÁS QUE Ulto\ VERDAD .. , l:J DECIMOS 

SOCIALISTAS O COLECTl'/ISTAS, DEClllOS SJMPLEMEIHE. Y LO PROCLAMA

MOS, ESTE llt:CHO INNEGABLE: LA TRAGEDIA ALLf ESTÁ, Y LA ÚNICA FOR

MA DE ACABAR COI/ ELLA ES ACABAR TAMBI ~N CON LAS BASES OUE LA SOS

TI ENEH, SOC 1 ALI ZANDO LO ílUE DEBE SER DE TODOS, LO QUE AHORA ES DE 

UJIOS POCOS. Eso llO ES PRECOlll ZAR lllllGUNA DOC TR 1 NA DETERM 11/f,OA' 

SINO UNA TESIS CJENTfFJCA Y, AL f\JSl\O TIEMPO, UNA TESIS MORAL", <9Jl 

tN COllCLUSJÓN, LO QUE LOMBARDO, Ell REPRESENTACIÓN úE LOS SECTURES 

REVOLUCIONARIOS DE DEIHRO Y FUERA DEL (OUGRESO, DEMANDABA ERA Ut//\ 

ORJEllT/\CJÓN DETl:RMJllADA PARA EL ll!VEL Bf,CHILLERATO Y ESA ORlt:::TA

CIÓN DEBfA SER AQUELLA QUE ESTUVIERA DE ACUEP.DO COll EL AVANCE DEL 

CONOCIMIENTO CIEIHfFJCO, LLÁMESE COMOS~ LLAME: SOCIALISMO O COLEC 

TJVISMO. Lo IMPORTANTE NO ES EXPONER TODAS LAS OPINIOll¿s CUANDO 

LO URfiEllTE ES FORMAR HOMBRES y MUJERES au~ GARAllTI ZEN LA COIHJ NUJ. 

DAD DE LA REVOLUC l ÓN Y EL CUMPLI MI El/TO DE SUS ObJET 1 VOS, LOllBAR

DO tlABLÓ S 1 EMPRE COMO UN MI L1 TAIHE DE LA CLASE OBl!ERA, COMPROllETJ. 

DO COI/ SUS 1 t<TERESES, JAMAS OCULTÓ SU 1 DEOLOG f A Y S 1 EMPRE UT 1 LJ

ZÓ CUALQUIER FORO PARA DENUNCIAR A LOS QUE TRAS LA f1ÁSCARA DE LA 

"DEMOCRACIA" Y LA "LIBERTAD" SERVfAll A JflTERESES REACCJOllARIOS, 

ÜESDE bi~, VICENTE LOMBARDO foLEDAl/O, DURANTE LA VJ (OllVENCIÓfl 

DE LA CROi\ (CONFEDERACIÓll REGIONAL DE OBREROS t:EXICAllOS), DEFINIÓ 

(93) W-!!.· pSg. 60 
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A LA CLA:>E OBnt:RA COMO LA 11 EXPOf;EllTE DE LA ORGANllACJOU SOCIAL MO

DERNA"' y A LA UNIVERSIDAD DE :~ÉXICO COMO 11 Ul~A lllSTITUCIÓt• PARA 

UNA SOLA CLASE SOCIAL: LA DIRECTRIZ DE LOS llEGOCIOS PÚBLICOS, DE -

LA 11musrn1A, DEL COMERCIO, DE L11 BArlCA, DE LA IGLESIA: LA QUE DI

RIGE, EN SUMA, LA ORGAlllZACIÓll DEL CAPITALISMO Y COl\O COilSECUENCIA 

INMEDIATA, QUE ES SUPREl1A AMBICIÓU, LA POLITICA 1rnERIOR y EXTE

RIOR DE J1ÉXIC0 11
, <

94
> [STAMOS DE ACUERDO COll LOl\MRDO TOLEDAr\O EN 

QUE LA [.;mvERSIDAD ESTA AL SERVICIO DE LOS SECTORES PRIVILEGIADOS: 

EXISTE AL MARGEN DE LAS LUCHAS SOCIALES; POR ELLO EL PROLETARlf1DO, 

COMO AF 1 RMÓ LOl\BARDO Ell D 1 CHA Corivrnc 1 ÓN' DESCOllF t A DE LOS 1 NTELE\: 

TUALES, AUl~E SAllE fJJE llECESITA DE Lf, CULTURA PARA FORTALECERSE: SIN 

EMBARGO' TAMB 1 ÉN S1\BE OUE LAS PUERTAS De LA Urn VERS 1 DAD Hflrl PERl\A

NEC 1 DO CERRADAS PAP.A lDS CDREROS y CAMPES l llOS' LormARDO s 1 El\IJRE CON

SIDERÓ CUELA LiNIVERSIUAD DEBÍA Di:JAR DE SER PRIVILEGIO Y MOllDPO

LIO DE LAS MlllOR!AS, PARA COINEPTIRSE El! UNA INSTITUCIÓll AL SERVI

CIO Di:L PUEBLO, "EN UllA FUERZA SOCIAL AL ALCAllCE DE TODOS, SIO:PRE 

ORI rnTADA tlAC 1 A PROPÓSITOS ~UE SOi/ UNIVERSALES POR SER HUl'.Atms''. (jS) 

LA POLÉMICA EllTRE Í\llTOl/10 (ASO y VICElllE LOl'JlARDO ToLEDAriO NO FUE 

LA DISCUSIÓN EUTHE DOS GRAt:DES PERSOllALIDADES, SlllO cL ENFREllTAMIEt! 

TO DE DOS FORl\AS OPUESTAS DE COllCEBIR LA SOCIEDAD, LA HISTORIA, 

LA EDUCACIÓN, LA CULTURA LA ÜlllVERSIDADI FUE EL DEBATE EUTRE DOS 

POSICIONES FILOSÓFICAS -IDEALISllO Y llATERIALISMC DIALtCTICO-, 

AS! COMO ErlTRE DOS REPRESENTAIHES DE CLASES SOCIALES CON-

(9~) Vicente Lombardo, (1 probll'ma del Indio, p5g. 60 

(95) !bid., pág>. 61 y 62 
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TR{IRiAS, POR ELLO, LA POLÉMICA DE HACE MÁS DE 5ü AílOS SIGUE SIEli 

DO ACTUAL y LO SEGUIRÁ SIENDO MIEIHRAS EXISTA UNA CLASE SOCIAL cor; 

TRARIA A LOS INTERESES DEL PUEBLO Y DEL PROGRESO SOCIAL, 

LA DISCUSIÓN 110 TERMINÓ Etl EL (OIJGRESO, SltiO QUE SE PP.OLOllGÓ El! LA 

PREflSA, Los PERIÓDICOS COMERCIALES, CONCRETAMEllTE "bCELSIOR" y 

11 tL LifllVERSAL", TOl\ARON PARTIDO POR LAS POSICIOllES DE (ASO; fUE El/ 

ESTOS PERIÓDICOS Ell DOllDE APARECIEROll ARTfCULOS TAllTO DE L01'3AflDO 

cor10 DE CA
0

SO EN DEFEllSA DE su POSICIÓIL [r¡ EL "[XCÉLSIOR" PUBLI

CÓ f..tlTONIO (ASO LOS SIGUIENTES AP.T(CULOS: "[L 11ARXIS1·'0 rn LA PREP{I 

RATORlt," ('i.7 DE SEPTIEMBRE DIO l!J33); "EL MARXISViO Y LA UlllVERSIDAD 

COIHEMPORÁllEA" )2~ DE SEPTIE11BRE DE 1~33); "Lo OUE VA DE AYER A -

HOY" (2 DE OCTUBRE DE 1933); "LAS DOS t!OBLES iiERl\ANA~. ÜIÁLOGO -

PLATÓNICO" (~DE OCTUBRE DE 193)); "LA ÚLTJt\A PALABRA" (;¡DE OCT!.! 

BRE DE 1933): y "LA LIBERTAD DE CÁTEDRA y LA CollSTITUCIÓll ESPAF:o-

LA11 (28 DE OCTUBRE DE 1~33)' Er: "EL UrnvERSAL" SE PUBLICAROll 

DOS ARTfCLOS DE Lon;iARDO ToLEDAt:O TITULADOS: "BASES DE LA P.EFOIUIA 

UNIVERSITARIA" (20 DE SEPTIE!:UP.E DE 1~33) Y "LIMITES DE LA LIBER

TAD DE° PEllSAVilENTO" (t/ DE Slí'TI EliBRE DE 1933). 

Dos AÑOS DESPÚES, Ell LOS PRJt\EROS MESES DE 1035 (El!EP.O-ADRI Ll' NUf. 

VAMEtlTE SE ABRE EL DAllATE EliTRl (ASO Y lo"UARDG, ESTA VEZ EN EL PE. 

RIÓDICO "EL U!llVERSAL", DEL OUE AMBOS ERAll COLADOfiADOílES. [¡i ES

TA OCASIÓll LA POLÉMICA TRASCEllDIÓ L.~ PROBLEMÁTlcr. EDUC/•TIVA y SE 

CEMTRÓ EN LOS PRINCIPIOS DEL IDEALISMO Y DEL 11ATERIALISMO -
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DIALtCTICO, LA PRIMERA REPRESENTADA POR DOll ANTONIO CASO y LA -

SEGUNDA DEFENDIDA POR VICENTE LOMBARDO ToLEDANO, DURAIHE D 1 CHO 

DEBATE SE PUSO DE MANIFIESTO UNA VEZ MÁS LA POSICIÓN IDEALISTA, 

RELIGIOSA Y CONSERVADORA DE CASO, QUIEN DEFEllD(A LA IRREDUCTIBILl 

DAD DEL ORDEN F(SICO Y EL ORDEtl PS!OUICO: SEGÚll t, ESP(RITU Y MA

TERIA SON ESCEHC 1 ALMENTE DI FEREIHES, 111 l!llTRAS, LOMBARDO foLEDA

NO, BASÁllDOSE EN LOS RESULTADOS DE LA CIENCIA, DEFEllDIÓ LA CONCA

TENACIÓll ENTRE TODOS LOS FEllÓMENOS DEL UlllVERSO Y LA llATERIA COMO 

SU PRINCIPIO UIHFICADOR. 

PARA CASO, "EL INFRANOUEADLE VALLADAR QUE MEDIA EIHRE LO Flsrco y 

LO MENTAL SERÁ SIEMPRE EL OBSTÁCULO DE TODO MATERIALISMO; (
96

) Ell 

CAMBIO PARA LOMBARDO llEGAR ",,,Ell ESTOS TIEMPOS LA UNIDAD DEL SER, 

LA CONCATENACIÓN ESTRECHA DE TODOS LOS FEllÓME!IOS DEL UNIVERSO, ES 

DEJAR PASAR lllADVERTIDOS LOS DESCUBRIMIEIHOS CIENTIFICOS DE LOS Úl. 

TIMOS CINCUENTA AÑOS", l97l 

AL TtRMINO DEL DEBATE, LOMBARDO ToLEDANO COllCLUYÓ AFIRMAllDO LO SI

GUIENTE: 

"EL SOCIALISMO NO ES UllA RELIGIÓN, ESTA CONSISTE EN SUBORDINAR LA 

CONCIENCIA HUMANA A !l1os, EN ADMITIR LA INTERVENCIÓN DIVINA EN LA 

COllDUCTA DEL HOMBRE. EL· SOCIALISMO ES HUMAIHSMO PURO, REINVINDICA-

CIÓN DEL HOMBRE, RESCATÁNDOLO DE LAS SOMBRAS DE LA IGIWRAllCIA Y -

DE SU TEMOR RELIGIOSO ORIGlllARIOS, 

(96) Hateriallsrno vs Idealismo, pág. 160 

(97) ..!.!!.!.!!·· pág. 167 
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"LA FILOSOFfA ESPIRITUALISTI\ TIEUE QUE ACEPTl\R lllEVITABLE11El'ITE LA 

PRESENCIA DE Dios EN EL ESPfRITU. f..L SUBORDlllAR LA HISTORIA A LA 

COHCIENCIA, TIENE QUE ACEPTAR TAMBIÉN, FATALMEllTE, EL FACTOR RELl 

GIOSO COMO LINEA DIRECTRIZ DE LA CONDUCTA, Y AL JUZGAR LAS LU-

CHAS SOCIALES TIEllE GUE COHDEtlAR EL SOCIALISMO COf\O TRAllSMUTACIÓN 

QUE ES DE LOS VALORES, lo MÁS QUE PUEDE DAR EL ESP 1R1 TUllLI Sl'.O EN 

EL TERRENO DE LA DOCTRINA SOCIAL, ES LA E!iCICLICA RERUM llOVARllM, 

Y EN EL CAMPO DE LA LUCHA POLI T ICA EL RÉG 11\EN FASC 1 STA O EL S 1 ST!;. 

MA NAZI, 

"LA VIDA ES UN Cl\111110 QUE lfüNCl1 SE CIERRA. Los CA;\POS CADA DIA 

SE DEFINEN MEJOR. CUEDE rn EL SUYO DOll (moruo CASO. LIDER DE 

LA CLASE COllSERVADORA DE liÉXICO, EU ESTA HORA DE LUCHA HISTÓRICA 

DEC 1s1 VA. Yo PERTENEZCO A uru, CAUSI\ 1 tlMARCES IDLE". (98) 

Cou ESTAS PALABRAS LOMBARDO ToLEDANO DIO Flll A ur~ DEilATE. POlllErl

DO DE MANIFIESTO UNA VEZ tlÁS SU COMPROMISO COI< LA REVOLUCIÓI~ Y 

LOS TRAEAJADORES, AL MISMO TIEl\PO QUE DENUllCIÓ LA POSTURl1 HoACCIO

NARIA DE (ASO, QUIEtl TAl\BIÉll TERMINA EL DEBATE REAFIRMANDO 5U ro:;

TURA ESPIRITUALISTA Ell LOS 1\ISMOS TÉR11lllOS QUE COllCLUYÓ SU INTER

VENCIÓN EN EL PRIMER (OUGRESO l'.EXICAllO DE ÜNIVERSITARIOS: "[L SE-

ÑOR LOMBARDO T OLEDAllO PRETEllDE ARROJARllOS AL ROSTRO, COl\O UN BALDÓll, 

NUESTRAS COllVI ce 1 ONES CRI STI AllAS; PERO llOSOTROS llO SADEl'OS REllEGAP. POR-

(98) U!l.!!. pág. 169 • 270 
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QUE, COMO BIEU DIJO EH ALGUNA OCASIÓN Ull DISTINGUIDO PUBLICISTA 

MEXICANO, 1RENEGAR ES DE REUEGADOS 1
, SOBRE TODO DE RENEGADOS CLA~ 

DICANTES, 'i' A HOllRA TEMEMOS QUE TERMINAR ESTE ARTICULO REPITIEN

DO LA FRASE QUE ALGUNA VEZ PRONUNCIAMns FRENTE AL SEÑOR LOMUARDO 

loLEDANO, Efl C 1 ERTA ASAMBLEA LLAl1ADf• DE UN I VERS ITAR 1 OS MEXI CAtlOS, 

QUE ~l MISMO CONVOCÓ Y REUNIÓ EN LA ESCUELA liACIONAL PREPARATORIA: 

'ToDAV f A SOIJ SUF 1c1 EIHEMEIHE REC 1 os LOS BRAZOS DE LA CRUZ' PARA COL. 

GAR EN ELLOS NUESTROS DESTllWS", ( 99 ) 

UNA VEZ TERMINADOS LOS TRAliAJOS DEL PRIMER COllGRESO UNIVERSITARIO 

SE PRESEllTÓ LO IVIS DIFftlL,, APLICAR LOS ACUERDOS, Y AL HACERLO HUBO 

QUE ENFREIJTAR A LOS GRUPOS DE DERECHA DE DEIHRO Y FUERf1 DE LA [i111-

VERS l DAD, LA ACTITUD DE ESTUDIAIHES Y PROFESORES DE DERECHA QUE 

DESDE LA U111VER51D•D IMPIDIERON A TRAV~S DJ; TODOS 1 OS MEDIOS, IN

CLUYENDO LA AGRESIÓN FfSICA. QUE SE APLICARA LA ORIENTACIÓN QUE El 

CONGRESO HABfA ACORDADO, PLISO UNA VEZ MÁS DE MANIFIESTO LO QUE AL

BERTO llREMAUIHZ+ ESCRIBIÓ Ell su OBRA LA EDUCACIÓll SOCIALISTA EN 

~. AL DEFINIR LA Üll!VERSIDAD DE llÉXICO COMO "u11 crnrno CON

SERVADOR DE OPOSICIÓll COllSTAllTE AL PROGRAMA EDUCATIVO Y SOCIAL DE 

LA REVOLUC 1 Óll", ( 1 oo) 

(99) !bid, piig. 28~ 

(100) Alberto Brcmuunlz, op, cit., ptig, 105 

+ Alberto Bremuuntz fue diputado íf'dcr.:al por el C!.tado de Micho.:iclin postl'rlor
mcnte Magistrado del Tribunnl Superior de Justicia del Distrito y hrrltorios. 
Federales; en 1963 fue deslonado Rl•Ctor Provisional de l,1 Universidad tlichoa-
cüna de San Nicolás de Hid.1i90. . 
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UNA VEZ REINICIADAS LAS CLASES EN LA UNIVERSIDAD, EL DOCTOR ílOBER 

TO MEDELLf N ENVIÓ UNA C 1 RCULAR A LOS DI RECTORES DE LAS FACULTADES 

CON EL Fltl DE ACLARAR EL OBJETIVO DEL PRIMER CONGRESO DE ÜNIVER

SITARIOS, DEBIDO A QUE C011EllZARON A CORP.ER RUMORES FALSOS rARA 

CREAR UN AMBIENTE DE TENSIÓN Y DESORIENTAR A LA POBLACIÓN UlllVER

SITARIA, LA OUE MÁS TARDE IMPEDIRfA LA ADECUllDll APLICllCIÓll DE LOS 

ACUERDOS, 

LA EscUELA N11c!ONAL DE DERECHO y CIENCIAS SOCIALES FUE LI\ PRIMERA 

.EN MAN! FESTARSE EN CONTRA DE LOS ACUERDOS DEL CONGRESO, EL D 1 REC

TOR DE DICHA ESCUELA, RODOLFO BRITO FoucHrn, llO SÓLO APROBÓ TAL 

ACTITUD, SINO QUE ADEMÁS ENCABEZÓ A LOS ESTUDIANTES DE lllCHAS ES

CUELAS. 

EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1933 LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ÜERECilO 

REALIZAROll UNA REUNIÓN El! LA QUE SE DECLARARON EN FAVOR DE LA LI

BERTAD DE CÁTED~A Y DE LA AUTONOMfA UNIVERSITARI/.: AL MISMO TIEU 

PO ACORDAROll REAL! ZAR UNA MAN! FESTAC 1 ÓN PÚBLICA DE PROTESTA CONTRA 

LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD POR HABER APROBADO LA POllEllCl1\ 

DE LOllBARDO Y LOS ACUERDOS DEL CONGRESO , 

EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO Ario APARECIÓ UN ARTICULO DE tABLO 

GONZÁLEZ CASAllOVA TITULADO "Soc 1 ALI SMO y s 1MULAC1 ÓN Eti LA L111 vrn

s 1 DAD", DOlfüE SE MAN 1F1 ESTA· Ell COllTílA DE LA PONEllC 1 A DE LO!'.SARDO 

TOLEDANO Y A FAVOR DE LA LIEEr.TAD DE CÁTEDRA, EL RECTOR. ROBER-

TO MEDELLf!l, ANTE TAL SITUACIÓll PROPONE UNA NUEVA REDACCIÓN EN LAS 



141 

CONCLUS 1 OtlES DEL CONGRESO, A LO QUE SE OPUSO CON F 1 RMEZA EL REC

TOR DE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DfAZ DE LEÓN, 

"BRITO Fouc11ER PIDIÓ A LOS DIRECTIVOS DE LA CONFEDERACIÓll liACIO

llAL DE ESTUDIAIHES QUE DESOCUPARAN EL LOCAL QUE PARA SUS OFICltlAS 

DISPOllfAN EN EL ltlTERIOR DE LA ESCUELA. ArnE LA NEGATIVA. EL 10 

DE OCTUBRE UN GRUPO DE ESTUDIAllTES ANTIMARXISTAS VIOLÓ LAS PUERTAS 

PARA SACAR AL PATIO DE LA ESCUELA LOS MUEBLES Y ARCH VOS, DE LOS 

QUE SE HIZO UllA PIRA ENTRE EL APLAUSO GEllERAL, f\sf SE PERDIERO~ 

LAS VERS 1 OllES TAQU 1 GRÁFICAS COMPLETAS Y LA DOCUMENTAC 1 ÓI~ DEL CON

GRESO DE ESTUDIANTES DE VERACRUZ", (IOI) 

MIEi/TRAS TAtlTO 1irno1no CASO SE COllVIRTIÓ Ell LA AUTORIDAD INTELEC

TUAL Y MORAL DE LA REBELIÓN ESTUDIAIHIL, ENCABEZADA POR LOS ESTU

DIANTES DE DERECHO, CUYA FACULTAD SE HA CARACTERIZADO SIEMPRE POR 

SUS OPOSICIONES DE ULTRADERECHA Y DE CORTE FASCISTA, SIN ElfüARGO, 

ANTONIO CASO, GUE SE DECLARÓ A FAVOR DE LA LIHERTAD DE CÁTEDRA, 

AFIRMÓ QUE "EL MARXISMO NO SE !MPLAIHARÁ EN LA PREPf,RATORIA: Y SI 

SE 1MPART1 EílA HO~ , MAÑANA LO ARRANCAREtlOS DE CUAJO,. , " ( 
1 
oi) 

Orno DE LOS OPOSITORES A LA REFORMA UNIVERSITt.RIA FUE fiANUEL Gó

MEZ llaRfN, QUIEll DURAtlTE sus Afros DE ESTUDIAIHE EN EL ESCUELA DE 

DERECHO FORMÓ. JUNTO COll Lot\BARDO ToLEDAIW, PARTE DE UN GRUPO DE

NOMINADO "LOS SIETE SABIOS", Eó11EZ t:oRfll REPRESEllTÓ lllTE<lESES DE 

(101} Scbastlan Mayo, op, cit., p.íg 123 

(102) Excclslor, 11.!xico. D.F., 27 dl' Sl'ptieml:irc de 1933. 
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CLASE ANTAGÓNICOS A LOS DE LOMDARDO foLEDANO; ESTE ÚLTIMO FUNDÓ Y 

DIRIGIÓ AL PARTIDO POPULAR -éOSTERIORMENTE PARTIDO POPULAR SOCIA 

LISTA- y MoRIN EL PARTIDO ACCIÓN tlACIONAL, QUE "sE INSPIRÓ EN LA 

ACTION FRANCAISE, Y PRETENDIÓ AGRUPAR LA CLASE MEDIA,,," (IOJ) ES

TO NO FUE POSIBLE, PUES LA PRETENDIDA CLASE MEDIA NO ES NI SIQUlf. 

RA UNA CLA~E SOCIAL, COll OBJETIVOS E IJHERESES CLARAMEtnE DEFllll

DOS, EL PARTIDO ACCIÓN NACIOllAL HA SIDO EL PARTIDO QUE REPRESE!! 

TA LOS lflTERESES DE LA BURGUESfA MÁS REACCIONARIA DE NUESTRO PAfS 

Y HA UT 1L1 ZADO A LOS SECTORES MEO 1 OS DE LA POBLAC l Óll AL 1 GUAL QUE 

LO HICIERON LOS FASCISTAS: Ull DISCURSO DEMAGÓGICO, EXPLOTANDO LO 

MÁS NEGATIVO DE ESTOS SECTORES, EL lllOIVIDUALIS110 EL CHOVllllSMO, 

LA DEFEllSA DE LOS PEQUEÑOS PRIVILEGIOS, LAS POSICIOllES DE OPORTU

NISllO QUE ESTOS SECTORES TOMAN PARA GARANTIZAR Ui·I NIVEL DE VIDA -

ACORDE CON LO QUE LA SOC 1 EDAD CAP 1 TAL! STA LE OFRECE, 

[L 11 DE OCTUBRE SE CONOCIÓ LA REUUNCIA DE PROFESOkES DE !'Er.ECHO 

ENTRE LOS QUE ESTABAN AMTOlllO (ASO, )61\EZ :'oRfll, 11ARIAl:O f,ZUELA, 

r.ornALEZ 1~PARICIO Y /\NTOlllO CARRILLO iLORES, llRITO rouCllER FUE 

DEST ITU 1 DO DE SU CARGO DE '11 RECTOR DE LA FACUL TAO DE DERECHO POR 

EL CONSEJO ~NIVERSITARIO, CON 47 VOTOS A FAVOR Y q EN CONTRA. 

Los DIRECTORES DE ESCUELAS y FACULTADES DE LA LINIVERSIDA t·'.ACIO

NAL D 1 EROM UN VOTO DE CONF 1 ANZA AL ~ECTOR EN UN DOCUMEtiTO F 1 Rf\ADO 

POR TODOS, los ESTUDIANTES DE rERECHO, COMO RESPUESTA, SE LANZA-

(103) Scbastlan Hayo, ~·· pág. 111 
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RON A LA HUELGA Y PIDIEROll LA RENUNCIA DE Í'lEDELLfN Y LOMBARDO, AL 

MISMO TIEMPO QUE CENSURARON AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PúDLICA, .• 

NARCISO BASSOLS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO, EL 14 DE 

OCTUBRE FUE TOMADA LA RECTORIA POR UN GRUPO DE ESTUDIAllTES DE DE

RECHA, rncADEZADOS POR AIHON 1 o CASO y CMP. I LLO FLORES. ENTRE 

OTROS, Es FALSO -ESCR 1 B I Ó VI CTOR 1 A LERllER- QU" ESTE GRUPO DE ES-

TUD I AllTES DEFElml ERA LA Uru VERS I DAD. LA AUTONOMf A y LA LIBERTAD 

DEflTnO DE ELLA, PUESTO CUE EN EL FOJIDO SF. OPOJI f AN A LA 111PLANTA-

CIÓtl DE LA EDUCACIÓN SOCIALISTA A CUALQUIER NIVEL, Y EN ESTE COtl 

TEXTO SE CONFUllDfAr; ·CON EL CLERO Y CON LOS "PADRES DE FAMILIA''. (lO~) 

EL 14 DE OCTUBRE FUE TOMADA POR LA FUERZA LA RECTORf A POR UN GRU

PO DE ESTUDIANTES DERECHISTAS QUE EXIGfA LA SALIDA DE fkDELLfN, 

Poco DES PUES SE PRESENTARON ÍINTOIH o CASO. CARRILLO FLOP.ES. GUAL 

VIDAL Y GOllZÁLEZ DE VEGA, COMO RESULTADO DE ESTA ACCIÓll VIOLENTA 

POR PARTE DE ESTUDIAllTES CONSERVADORES, LA LiNIVERSIDAD QUEDÓ EN 

MANOS DE LOS SECTORES MÁS REACCIONARIOS, ENTRE LOS CUALES DESTACA 

BA GóMEZ l!ORf N, OU 1 Efl SUSTITUIR 1 A Ell LA RECTOR f A A ROBERTO l!EDE

LLf N EL 1° DE NOVIEl\URE DE 1::133. COMO COllSECUEllCIA DEL CONFLICTO 

UNIVERSITARIO, LOMBARDO TOLEDANO DECLARÓ QUE NO ESTABA DISPUESTO 

A RENUNCIAR A LA DIRECCIÓll DE LA EscUELA llACIONAL PREPARATORIA. AL 

MISMO TIEMPO QUE REITERÓ LA NECESIDAD DE DAn A Lt, E1UCACl011 UNA 

ORIEllTACIÓN SOCIALISTA, 

(10li) Victoria lcrner, op. cit., riác¡i, 131 
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EL lS DE OCTUBRE DEL MISMO AfiO, EL PP.ESIDEllTE Í'.BELARDO L. RODRIGUEZ 

SE REFIRIÓ AL PROBLEMA UNIVERSITARIO y, ENTRE OTRAS COSAS, SEHALÓ 

LO SIGUIENTE: "/lo ES PROPÓSITO DEL EJECUTIVO REDUCIR LA AUTor;oMfA 

DE LA ÜNJVERSIDAD, PORQUE Ul/A VEZ CREADO ESTE SJSTEf1A DE GOBIERllO 

Y ENTREGADA COMO ESTÁ LA RESPONSABILIDAD DE SU DESTlflO A LOS PRO

PIOS UNIVERSITARIOS, JUZGO QUE ES MENESTER, SIMPLEMEllTE, BUSCAR LA 

MANERA DE QUE LA LEY DE LA J NSTJTUCIÓll PERMITA, DE MODO PLEflO, EL 

DESARROLLO DE LA VIDA UNIVERSITARIA CON sus PROPIOS RECURSOS, cot: 
SUS PROPIAS ORIENTACIOllES Y BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSADILIDAD",(IOS) 

POSTERIORMENTE, EL PRESIDENTE RoDRfGUEZ HIZO LLEGAR A LA (AMARA DE 

D 1 PUTADOS Utl PROYECTO DE LA Le Y ÜRGÁlll CA DE LA Uu 1VERS1 DAD' POR 

LA IMPORTANCIA DE TAL PROYECTO TRANSCRIBIMOS ALGUllOS PÁRRAFOS DE 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RELATIVA A UICllO PROYECTO: 

"LA AUTONOMfA CONCEDIDA MEDIANTE LA LEY DEL lJ DE JULIO Dt: 1~2~ 

NO llA PUESTO A LA UNIVERSIDAD HASTA llOY, Ell COIWICIOllES SATISFAC-

TORIAS, POR t:L CONTRAR 1 O, LAS CONTINUAS D 1SEllC1 ONES EST~R 1 LES 

EN SU SENO, EL RELAJAlllENTO UE LA DISCIPLINA llHERIOR Ert LAS FA

CULTADES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS, EL IHVEL llADA SATISFACTORIO 

DE SUS ENSEiiANZAS Y LA AGITACIÓN VAllA QUE IMPIDE LA PREPARACIÓN 

PROFESIOllAL SER JA DE LOS EDUCANDOS Y ESTORBA CUALOUI ER lfNESTI GA

CJÓN CJENTfFJCA, SOll CIRCUllSTAllCJAS QUE OBLIGA!/ A REVISAR EL ESTA

TUTO UNJVEr.SJTARJO COI/ EL PROPÓSITO DE ABRIR CAUCES NUEVOS ENCAt11-

NADOS A DJGIHFICAR LA VIDA DE LA lllSTITUCIÓll, 

(105) Sebastian Hayo, ~, pcÍ':!, 131 
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"No SE OCULTA AL GOBIERllO QUE DESDE c1crnos PUllTOS DE VISTA ll·:POR

TAtlTES Y CONFORME AL CRITERIO DE ALGUNOS SECTORES DE Lt. OPUllÓll PÚ. 

SLJCA, LA EXPERIEUCIA DE LOS CUATr.0 AÑOS DE RÉG!Mrn ,\UTÓl-!0110 DE LA 

UruvrnsIDAD, PARECE ltlDICAR OUE ES ll·lPOSJBLE QUE EL MEJORMllEllTO 

PUEDA ALCANU.RSE POR EL CAMll!O DE L•\ f,UTONOMf.\ Y QUE llÁS lllEll, EVl 

DENCIADOS LOS lllCOUVEtlJEllTES DE TAL SISTEMA, LA SOLUCIÓN CONSISTE 

Ell QUE EL [ST/IDO RESCATE DE MODO INTEGRO LA R~SPOllSAnILIDf,D DE GO

BERUAR Y DIRIGIR LOS PLAliTELES Ul:IVERSIT/\RIOS. 

"Et-1 PR u-;rn TÉRl',1110 NO DEBE OL\11 DM1Sf. CUE LA LEY ;Jr. l:l2~ Hl1 lfErno -

NACER EllíP.E LOS dl!VERSIT/,RIOS LA llJE,\ DE Olió EL DE$TlllO DE L/\ LilJ. 

VEP.SIDAD llECESITA ESTAR F.11 SIJS M:.rios y H.\ EliGEIWiil•D~ fil ELLOS, Ell 

FORMA POR COl·lPLETO HIJUSTIFICADA, Ull S[l:TlllllllTO DE IJF.SCOl:FIAllZA 

MACIA EL ESTADO QUE f/,Tf\U·\[llTE rnrnr:p[( :,; LA OBl<A D[ c.01mucc1611 y 

MA~EJO FE•:u1mo DE L,\ U111vrn~;1011D. l\ornAs, PCR L,\s i:IS,':As CAUSAS 

AlffERlORES, F/\LT/,Rl/\ EL AMPL!O E~i'lfl!TU DE SOLID1\R1Dr,o '( COOPERACIÓll 

EtlTHE AUTOlllD/oDES Ut!JVTP.SITARIAS, ¡.;r,ESH.OS y ALUl:llOS. CUE ES cormJ. 

CIÓll BASICA DE TüDA 013íl/I llif'O:ll/oliTE Et! EL CM\PO DE t.,\ CULTUll/\; \' 

PORQUE EL COBIERNO ES FUERTL Y COll SU FO!lTALEZ/\ COi!TEl"ol'L.~ \' MlllE 

EU sus vrnor.~ERO~ cr,RAcTCllES EL PROBLEllA urnvrnslTAíllO, l<IJ l!HEllTA 

r.ErnLYEílLO Ell ESTE 11.:i·ICllTO ornmo [E Uf~ N'<JIE!\\E El! EL OUE SE SABE QUE EL 

HECELO Y LA DESCOtlFIAllZA OC LOS :J!llVEF~lTl1RlOS IMP!:Dl11!1\ll EL LO

GRO DC: LOS Pl:orós ITOS LEVfdlT/\DOS y s l l·1crno: .. 

"POR ELLO PARf, BORRAR LA POS ID 1 LI Dl1D DE ílUf LOS ERRORES \' DES\' 1/\

CIOllES DE LA VIDA UNl\'ERSIT•\RIA 5[ l.Tr.lllUYAll /, L•\S lllfl.UENCl/15 DEL 
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PODER PÚBLICO, Y PARA DEJAR AL MISMO TIEMPO EN MANOS DE LOS UNIVER 

SITARIOS LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD, JUNTO CON -

LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES A SU MANEJO. EL PROYECTO DE LEY 

CORTA LOS VÍNCULOS QUE MANTUVO LA AUTONOMÍA TAL COMO FUE ESTABLE

CIDA EN 1929 Y ENTREGA AL GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN, LA DEFINl-

C l ÓN DE NORMAS Y DERROTEROS Y LAS OPORTUNIDADES DE PUR 1F1 CAR SE Y 

REENCAUSARSE, A QUIENES POR UNA PARTE DUDAN DEL ESTADO Y POR LA 

OTRA, MANIFIESTAN CONTAR CON RESERVAS Y CON VITALIDAD SUFICIENTE 

PARA OR 1 ENTARSE POR S 1 MISMOS,,,, 

"AL DARSE ESTE SEGUNDO PASO FINAL EN EL SENDERO DE LA AUTONOMIA, 

ENCAMINADO A DESLlllDAR RESPONSABILIDADES ABRIENDO ASÍ TAMBIEN UNA 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD A QUIENES FINCAll SU IDEAL Ell EL MANEJO AUTÓllO

MO DE LA VIDA UNIVERSITARIA, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICANO RENU!J 

CIA A NINGUNO DE LOS DERECHOS QUE TIENE COMO REPRESENTANTE LEGI

TIMO DE LA flACION, DERECHOS QUE A LA VEZ CONSTITUYEN SAGRADOS DE

BERES PARA tL, Y SABRA ABORDAR NUEVAMENTE LA CUESTION SI LOS UNl

VERS ITAR 1 OS MEX 1 CANOS DEMOSTRAREN Ell FORMA DEF 1N1T1 VA QUE NO ES

TÁN CAPACITADOS PARA RESOLVER LOS DESTINOS DE SU INSTITUCIÓll Y 

LOS DE NUESTRA CULTURA SUPERIOR", ( l0
6

) 

DURANTE EL DEBATE SE DIERON DIVERSAS lllTERVENCIONES EN FAVOR DEL 

PROYECTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE RODRfGUEZ, ENTRE LOS QUE -

PODEMOS SENALAR A Soro GUEVARA y A ÜCTAVIO M. TRIGO: ESTE ÚLTIMO 

LLEGARÍA A SER MAS TARDE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE flE JUSTICIA 

(106) Ll!.!.!l·, págs. 1)6-137 
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DE L/• ÍIAC!Óll. ÜCTAV!O fl. TRIGO FUE .f\Útl MÁS DRÁSTICO EN SUS JUl-

1'."•0S CUAi/DO PIDIÓ LA AUTONOMIA AllSOLUTA PARA LA UNIVERSIDAD: 

, ./ "f.tl BUEllA HORA GUE SE EllTREGUEll A ESA Ul/IVERSIDAD LAS ESCUELAS QUE 

OCUPA/ Ell BUENA HORA SE LE urn TODAS CUANTAS FAC l LI DJ\DES DESEE PA 

RA INDEPENDIZARSE: PERO UNA VEZ OUc ELLOS, LOS QUE SE DICEN DlRE( 

TORES Y ORIEllTADORES DE ESA U111VERSIDAD, ASUMAll LA RESPONSABILIDAD 

DE ELLA, VAl\OS A DEJÁRSELA ABSOLUTA, COMPLETA, UN IVERS 1 DAD POS 1 TI -

VAMENTE. AUTÓNOMA, VAMOS A VER DEllTRO DESEIS MESES SI ESTOS SE:~Q 

RES QUE CREEll ARRAl;CAP.riOS El/ ESTA VEZ ALGO Ell FUERZA DE MIErlAZAS 

o EN FUERZA DE QUERER ATEMOlllZARllOS, so;; LO SUF!CIENTEMEllTE 110M-

BRES PARA DECIR A LA P.EPÚilLICA: f:1c1110s Ull!VEP.SIDP.D ;;uTÓNOIM PQ 

SITIVAMEl/TE", (I07) 

ti/ EL ARTICULO ~o DEL PROYECTO SE ESTABLECIA EL FOllDO Ulll'IEfi3lTA

RlO QUE EL ESTADO LE PRO?ORC/01/AR!A A LA U11IVERSIDAD: El/ SUS ASPE!:_ 

TOS FUNDAMENTALES DICHO ARTICULO SEi!ALABA: 

"EL FONDO UJl/VERS/TARIO SE CO~IPOllDRA:,.,, b) ::lE LA Su;>,f, DE DIEZ MI

LLONES DE PESOS QUE EL PROP 1 o Gos 1 ERIW FEDERAL El/TREGAP.Á A LA UN 1-

VERS l DAD.,,": F/llALf'.f:llTE EL /1RT!CULO CONCLUiA: "CUBIERTOS LOS DIEZ 

~HLLONES DE PESOS rn LA FOR/1A ESTABLECIDA rn ESTE ART(CULÓ, LA Ut11 

.VERS!DAD llO RECIBIRÁ l!ÁS AYUM EC01;ÓMICA DEL GonIERNO FEDERAL". (IOS) 

Cou ESTO EL [STADO DEJAOA rn MANOS DE LOS Ul/JVERS/TAR/OS LA IJISTl

TUC/ÓN DE EDUCACIÓll SUPERIOR f·:ÁS 11\PORTANTE DEL PAIS El/ ESOS llOl!Et! 

(107) !J1.!J!, pág. 141 

( IOS) !.UQ.. pá9. 148 
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TOS, SIN EMBARGO, HUilO QUIENES ,ADVERTJRIAN EL PELlGRO DE QlJE LA 

LlllVERSIDAD QUEDARA CASI ABSOLUTAMEllTE FUERA DEL COllTROL ESTATAL, 

ENTRE ELLOS SE ENCOllTRA3A EL DIPUTADO ALBERTO BREl~AUllTZ, QUIEN -

SE OPUSO EN LOS SIGUIEl>TES TÉRMlliOS: ",, .ÜSTAl\OS UOSOTROS SEGU

ROS, SEÑORES DIPUTADOS, DE QUE tm VAMOS A ENTREGAR LA UHIVERSIDAD 

t:Ac 1 ONAL AUTÓllOMA EN MArlOS DE LOS ELEl-IEllTOS REACC ¡ OllAR ¡os?' PoR 

ESE MOTIVO úE DUDA ES POR LO QUE llE OPOl;GO, Y CONSIDERO QUE EL -

DAR A LA UNIVERSIDAD LOS DIEZ MILLOl>ES DE PESOS PARA SOSTENER AU

LAS, PARA SOSTEllER UNA EDUCACIÓll QUE 1/0 SABEllOS A QU(Ctl VAYA A -

SERVIR, 1/0 SABEMOS SI IRÁ A SERVIR A LOS CAPITALISTAS, f, LOS EtlE

MIGOS DE LA ílEVOLUC IGI!, A LOS EliEMIGOS DE LAS IDEAS OUE SUSTEllTA

ms, o VAYA REALMENTE A POllERSE AL SERVICIO DE LA ORIENTACIÓll PílQ 

U:TMIA C'JE OOlE Tth'ER LA EDUCAC 1 ÓI·:: ES POR LO OUE CREO OUE LOS D 1 l•EROG 

DEL PUEBLO DEBÍAN RESERVARSE HASTA NO SABER CUl.L ES LA IDEOLOGÍA 

CUE SUSTEtHE LA UNIVERSIDAD f,UTÓl/0!1A, El! LA FORMA cor:.o EL SEÑOR 

PRES!DEIHE DE ~A Í:EPÚBL!CA LA HA CONCEDIDO, ES DECIR, DEJANDOLA 

EN COMPLETA LIBERTAD", (I0
9

l EL DIPUTADO DRENAUtlTZ TUVO TODA LA R!l 

ZÓtl AL ADVERTIR QUE liO ERA OEJAl!DO EN MM/OS DE LOS GRUPOS REACCJQ 

NAR!OS A LA Üil!VEllSlDAD COMO SE ::;OLUCIONARfA EL COHFLICTO: POR EL 

COllTRARIO, SE LES ESTAUA rnTREGANDO UNA DE LAS TRl//C!iERAS MÁS ¡¡.;

PORTANTES DESDE LA CUAL LAS MlliOR(AS SE PODRIAI! OPOllER A TODAS LAS 

MEDIDAS PROGRESISTAS TOl!ADAS POR él lnADO, !JEJAl/00 EN COMPLETA 

LIDERTAD A LA DERECHA PARA ACTUAR DESDE LAS AULAS U/ll VERSITMIAS 

SÓLO SE FORTALECIÓ UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIOllES DE TAt! IM-

( 109) Alberto- Orem.Juntz, ;:.: . .:._E.i!.·• n.ip, 110 
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PCRTAllTE CENTRO DE EDUCACIÓN, EL QUE SIGUIERA SIEflDO f\ONOPOLIO DE 

UN GRUPO PRIVILEGIADO, UNA UIHVERSIDAD ELITISTA AL SERVICIO DE LA 

BURGUES(A, EN Ufl PA(S Efl DOHDE, POR LA !UJUSTI\ IJISTRIBUCIÓll DE LA 

RIQUEZA, SÓLO LAS MINORIAS TIENEN ACCESO A LA EDUCACIÓll SUPERIOR. 

PARA LOGRAR OUE ESTO NO SEA AS(, SERÁ flECESARIO P.EALIZAR UllA REVC

LUCIÓll rn LA Url!VERSIDAD QUE PROPUSIERA COHO OBJETIVO PRlllCIPAL -

EDUCAR A LOS HIJOS DE LOS TP.llBAJADORES, DE OBREROS Y DE CAflPESl

NOS; EN UflA PALABRA, DEf\OCRETIZAR LA LiNIVEF.SlDAO, COll METAS CL,\RAS 

DIRIGIDAS A CUl\PLIR LOS OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN Y llCLOS DELA ;¡¡;;: 

GUES(A, 



CAPITULO V 
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REFORMA DEL AP.T ! CULO 3!:! CONSTl

TUC 1 ONAL Etl 1934 
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ANTE LAS PROTESTAS DE LA DERECHA EN CONTRA DE LA REFORMA EDUCATI 

VA, QUE CONT! tlUARUll 1 NTENSAMENTE EU 193~, ERA NECESARIO TOMAR ME

DIDAS PARA $0~\ETER AL ORDEN y Er;cAUZAR A LA EDUCACION POR EL CAM! 

NO QUE LA REVOLUCIÓN LE HAllfA TRAZ!IDO, PoR ELLO, EN SEPTIEMBRE 

DE 19)4 EL COMITÉ EJECUTIVO t:ACIONAL DEL PARTIDO NACIOflAL REVOLU

CIOflARIO SE REÚNE Y FORMULA Ull PROYECTO DE REFORMA AL ARTICULO 3°. 
CONSTITUCIONAL, Y EL LG DEL VilSMO MES EllVIA DICHO PROYECTO AL ;}Lg_ 

QUE REVOLUCIOllARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA SU DISCUS!Óll, 

LA !IHC!ATIVA DEL CE.i! DEL PllR ERA LA SIGUIENTE: 

"ARTICULO ) 0
• CORRESPOllDE A LA FEDERAC.ÓN, A LOS ESTADOS Y A LOS 

MurUCIPIOS, LA FUllCIOll SOCIAL DE !l·:PrJ'T!r., CON EL CARÁCTER DE SER

VICIO PÚBLICO, LA EDUCACIÓN Efl TODOS SUS TIPOS Y GRADOS. LA EDU

CACIÓN OUE IMPARTA EL l:STADO SERÁ SOCIALISTA, EXCLUIRÁ TODA El<SEl1Al! 

ZA RELIGIOSA Y PROPORCIONARÁ UNA CULTURA BASADA Ell LA VERDAD CIEllT_L 

F!CA, QUE FORME EL COliCEPTO DE SOLIDARIDAD llECESAR!O PARA LA SOCIA

L! ZAC 1 ÓN PRO GRES 1 VA DE LOS MEO 1 OS DE PRODUCC 1 ÓN ECONÓI\ 1 CA, 

"Los PART!CULAREcS PODRÁll l:'l'APTIR EDUCACIÓN rn TODOS sus GRADOS. 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA SECUNDARIA Y LA UORMAL, REOUIEREll PREVIA 

Y EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO; SERÁ CIENTfFICA Y SOCIA 

LISTA, CON LOS MISMOS PLANES, PROGRAMAS, MÉTODOS, ORIENTACIONES Y 

TENOEHCIAS QUE ADOPTE LA EDUCACIÓN OFICIAL CORRESPONDIENTE Y ESTARÁ 

A CARGO DE PERSOJ;AS QUE, Efl CONCEPTO DEL ESTADO, TEflGAN SUFICIENTE 

CAPACIDAD PROFES!OliAL, RECONOCIDA MOHALIDAD E IDLOLOGfA ACORDE COI! 

ESTE ARTfCULO. Los r.IEMBROS DE LAS CORPORACIOllES RELIGIOSAS, LOS 
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MINISTROS DE LOS CULTOS, LAS SOCIEDADES At<Óll!MAS QUE EXCLUSIVA O 

PREFERENTEMENTE REALICEI/ ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LAS 30CIEDADES O 

ASOCIACIONES LIGADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA PROPAGANDA DE 

UN CREDO RELI G 1 OSO, NO JIHERVENDRÁN F.N FORMA ALGUNA CON LA EDUCA-

C l ÓN DE QUE SE TRATA, ESTAS MISMAS l/ORMAS REGJRÁll LA EDUCACIÓll 

DE CUALQUIER TIPO Y GRADO QUE SE IMPARTA A OBREROS Y CAMPESINOS, 

n EL ESTADO FIJARÁ LAS COllDICIOrJES QUE. EN CADA CASO. DEBAN REUNIR 

LOS PLAllTELES PARTICULARES A OUE SE REFIERE EL PÁRRAFO llll:EDIATO 

AliTER IOP., PAR1\ OUE Pt!EDA AUTOR 1 ZAR SU FUNC 1 O!IAMI EllTO, EL tSTADO 

REVOCARÁ, DISCRECIOllALltENTE, EN TODO TIEMPO L,\S AüTORIZACIOllES QUE 

OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE AP.TfCULO, O CUANDO SE VIOLE CUAL 

QUIERA DE LAS llORl'AS LEGALES, CONTRA LA REVOCACIÓll 110 PROCEDERÁ 

RECURSO O JU 1C1 O ALGUNO, ; .• ' 
7··:? 

"LA EDUCACIÓN PRIMARIA SERÁ OBLIGATORIA Y EL ESTADO LA 1~1PARTIRÁ 

GRATUITA11EllTE, 

"EL CONGRESO DE LA UNIÓll COll EL FUI DE UNIFICAR Y C:JORDlllAR LA EDU

CACIÓN Et1 TODA LA REPÚBLICA, EXPEDIRÁ LA LEY REGLMtENTARIA DESTlll!i. 

DA A DISTRIBUIR LA FUNCIÓll SOCIAL EDUCATIVA ENTRE LA FEDERACIÓN, 

LOS ESTADOS Y LOS l'iUNICIPIOS, A FIJAR LAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

CORRESPOND 1 EllTES A ESE SERVI C 1 O PÚDLI CO Y f, SEÑALAR LAS St.r.C 1 ONES 

APLICABLES A LOS FUllCIOllARIOS PÚBLICOS QUE rm CUMPLAll o r:o liAGAll 

CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS, LO MISMO QUC: A TODOS AQUELLOS 

QUE LAS INFRlllJAN," (llOI 
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EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL cm 
DEL PNR SE SEÑALARON Y DEF IN 1 EROtl LOS CONCEPTOS ESENC 1 ALES DEL 

ARTICULO, Y CON ELLO, LA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA E IDEOLÓGICA QUE 

EL PllR CONSIDERABA QUE LA EDUCACIÓll DEbfA TEllER EN i1tXICO, EN 

PRIMER LUGAR SE EXPLICÓ OUE POI! LIBERTAD DE EHSEfiANZA "DEBE EN-

TENDERSE COMO FACULTAD CONCEDIDA A TODA PERSONA PARA IMPARTIR 

EDUCAC 1 ÓN, s 1 EMPRE QUE REÚNA LOS REOU 1s1 ros OUE LA LEY SEilALA" ,< 111 ) 

CON ESTO, EL Píif! ABANDONA EL CONCEPTO LIBERAL SOBRE LA LIBERTAD DE 

ENSEÑANZA, ENTENDIDA COMO LA LIBRE CÁTEDRA tN DOIWE cr,DA MAESTRO 

DABA A su· CLASE LA OR 1 EN TAC 1 Óll c 1WTtF1 CA y F 1LOSÓF1 CA CON QUE 

SIMPATIZARA, PARA EL PIJR LA LIBERTAD DE ENSEÑAHZA SE REFERfA AL 

EJERCICIO DE LA CÁTEDRA rm AL COlffEN!llO DE ELLA, CON LO CUAL SE 

DA UN VIRAJE A LA DEF INICIÓll DE TAL COllCEPTO. Orno ASPECTO IM

PORTANTE SEliALADO Ell EL PROYECTO FUE EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 

EDUCACIÓN! EL PiiP. AF 1 Riló CUE ES AL ESTADO A au 1 EN CORRESPONDE 

IMPARTIR LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASI COMO CONTROLARLA 

Y DIRIGIRLA, TOMANDO COMO BASE LOS PRlllCIPIOS Y POSTULADOS SO

CIALISTAS QUE, SEGÚN EL PROYECTO DEL Pf\P,, LA REVOLUCIÓI~ riEXICANA 

SUSTENTA, 

PARA ORGANIZAR EL CONTROL DEL. ESTADO LA EDUCAC IÓll SE PROPONE 

UNA SERIE DE NORMAS! 

(111) !hl.!!.· p5g. 225 
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11 A) 0UE LOS PLAtlTELES DONDE St DESARROLLEN TALES ACTIVIDADES 

y ENSEÍiAllZAS' NO PUEDEll ruNC 1 ONAR s 1 N LA PREV 1 A y EXPRESA 

AUTORIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO; 

s) QuE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA EN DICHOS PLANTELES SE REALICE 

CON SUJECIÓll A LOS MISMOS PLANES, PROGRAl·>AS, MÉTODOS Y ORIEN 

TACIOllES Y TCNDEHCIAS QUE ADOPTE EL ESTADO: 

c) QuE LOS DIRECTORES' GERENTES y PROFESORES DE LOS REPETIDOS 

PLANTELES, $EAll PERSONAS QUE, Ell COtlCEPTO DEL ESTADO, TEil

GAI~ SUFI C 1 EllTE CAPAC !DAD PROFESIOllAL, RECONOCIDA MORAL! D/,D 

IDEOLOGfA QUE IMPARTA EL ESTADO: 

Dl Que NO PODRÁI< liiTERVEIHR Etl IHNGUllA FORMA, EN TALES ACTIVIDA 

DES Y ENSEfiAllZAS LOS MIEMBROS DE CORPORACIONES RELIGIOSAS, 

LOS lllllISTROS DE LOS CULTOS, LAS SOCIEDADES AllÓlllMAS OUE EY.

CLUS !VA O Pf1EFEREllTEllEIHE REAL ICEN ACT 1 V IDADES EDUCA TI VAS, 

NI LAS SOCIEDADES O ASOC!f,CIONES LIGADAS DIRECTA O lllDIRECTfl. 

MEllTE CON LA PROPAGANDA DE Utl CPEDO RELIGIOS0 11
, (ll1.) 

LA ESCUELA ES DEFINllJA EN ESTA llllCIATIVA COMO AOUELL/I INSTITUCIÓN 

QUE TI EtlE COMO CARAC TER f STI CA FUllDAMEllT AL SER Ull REFLEJO DE LA SO

C l EDAD QUE LE DA ORIGEtll POR ELLO, COtlTlllÚA LA INICIATIVA, LA i;scue 

LA DEL PUEBLO NO SÓLO DEBE SER GRATUITA Y OBLIGATORIA, SINO, FUll

DAllENTALMEIHE, DEBE RESPOtlDER A LOS IHTERESES DE LOS TR/ICAJADORES, 

0E ESTO PODEMOS INFERIR QUE LA ESCUELA PARA LOS SECTORES PROGRE-

(112) JJili!., p5g. 229 
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SISTAS NO ES ALGO AJENO E INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD, DE SUS L!! 

CHAS Y PROBLEMÁTICA; POR EL CONTRARIO, NO SOLO FORMA PARTE Y ES 

REFLEJO DE ELLA SINO OUE DEBE, Y DE HECHO LO HACE, PARTICIPAR AC 

TIVAMENTE EN LOS CONFLICTOS SOCIALES, PERO UllA ESCUELA PRODUCTO 

DE UNA REVOLUCIÓN, COMO LA MEXICANA DE 1917, DEBE ESTAR COMPROM!,. 

TIDA CON EL PUEBLO, CON LAS MAYORfAS, CON LOS TRABAJADORES: POR 

ELLO, CONCLUYE EL PROYECTO, LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO 1·!,!¡, 

XICANO DEBE SER SOCIALISTA, PUES SÓLO A TRAVÉS DE DICHA EDUCACIÓN 

SE PODRÁ FORMAR EN LOS JÓVENES Uli CONCEPTO EXACTO Y POSITIVO DEL 

MUNDO Y SERÁ POSIBLE ESTRECHAR LOS LAZOS DE NACIOllALIDAD DE NUESTRO 

PUEBLO, "CON UN SENTIDO DE INDEPENDEllCIA BASADO EN LA RESPONSABILl 

DAD DE LOS INDIVIDUOS, AFIRMÁNDOSE Y ROBUSTECIÉllDOSE EN LA ACCIÓll 

CONJUNTA Y COMÚN, ORIEIHADA HACIA LA SOCIALIZACIÓll PROGRESIVA DC 

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA, Ell BUSCA DE UNA MEJOR ORGAIU• 

ZAC IÓN SOC !AL." ( l l 3) 

RESPECTO AL CONCEPTO DE "soc !ALI SMO"' CENTRAL EN EL DEBATE PARA 

REFORMAR EL ARTICULO )
0 

LA INICIATIVA DEL CEtl DEL PflR tlO HACE 

MAYORES ACLARAC 1 OtlES, POR LO QUE TAL CONCEPTO QUEDA Etl ESTE CASO 

Etl TÉRM l NOS MUY cENEP.P.LE~ Y AMB l GUOS, QUE EN OBSERVAC l ONES POS

TERl ORES DENTRO DEL MISMO DEnATE SE SEÑALARÓI<, 

SOBRE LA UNIVERSIDAD llACIOtlAL AuTórmMA DE Mtx1co, CUYOS CONFLIC 

TOS INTERNOS PROVOCADOS POR LA REFORMA EDUCATIVA SEÑALAMOS AllTE 

(113) !.!!.!.!!· pág. 228 
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R 1 ORMENTE, EL PROYECTO DEL rrm SÓLO AF 1 RMÓ LO s 1GU1 ENTE: " ••• y 

POR LO QUE RES PECTA A LA UN 1VERS1 DAD ~.UTÓNOMA DE MÉX 1 CD Y A LAS 

DEMÁS ESCUELAS PREPARATORIAS, PROFESIONALES Y TÉC!l!CAS LIBP.ES 

QUE EXISTAN EN EL PAfS, SEGUIRÁN FU!lCIOUANDO DEt!TRO DE LAS FRA!t-

QU!C!AS QUE LAS LEYES LES OTORGAN", ( 
114

) 

EL PROYECTO PRESEtlTADO POP EL p~:r. RESULTA POSITIVO RESPECTO A DE

TERMINADOS ASPECTOS TALES COMO EL DE LIBERTAD DE ENSEFIANZA, EL 

PAPEL DEL [STA!JO E!I LA E~UCACIÓM, LA ESCUELA COMO REFLEJO DE LA 

SOC 1 EDAD Y COMO UN 1 MSTRUllEMTO AL SERV 1C1 O DE LOS 1 NTERESES DEL 

PUEBLO; SIN EllBARGO, SOBRE EL ASPECTO MEDULAR DEL DEBATE, LA DEFl-

NICIÓtl DE SOCIALISMO, DE~A MUCHO ruE DESEAR. AL RESPECTO, LA 

CRITICA DE \llCEtlTE LOMBARDO TOLEDANO ES ."IUY ACEílTADA; EN SU AP.Tf

CULO "SOCIALISMO PARA MADRES DE FAMILIA", PUBLICADO EN LA REVISTA 

"FuTURO"rn OCTUBRE DE i934, LotlBARDO POtlE EN EVIDENCIA LOS lllTERE-

SES QUE REALMEHTE SE ESCONDE!l Ell LA COllCEPCIÓN DE SOCIALISllO SUS

TEtlDADA POR LA DIRECCIÓU DEL Pt'.P.. PAP.A EL Pf·:R LA EDUCACIÓN DEBE 

TENER UNA ORIENTACIÓN SOCIALISTA PERO SIN PUE EN ELLA SE DÉ UNA 

TEORI A F 1LOSÓf1 CA "EXOT 1 CA" COMO AQUELLAS ruE. Etl ESOS Mot:EllTOS. SE 

DISPUTABA!l EL MUNDO, [L SOCIALISHO AL QUE SE REFERIA EL PfiP. ES 

"NUESTRO SOCIALISMO~.':. EL SOCIALISMO DE LA ~EVOLUCIÓN l'EXICA!lA, 

(EL CUAL) TIENE SU DOCTRINA INMEDIATA Ell LOS PRlllCIPIOS RELATIVOS 

DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.,,"(ll
5
l: Ull POCO AllTES 

SE AF 1 RMÓ OUE ",,,LA EDUCAC IÓll ('IUE 1 MPARTA EL ESTADO,,, SERÁ SO-

(\ 14) IJ!l!!. pág. ~28 

(115) lbid. pág. 2l9 
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CIALISTA EN EL SENTIDO DE QUE PUGNARÁ POR FORMAR EL CONCEPTO DE 

SOLIDARIDAD NECESARIO PARA LA SOCIALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS ME 

DIOS DE PRODUCCIÓN,,," (!1 6) 

Eu CONTRA DE ESTA POSICIÓN. LOMBARDO ToLEDANO AFIRMA QUE SÓLO EX!S 

TEii DOS DOCTRINAS SOCIALISTAS: AQUELLA QUE LUCHA POR LA SUPRE

SIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA SOCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓll y LA QUE srn DESTRUIR LA PROPIEDAD PRIVADA PLANTEA EL 

MEJORAM!EIHO DE LAS CONOICIOllES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES. LA 

PR l MERA FORMULADA POR KARL f1ARX Y FEDER 1 CO Er1GELS Y LA SEGUllOA SOS 

TENIDA POR. LA IGLESIA (1\TÓLICA Y POR LOS TEÓRICOS DEL FASCISMO, 

fio PUEDE EXJSTJP. POR TANTO. CONTJllUABA LOMBARDO, UNA TERCERA OPI-

NIÓN lllTERMEOJA: ",,, EL SOCIALISMO f;UE NO TRATA DE SUPRHllR EL 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA APROPIACIÓN PRIVADA DE LA RIQUEZA, NO ES 

SOCIALISMO, Y QUE, EH CONSECUEHCIA, SÓLO HAY Ull SOCIALISMO POSI-

BLE: EL SOCIAL!SMO CIEtlT!FICO", (ll7) SEGÚN EL Ptlfl, lllNGUNA DE 

LAS TÁCTICAS SOCIALISTAS PUEDEN SER APLICADAS EN ViÉXICO PUES LAS 

CONSIDERABAll EXÓTICAS; POR TAIHO, DEBIA ELABORARSE UllA TÁCTICA 

MEXICANA PARA LLEGAR AL SCCIALISf1Q, LAS TÁCTICAS SOCIALISTA5, 

DICE LOMBARDO, LAS QUE SE PROPOllEU LA ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA, SÓLO SOtl DOS: UNA REFOR:llZTA OUE CREE POSIBLE, DENTRO 

DE LA LEGAL 1 DAD Y EN FORMA PAULA TI NA, TRAllSFORl1AR LA SOC 1 EDAD BUR 

GUESA EN UNA SOCIEDAD SOCIALISTA: POR EL COllTRARIO, LI\ TACTICA 

REVOLUCIONARIA CONSIDERA QUE SÓLO 11ED!AtlTE UH GOlllERllO QUE RHRE-

(116) !..!!.l.!!. pá~. 223 

( l 17) Lombtlfdo Tt~ lcd;inQ )' J ,, ('docación en 1-!~id~, T, 1 J, p.S.g·~, 11' y lS, 
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SENTE LEGfTJMAMENTE LOS INTERESES DE LAS CALSES EXPLOTADAS Y QUE 

SUSTITUYA DE UNA VEZ LA PROPIEDAD PRIVADA POR LA COLECTIVIZACIÓN 

~OBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ES POSIBLE HABLAR DE UN RÉGIMEN 

SOCIALISTA, "CREER EN UN SOCIALISMO PROPIO Y CIRCUNSCRITO A UN 

PAIS, EQU!VALE C!EllT!F!CAMEIHE HABLAIWO, A CREEP. EN LA POSIBILIDAD 

DE UNA MATEMÁTICA NACIONALISTA, DE UllA ASTRONOMfA PORTUGUESA, !JE 

UNA MECÁNICA ESPAÑOLA, DE UNA FISICA YANQUI , , , ADEMÁS DE UNA DOC 

TRINA C!ENTfF!CA, EL SOCIALISMO ES UNA FUERZA llffERllAC!OflAL, DESDE 

SU OR l GEN: LA ACC 1 ÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO, ORGAIH 

ZADOS PARA COMBATIR EL RÉGIMEN CAPITALISTA, FUEP.ZA JtffERllACIDl!lll.",(lle) 

PARA LLEGAR A LA SOC 1 ALI ZAC 1 ÓN DE LOS MEO 1 OS DE PRODUCC l Ófl NO ES 

POSIBLE HACERLO FORMANDO Ull CONCEPTO DE SOLIDARIDAD, NO ES CON

VEllCIEIWO AL CAPITALISTA, HACIEllDO Uf/ LLAllADO A sus "BUEllOS StrlTl-

MIENTOS", LA BURGUESfA DEFIENDE POR EflCIMA DE TODO SUS PRIVILE-

GIOS Y SOLAMENTE A TRAVÉS DE LA LUCHA DE CLASES, MEDIAllTE LA FUER

ZA ES POSIBLE ARREBATARLE LOS MEDIOS DE PRODUCC!Óll Y LA RIQUEZA, 

[N CONCLUSIÓN PODEMOS DEC 1 R, AL 1 GUAL QUE LO H l ZO LOMBARDO, 

OUE EL SOCIALISMO PROPUESTO POR EL PJ;P. ES UllO QUE NO AFECTE A LA 

PROPIEDAD PRIVADA Y QUE PERMITA POR LA VIA DE LI• COllCILJACIÓN t.R

MON 1 OSA QUE EL R 1 CO DÉ AL POBRE LO QUE DURANTE S 1 GLOS LE f!A RO

DADO o 

SI BIEN ESTA FUE LA CRITICA MÁS ACERTADA DEL PROYECTO PRESENTADO 

POP. EL Pfm, NO FUE LA ÚNICA: LAS ORGAIHZACIONES REVOLUCIONARIAS 

PROTESTARON EN~RGICAMENTE CONTRA DICHU PROYECTO POR 110 CORRESPON-

(118) !.!!l.!!· p.íos. 15 v 1G 
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DliR A LOS ltlTERESES DE LOS SECTORES TRABAJADORES, ENTRE LAS OR

GANl ZAC IONES MÁS FUERTES QUE SE MANIFESTARON EN CONTRA ESTUVIERON 

LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE ÜDREROS Y CAMPES!tlOS DE MEXICO Y LA 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, 

EL 2~ DE SEPTIEMBRE DE 1934, LA CONFEDERACIÓN GrnERAL DE ÜBREROS 

Y CAMPESINOS DE ViÉXICO DECLARÓ RESPECTO AL CONCEPTO DE SOCIALISMO 

EXPUESTO POR EL PNR Ell SU PROYECTO: "GUEREMOS UllA REFORMA RADICAL, 

COMO DEBEN SER LAS REF0Rf1AS' EL Soc 1 ALI SMO QUE EL PART 1 DO tlA-

c IONAL REVOLUC 1ONAR1 O PP.ED 1 CA ES UN FALSO SOC 1 ALI SMO CUE ESE PRO-

P 10 PARTIDO ACABA DE INVEUTAR EL CUE SE DESPREllOE, SEGÚN DICE. DE 

LA CONSTITUCIÓN PoLiTICA DE 1917' POR FORTUrlA LA CLASE TRABAJADORA 

DE MÉXICO HA LLEGADO YA EU su CONCIEflCIA DE CLASE A UN purno EN 

QUE NO ES POSIBLE ENGAÑARLA, SI NO FUERA DOLOROSO COflTEMPLAR 

ESE ESPECTÁCULO DE PREVARICACIOflES CONSTArlTES, SERIA SIMPLEMENTE 

RISIBLE LA AFIP.MACIÓfl DEL PARTIDO flACIONAL REVOLUCIONARIO DE Utl 

SoCIALISI'.O MEXICANO DESPRENDIDO DE LA CONSTITUCIÓll CLÁSICAr~ENTE 

BURGUESA QUE lll GE AL PA ! ,, [L Soc 1 ALI sr10 ES. ANTE TODO' UNA 

TEO,RIA CIENTIFICA, ES DECIR ur~ CONJUNTO DE NORMAS UNIVERSALES CON 

TODJl:S LAS CIENCIAS QUE HA PODIDO FORf'.ARSE EN VIRTUD DE OBSERVACIÓll 

ATENTA y SISTEMATICA DEL DESARROLLO DE LA HISTORIA DEL MUNDO,,, UO 

PUEDE HABER UNA CIENCIA DEL Soc1t.L1SMO PARA LOS FRANCESES y OTRA 

CIENCIA PARA LOS GUATEMALTECOS: LA CtEUCIA ES UNIVERSAL O NO ES 

CIENCIA: EL SOCIALISMO ES UNIVERSAL o rw ES SOCIALISMO" (l\~l) 

ANTE EL rROVECTO DEL PNR, EN LA CÁMARA DE DI PUTACOS SE D 1 Ó UflA PO-

(119) A. Brcm:nmtz, ~ .. p.íos. 16G y 1E7. 
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LÉrHCA, DEFllHÉ~DOSE bÁSICAMENTE DOS POSICIONES: UNA QUE PED{A 

lJN/I REFORMA RADICAL, LA IMPLANTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIALISrA, 

ENTENDIENDO EL SOCIALISMO COMO UNA TEOR{A CIENTfFICA y, POR TArHO, 

UNIVERSAL: LA OTRA APOYABA LA EDUCACIÓN SOCIALISTA, PERO Slfl DEFI

NIRLA COMO SOCIALISMO C!Er/Tf FICO, 

[L 10 DE OCTUBRE DE 193~ SE PPESENTÓ A LA CÁMARA DE D 1 PUTADOS UNA 

NUEVA llllCIATIVA PROPUESTA POR EL BLOQUE ifAC!OliAL REVOLUCIONAP.10 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Etl LA CUAL SE t'.ODIF!Ct.B~N LOS TÉRMI-

NOS DE LA PRESEtlTADA POR EL cm DEL r1m. EL BLOQUE ACLMA QUE 

SUS PUtlTOS DE VISTA ESTÁN BASADOS EN EL PLArl SEXEflf,L DE GOBIERNO 

pf,RA QUE NO SE LES ACUSE DE lllDISCIPLlt/A POR llO ESTAR DE ACLIERDO 

CON EL (Eii RESPECTO A SU PROPUcSTA Df: REFORMA AL ARTÍCULO 3° , 

Su PRIMERA CRITICA SE REF!EílE AL COllCEPTO DE ESCUELA LAICA: 

",,, tlUESTF:O PARTIDO (EL Pl:HJ AL FOR~'.ULAR SU PROYECTO HA DEJADO EN 

PIE EL At/ACRÓNICO y PERJUDICIAL SISTEMA DE LA ESCUELA Lr.ICA. !1os 

V,\MOS A PERli!TIR i!ACER Utll, PEOUEi:A DIGRESIÓll HISTÓRJC,\, PARA It/

HUTAR ELEVAR AL cot•VE:lCH:IErlTO DE QUIEllES AÚti OPll/Et/ A Fi\\'OR DEL 

LAICIS~\O EN LA EDUCACION, OUE ESTE IDEAL. AVANZADO Etl SU ÉPOCA, 

AL 1 GUAL QUE LO ruE AllTER 1 OR::rnTE LA L 1 BERTAD DE ENSEflAtlZA' ESTÁ 

YA EN DESUSO, 

"tri MÉXICO FUE PRECISM:ENTE LA ET,;p¡. GLORIOS.; DE fRAflCIA ILUll!t.ADA 

POR LOS FUL(, ORES ROJOS DE su P.EVOLUC l Ót/ Soc 1 AL' LA QUE TRAJO /1 LOS 
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ESPfRITUS DE NUESTROS ANCESTROS EL DESEO lllCOtHEHlDO DE CONQUISTAR 

SU LIBERTAD WDIVIDUAU LIBERTAD QUE MÁS TARDE DEBfA DE CAMPEAR 

COMO Ull TROFEO GLORIOSO ARREBATADO DE LAS 11ANOS DEL CLERO, EN EL 

CAMPO EDUCACIONAL, PARA RESTAR EN PARTE LOS PELIGROS DE LAS 11EIHI

RAS TEOSÓFICAS CON LAS QUE SE EMBRUTECfA EL CEREBRO DE LAS JUVEN-

TUDES Y SE ESCLAVIZABAN SUS CONCIENCJ/\S, Y SE DIÓ UN PASO MÁS 

AL PROCLAMARSE Etl LA CONSTITUCIÓll DE 1.357 LA ESCUELA LAICA EN LOS 

ESTABLECIMIEIHOS OFICIALES Y SE ARRANCÓ TEÓRJCAl1ENTE t/UEVO GALAR

DÓN A LA CLERECfA, EN LA DE 1917 QUE IMPOtlfA IGUAL SISTEMA PARA 

LOS ESTABLECIMIENTOS BAJO EL COllTROL DE LA INICIATIVA PRIVADA, 

"PERO TODAS ESTAS COtlCUISTAS LOGRADAS POR LAS REVOLUCJOtlES DE OTRQ. 

RAEN MÉXICO, YA CUMPLIERON SU CICLO HISTÓRICO Y MAL CORRESPON

DIERON A LAS ESPERANZAS OUE LES DIEROtl VIDA,,, POR ELLO, HOY EN 

PLEtlO SIGLO Y.X, [RA DE REJVJtWJCACIONES SOCIALES, rn QUE DEBERIA 

EtlMENDARSE LOS ERRORES PASADOS, CUAIWO NADA MEllOS QUE EL PARTIDO 

DE LA REVOi.UCIÓN AL ltl!CIAR UljA REFORMA EDUCATIVA NO PRECISA EL 

CARÁCTER DE ACCIÓN COM&ATIVA DE LA [SCUELA Ell CONTRA DE TODOS LOS 

DOGMATISMOS Y PREJUICIOS RELIGIOSOS , , , llO ES SUFJCIEllTE DECIR 

QUE LA ESCUELA SOC 1AL1 STA 1 EXCLU1 RÁ TODA ENSEf:AllZ/\ RELI G 1 OSA Y 

PROPORC 1 OtlARÁ UM CULTURA BASADA EN L/\ VERDAD C 1ENTfF1CA
1 

PORQUE 

LA VERDAD CIEIHfFICA, HACIENDO ABSTRACCIÓN DEL SEllTIDO COtlCRETO DE 

LA PALABRA CIENCIA Y TOIWIDO DICHA FRASE COMO CONCEPTO FILOSÓFICO, 

HA S ¡DO S 1 EMPRE EL ARGUMENTO DE TODOS LOS TEOR 1 ZANTES DE TODAS LAS 

F!LOSOFfAS Y DE TODAS LAS RELIGIOUES, ?ARA INCULCAR Ell LOS CEP.E-
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BROS IDEAS DIS(MBOLAS, Tono MUNDO CREE QUE LA VERDAD CIENT(FICA 

ES SU PROPIA VERDAD Y AS( FERVOROSAMENTE LO SOSTIENE, POR LO TA!! 

TO, ESTIMAMOS QUE ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE EL ARTICULO )
0 

, 

Co11STITUC IONAL OSTEllTE COMO IMPERATIVO CATEGÓRICO EL CONCEPTO DE 

QUE LA EDUCACIÓll QUE SE IMPARTA Ell LAS ESCUELAS SERÁ DE CARÁCTER 

COMBATIVO CONTRA LOS DOGllATISMOS Y PREJUICIOS RELIGIOSOS", (l 20) 

LA PROPUESTA DEL PJIR NO CONTEMPLA UN ASPECTO DE GRAN IMPOflTMC JA 

COMO LO ES LA EDUCACIÓll SUPERIOR, lA ÜNJVERSIDAD 1/0 PUEDE OUEDAR 

AL MAfiGEN DEL COHTROL ESTATAL, LA ORIENTACIÓN QUE EL ESTADO DÉ A 

LA EDUCACIÓtl PRIMARIA DEBE ABARCAR TODOS LOS t/IYELES Y AS( LO 

COflSIDERÓ EL BLOQUE REVOLUCIONARIO: ",,, NOS OPOl/EMOS A QUE ESA 

CLASE DE EDUCACIÓll IMPARTIDA POR PARTICULARES CUEDE El/ ABSOLUTA 

LIBERTAD y AL MARGEN DE LA REFORMA EDUCATIVA: PROPUGNAMOS. Ell co:1-

SECUEllCIA. PORQUE DICHA REFORMA ABARO'.JE TODOS LOS TIPOS Y GRADOS 

DE LA EDUCACIÓN, DESDE EL KINDERGARDEI/ HASTA LAS UNIVERSIDADES", (lll) 

EL BLOQUE !kvoLUC IONARIO TAMPOCO ACEPTA EL COl/CEPTO DE "ESCUELA 

SOC !ALISTA MEXICANA" MANEJADO POR EL Pflfl, FUflDAMHITALMElffE POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES: 

A) ÜICHO CONCEPTO ES VAGO Y POCO f/UTRIDO DE DOCTRJl/A FILOSÓFICA: 

B) LA TEOR(A FILOSÓFICA DEL SOCIALISl10 ES DE CARÁCTER UNIVERSAL: 

el EXISTEN DOS DOCTRlllAS SOCIALISTAS QUE SE DloPUTAN EL CAMPO 

(120) Los_dc1·~~-~~s ~:.l__p_t!.~~!_9_mc21_icu1!;.. T.111, pá9s. 232 v 233 
(121) !..!!Ji. pá~. 2)\ 
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EN ESOS MOMENTOS: EL SOCIALISMO C!ENTfFICO, QUE COllSIDERA LA NE-

CESIDAD DE LA SUPRESIÓ!l DE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS MEDIOS 

DE PRODUCCIÓN, Y EL SOCIALISMO BLAllCO, QUE SÓLO PRETENDE LA HUMA

NIZACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA SIN AFECTAR LA PROPIEDAD PRIVADA, 

EL BLOQUF. SE DEFllHÓ ABIERTAMENTE POR LA PRIMERA; ASIMISMO NO 

ACEPTÓ QUE EL "SOCIALISMO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" TENGA SU DOC

TRINA lllMEDIATA E11 LA CONSTITUCIÓN, PUES ÉSTA, AFIRMÓ EL DLOQUE, 

ES EN SU MAYOR PARTE DE CARÁCTER INDIVIDUALISTA, 

EN CUAllTO A LOS CONCEPTOS DE "SOL! DAR 1 DAU NECESAR 1 A" Y "SOC 1 ALI ZA

C l ÓN PROGRESIVA", DE SER EMPLEADOS, DIJO EL BLOCUE. "PODRfAN DES

PERTARSE SUSPICACIAS Ell EL SENTIDO DE QUE DESEAMOS COLOCAR LAS 

TRANSFORMACIONES SOC JALES QUE REOUI ERE MÉXICO El/ Ull TERREllO EVOLU

TIVO E JIWETERMl!lADO EN CUAllTO A TIEMPO; ADEMÁS, SE NOS PODRÁ DE

C 1 R QUE LA SOL! DAR 1 DAD DE TI PO EU!]C;!Ji'.S !/OS PERJUD 1 CARÍA Ell LUGAR DE 

AYUDARNOS Y QUE L/, QUE EXISTIRÍA El! UllA SOCIEDAD $Jf; CLASES llACE 

ESPIRITUALMENTE SIN NECESIDAD DE OUE SEA FORMADO POR Lf, CULTU-

RA", <122 > E11 DEFINITIVA, EL ílLOOUE P.EVOLUCIONARIO DE LA (AMARA DE 

DIPUTADOS 110 APROBÓ LAS REFORMAS AL ARTICULO 5° , PROPUESTAS POR 

EL cm DEL PliR y EN su LUGAR PROPONE LA s 1GU1 ENTE REDACC 1 ÓN: 

"ARTi'cuLo 3°. CoRRESPOllDE AL E~TADO <FEDERAc1ó11, EsTAoos ·1 l-!u111-

c1P1os) LA FUNCIÓll SOCIAL DE IMPARTIR, COll EL CARÁCTER DE SERVI

CIO PÚBLICO, LA F.DUCACIÓN Ef.: TODOS SUS llPOS Y GRADOS, LA EDU

CACIÓN SERÁ SOCIALISIA Etl SUS ORIENTACIONES Y TENDEllCIAS: LA CUL-

(122) !.2.!.!!· piig•. 235 
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TURA QUE ELLA PROPORCIONE ESTARÁ BASADA EN LAS DOCTRINAS DEL SOClll, 

L!SMO CIENTfFICO Y CAPAC!Tt.RÁ A LOS EDUCANDOS PARA REALIZAR LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS 11EDIOS DE PROllUCClÓU ECOllÓMICA, lJEBERÁ 

ADEMÁS, COMbATIR LOS PREJUICIOS Y DOGl\ATISMúS RELIGIOSOS. 

"EL 'ESTADO, PODRÁ, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, DELEGAR A 

FAVOR DE LOS PARTICULARES, LA FUNCIÓN SOCIAL A QUE SE REFIERE ES

TE ARTICULO, :JE ACUERDO cor; LAS SIGUIENTES DISPOCISIOHES: 

l. LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE 11\PARTIR EDUCACIÓN QUE HAGA 

EL ESTADO A FAVOR DE PARTICULARES, SERÁ EXPRESA; 

11. LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES, EN TODOS LOS TIPOS 

Y GRADOS DE LA ESCUELA, SERÁ SOC 1 ALI STA, COU LOS 111 SMOS PROGRI\. 

MAS, PLANES, MÉTODOS, ORIENTACIOllES Y TEllDEllCIAS QUE ADOPTE LA 

EDUCACIÓN OFICIAL CORRESPONDIENTE, Y ESTARÁ A CARGO DE PERSO

NAS QUE, EN CONCEPTO DEL ESTADO, TENGAll SUFICIENTE CAPACIDAD 

PROFES 1 ONAL, RECONOC 1 DA MORAL! DAD E IDEOLOG f A ACORDE COll ESTE 

ART 1 CULO. Los M 1 EMilROS DE LAS CORPORAC 1 ONES RELI G 1 OSAS' LOS 

MINISTROS DE LOS CULTOS, LAS SOCIEDADES AllÓlllMAS QUE EXCLUSIVA 

O PREFEREIHEMEllTE REf1LICEN ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LAS SOCIE

DADES O ASOCIACIO!jES LIGADAS DIRECTA O INDlr.ECTAMENTE CON LA 

PROPAGANDA DE UN CREDO RELIGIOSO, 110 INTERVEllORÁIJ EN FORMA AL-

GUNA EN LA EDUCACIÓll DE QUE SE TRf1TA. ESTAS MISMAS llORMAS 

REGIRÁN LA EDUCACIÓU DE CUALCUIER TIPO Y GRADO QUE SE IMPARTA 

A LOS OBREROS Y CAMPE SI NOS; 
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JJJ, EL ESTADO FIJARÁ LAS CONDICIONES QUE, EN CADA CASO DEBAN 

REUNIR LOS PLANTELES PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL PARRA

FO ANTERIOR, PARA QUE PUEDA AUTORIZAR SU FUNCIONAMIENTO; 

JV, EL ESTADO REVQCARfi, DISCRECIONALMENTE, EN TODO TIEMPO, LAS 

AUTORIZACIONES QUE OTORGUE EN LOS TÉRM!t;QS DE ESTE ARTICU

LO, O CUANDO SE VIOLE CUALQUIERA DE LAS NORMAS. LEGALES, 

CONTRA LA REVOCACIÓN NO PROCEDERÁ RECURSO O JUICIO ALGUNO; 

V. LA EDUCACIÓN PRIMARIA SERÁ OBLIGATORIA Y EL ESTADO LA 111-

PART IRÁ GRATU JT AMENTE: 

. VJ. EL CONGRESO DE LA UNIÓN;· CON Et· FIN DE UNIFICAR Y COORDINAR 

LA EDUCACIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EXPEDIRÁ LA LEY REGLA

MENTARIA DESTINADA A DISTRIBUIR LA FUNCIÓtl SOCIAL EDUCATIVA 

ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS riuNICIPIOS, A FIJAR 

LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO 

PÚBLICO Y A SEÑALAR LAS WICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONA

RIOS PÚBLICOS QUE NO CUMPLAN O 110 HAGAN CUMPLIR LAS DISPO

SICIONES RELATIVAS, LO MISf10 QUE A TODOS MUELLOS QUE LAS 

INFRlllJAN", 1123 ) 

ÜNA VÉZ EXPUESTA LA PROPUESTA DEL BLOQUE REVOLUCIONARIO TOCÓ A 

LA5 COMISIONES DE PUNTOS Cot1STITUCIONALES ANALIZAR Y DAR SU OPI-

NIÓN SOBRE DICHA PROPUESTA, LA 1NTERVENC1 ÓN DE Lf,S COMI S 1 OflES 

COMENZÓ POR SEÑALAR LOS TRES ASPECTOS tlÁS IMPORTANTES EN QUE SE 

HA CENTRADO LA REFORMA DEL ARTICULO 3°.; ESTOS ASPECTOS SON: 

( 123) !!!.!.!! .. pág•. 235 y 236 
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EL CARÁCTER SOCIALISTA DE LA EDUCACIÓN, 

lAs DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PARA DEJAR EN CLA

RO QUE ES AL ESTADO AL ÚNICO QUE LE CONCIERNE LA FUN

CIÓN SOCIAL DE EDUCAR, 

LAS MEDIDAS CONSTITUCIONALES PARA COORDINAR V UlllFI

CAR LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, ASI COMO LA DISTPl

BUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO EDUCACIONAL, 

SEGÚN LAS Cor11s10NES. EL ESTADO ES "EL REPRESENTAIHE GEtiUlllO V DI

RECTO DE LOS llHEílESES V ASPIRACIOllES DE LA COLECTIVIDAD" (l 2 ~) V LA 

EDUCACIÓN SOCIALISTA LA FORMA DE "PROSEr.UIP. V PERFECCIONAR, DArm

DOLE COllTENIDO SOCIAL V ECOllÓIHCO ACORDE COM LOS INTERESES DE LAS 

GRANDES MASAS DE LA REPÚBLICA EN EL PRESENTE, LA TEUDENCIA OUE LLE

VA A ABSORVER LA FUNC 1 ÓN EDUCAT 1 VA EU SUS GRAIXJS POPULARES, HASTA CON

VERT l RLA Ell .FUNCIÓN EXCLUSIVA DEL ESTADO", (l 2S) 

LA ESCUELA, AFIRMARON LAS Co:ns1ot1ES, ES Ull ARllA QUE EL ESTADO 

ARRANCÓ AL CLERO Y A LA QUE MIORA HAY OUE DOTAR DE U!/ CONTENIDO 

1DEOLÓG1 CO EN BENEF 1C1 O DE LOS Tr.AllAJADORES, LAS COllCEPC 1 ONES 

LIBERALES SEGUIAN TEN! ENDO r:uMEP.OSOS ADEPTOS Et/ AQUELLOS MO~:Ell

TOSJ Slll EMBARGO. EL PAPEL ruE ESTABAN JUt;ANDO ERA COliSERVADOR: 

LA IGLESIA -QUE FU~ ~URAIHE SIGLOS OPRESOP.A IMPLACABLE DE 

LAS CONCIENC!f,S- LEVAIHA HOY LA BAllCEP.A LIBERAL COtl CLARA INCON-

GRUENCIA HISTÓRICA, ES CONVEUIENTE HAlER VER DUELA LlllEPTAD DE 

ENSEílANZ~. Y LA LIBERTAD DE PENSAl'.I EllTO NO SOH DOS ASPECTOS O FOR

MAS DE UN MISMO DERECHO", ( 
126

) 

(12~) lhl!! .• pó~. 2>6 

(125) WJ! .. pág. 2)7 

( 126) WJ!., pág. l)9 
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UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES APORTES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 EN 

MATERIA EDUCATIVA ES EL QUE RECONOCE QUE LA EDUCACIÓN ES Ufl FENÓ

MEllO SOCIAL QUE AFECTA E INTERESA A TODA LA COLECTIVIDAD, POR LO 

QUE LA ESCUELA NO PUEDE NI DEBE QUEDAR EN MANOS DE QUIENES TIENEN 

INTERESES AJENOS Y COllTRARIOS A LOS DE LA MAYORIA, PoR ESTO, 

LAS COMISIONES COUS IDERAROtl DE GRAN IMPORTANCIA QUE AL [~TADO NO 

SE LE LIMITE EN LA IMPARTICIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; CON ESTO 

NO SE PRETENDE LA MOllOPOLIZACIÓH DE LA EDUCACIÓN POR PARTE DEL 

ESTADO A TODOS LOS NIVELES (PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y SUPE

RIOR), SINO SÓLO DEJAP. CLARO QUE EL ESTADO NO DEBE PERMANECER AL 

MARGEN DE LA EDUCACIÓM A NIVEL SUPERIOR, LO CUAL EN ESOS MOMENTOS 

ERA OBJETO DE SERIAS DISCUSIOHES y CONFLICTOS, PoR SER LA Uu1-

VERSIDAD UN FENÓMENO TAN COMPLEJO, L.OS GO!llERNOS DE LA REVOLUCIÓN 

DEB8l AVOCARSE A TP.AZAR UNA POLfTICA ADECUAl)A PN'A ORIENTAR Y CONTr.oLM 

NUESTRA UNIVERSIDAD: ",,, LOS GOBIERNOS REVOLUCIOllARIOS, CON-

VENCIDO~ DE QUE EL PROBLEMA UNIVERSITARIO NO ES SINO EL RESULTADO 

DE CONTRADICCIONES lffTEP.NAS DE ES/\ INSTITUCIÓN l'UE TIEUE SU CAUSA EN CUES-

TIONES SOCIALES DE MAYOR AMPLITUD -QUE ESTÁN SIENDO ATACADAS POR 

LA REVOLUC l Óll EN SU VERDADERO CAMPO- HAil SEGU 1 DO· LA POL f TI CA DE 

AISLAR LA CUESTIÓll UNIVERSITARIA DEIHRO DE sf MISMA, DEJÁllDOLA 

QUE OPERE DE MODO QUE POR SUS PROPIAS FUERZAS LLEGUE A SUS PROPIOS 

DESTINOS, RESOLVIENDO ASf LA SITUACIÓN EQUfVOCA C!UE ERA APROVECHA 

DA PARA ARROJAR SOBRE LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS EL PASIVO MO

RAL DE LA UNIVERSIDAD" ,(127) 

(127) lbid., páo. 242 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES Y HA SIDO UN PRIVILEGIO DE SECTORES MI-

NORITARIOS, POR RAZONES ECONÓMICAS LOS HIJOS DE OBREROS Y CAMPE-

SINOS NO PUEDEN RECORRER EL LARGO TRAYECTO PARA LLEGAR A LA UNI

VERSIDAD, POR LO QUE QUEDAN EXCLUIDOS DE TODA POSIBILIDAD DE RECI-

BIR ENSEÑANZA SUPERIOR. PoR ESTAS RAZONES, LAS COMISIONES CONSI-

DERARON QUE LA FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEBE 

CONSISTIR EN ENCAUSAR SU OllRA Y RECURSOS ECONOM!COS 11A RESOLVER 

EL PROBLEMA DE DOTAR A LAS MASAS DE OBREROS Y CAMPESINOS, DE TODOS 

LOS TI POS TÉCN 1 COS, PROFESIONALES, ETC, QUE ÉSTAS NE CES 1 TAtl PARA 

LA DEFENSA DE SUS !llTERESES Y,- ADEMÁS DOTAR AL PAIS DE LOS~ IHDI--

VIDUOS DIRECTORES Y DE CULTURA SUPERIOR QUE LA EDUCACIÓN Y EL MA

NEJO DE CONJUNTO DE LOS PROBLEMAS IMC!DNALES RECLAMA, PERO QUE TA

LES DIRECTORES DEBEll SER FORMADOS CUIDADOSAMENTE, CON LA MÁS ALTA 

CULTURA Y EXTRAIDOS SIEMPRE DE LAS MASAS OBRERAS Y CAMPESINAS, 

"PARA ESTE FIN• CONTINUARON LAS (OMISIONES, SE REQUIERE LA FORMA

CIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR COMPLETAMENTE DIVERSOS DE 

LOS QUE EXISTEN, EN ELLOS EL ALUMNADO DEBE PROVENIR EXCLUSIVAMEJi 

TE DE LOS HIJOS DE LOS CAMPES 1 NOS Y DE LOS OBREROS ORGAN 1 ZA DOS, 

DEBEN CREARSE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LIBERAR A LOS ALU:·\-

NOS DE LA NECESIDAD DE GANAR Ull SALARIO MIENTRAS ESTUDIAN. DEBE 

FORMARSE EN ELLOS, PREC 1 SAMENTE LOS PREFES I 0111 STAS tlECESAR 1 OS PA-

RA LA PRODUCCIÓN ORGANIZADA. DEBE MANTENERSE UNA VINCULACIÓN 

INDESTRUCTIBLE ENTRE EL ALUMNO Y SU ORIGEN SOCIAL, Y TRANSFORMAR 
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ESOS LAZOS CON CLARA CONC!EllC!A DE CLASE". (l 28 l 

ESTAS IDEAS EXPUESTAS POR LAS COMISIONES REPRESENTAN UNO DE LOS 

ANTECEDENTES IMPORTANTES DE LO QUE MÁS_ TARDE SERIA EL INSTITUTO 

PoL!TÉCN!CO liAC!ONAL, QUE NACE COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD DE 

PREPARAR CUADROS OUE S 1 RVAN AL DESARROLLO 1 NDUSlR!AL DE llUESTRO 

PA(S, ADEMÁS DE DOTAR A LOS HIJOS DE OBREROS Y CAMPESllWS DE UN 

INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LAS GRANDES MAYORIAS, LA EDUCACIÓN TÉC. 

N!CA,CUYA MISIÓN ES AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS PRODUCTL 

VAS Y, CON ELLO, A ELEVAR EL tUVEL DE VIDA DE lfüESTRO PUEBLO, 

PARA LAS CoMISIOUES. EL SOCIALISMO NO ES UNA RESPUESTA ESPIRITUAL 

A LA SITUACIÓN DE UESCONTENTO Y OPRESIÓN, SINO EL ESTUDIO CIENTl

FJCO DE LA REALIDAD, 11
", ES EL CONJUIHO DE JUICIOS Y NORMAS DE 

ACCIÓN DERIVADO DE LAS CONCLUSIONES COMPROBADAS E INELUDIBLES DEL 

SABER HUMANO", (129) PARA SER CONSECUENTES CON ESTA DEFINICIÓN, 

.LAS COMISIONES COllSIDERARON QUE ERA NECESARIO 0.UE PRIMERO SE SUPE

RARA EL LAI C 1 SMO, HAC 1 ENDO DE LA ESCUELA UN 1 NSTRUMENTO DE LUCHA 

CONTRA TODO PREJUICIO Y DOGtlA RELIGIOSO: ERA NECESARIO, ADEMÁS, 

QUE SE SUSTITUYERA LA EXPRESIÓN VAGA DE "CULlURA BASADA Etl LA VER

DAD CIENT(FJCA" POR OTRA MÁS PRECISA, COMO 11 UN CONCEPTO RACIOllAL 

Y EXACTO DEL UNIVERSO y DE LA VIDA SOCIAL", ( i 3ol 

FtuALMENTE LAS COMISIONES PROPUSIERON QUE EL ARTICULO)º , DEBE

R(A QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

( 128) !Jili!., pó~. 241¡ 

~ 129) llli·. pá~. 245 

(130) !lli.,pliq. 246 
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"ART(CULO 3º, LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO SERÁ SOCIALIS

TA, Y ADEMÁS DE EXCLUIR TODA DOCTRltlA RELIGIOSA COMBATIRÁ EL FA

NATISMO Y LOS PREJUICIOS, PARA LO CUAL LA ESCUELA ORGANIZARÁ SUS 

ENSEÑANZAS Y ACT!VI DADES EN FORMA QUE PERMITA CREAR EN LA JUVENTUD 

Utl CONCEPTO R.ACIOllAL Y EXACTO DEL Ut'1VERSO Y DE LA VIDA SOCIAL, 

11
SóLO EL ESTADO -FEDERACIÓN, ESTADOS, t\UNICIPIOS- IMPARTIRÁ EDU-

CACIÓN PRIMARIA, SECUf<DARIA O NORMAL, PODRÁll CONCEDERSE AUTOR!-

ZACIONES A LOS PARTICULARES QUE DESEEU IMPARTIR EDUCACJÓll EN CUAL

<:UI ERA DE LOS TRES GRADOS AllTER 1 ORES, DE ACUERDO EN TODO CASO, CON 

LAS S 1GU1 ENTES NORMAS: 

11 J, LAS ACTIVIDADES Y ENSEi1ANZAS DE LOS PLAtlTELES PARTICULARES 

DEBERÁN AJUSTARSE, SIN EXCEPCIÓll ALGUJIA, A LO PRECEPTUADO EN 

EL PÁRRAFO INICIAL DE ESTE ARTICULO Y ESTARÁN A CARGO DE 

PERSONAS QUE EN CONCEPTO DEL ESTADO TEUGAll SUFICIENTE PREPA

RAC 1 ÓN PROFES 1 ONAL, COllVEN 1 ENTE MORAL 1 DAD E 1 DEOLOG f A ACOR-

DE CON ESTE PRECEPTO, EN TAL VIRTUD, LAS CORPORACIOJH:S RE-

LIGIOSAS, LOS MINISTROS DE LOS CULTOS, LAS SOCIEDAUES POR 

ACCIONES QUE EXCLUSIVA O PREFEREllTEMENTE REALICEN ACTIVIDA

DES EDUCA TI VAS, Y LAS ASOC 1AC1 ONES O SOC 1 EDADES L 1 GAUAS DI -

RECTA O INDIRECTAMENTE COll LA PROPAGAUDA DE Ull CREDO RELI

GIOSO, NO JNTERVENDRAfl EN FORMA ALGUNA EN ESCUELAS PRIMARIAS, 

SECUNDARIAS O NORMALES, NI PODRÁll APOYARLAS ECOllÓMICAMENTE, 
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"J l. LA FORMACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y MÉTODOS DE ENSEÍIANZA CO

RRESPOtlDERÁ Efl TODO CASO AL ESTADO, 

"¡ l l, No PODRÁll FUNC 1 ONAR LOS PLANTELES PARTI CULllRES S 1 N HABER OB

TENIDO PREVIAMENTE, EN CADA CASO, LA AUTORIZACIÓN EXPRESA 

DEL PODER PÚBLICO, 

"!V, f.L [STADO PODRÁ R~VOC/IR, EN CU/ILOU 1 ER Tl EMPO, LAS AUTOR! ZA-

ClONES CONCEDIDAS, 

so·b JUICIO ALGUNO. 

CornRA LA REVOC/IC ! ÓN NO PROCEDERÁ RECUR-

11Í:.STAS MISMAS NORMAS REG!RÁll LA EDUCACIÓN DE CUALQUIER TIPO Y GR/IDO 

QUE SE IMPARTA A OBREROS Y CAMPES!llOS, 

"LA EDUCACIÓN PR!MAR!/I SERÁ OBLIGATORIA Y EL ESTADO LA IMPARTIRÁ 

GRATUl TAMEtiTE, 

"EL ESTADO PODRÁ RETIRAR Dl SCREC IOllALMENTE Y EN CUALOU! ER TIEMPO, 

EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS ESTUDIOS llECHOS W 

PLANTELES PARTICULARES, 

"EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON EL FIN DE UNIFICAR Y COORDINAR LA 

EDUCACIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EXPEDIRÁ LAS LEYES llECESARll\S, 

DESTINADAS A DISTRIBUIR LA r-ur~ClÓN SOl:lll.L EDUCATIVA ENTRE LA FE

DERACIÓN, LOS [STADOS Y LOS [·'.UNlC!PlOS, A FIJAR LAS APORTllC!OtlES 
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ECONÓMICAS CORRESPONDI EflTES A ESE SERVICIO PÚBLICO, Y A SEÑALAR 

LAS SANCIONES APLICAl:IUS A LOS FUNCIOllARIOS QUE NO CUMPLAN O 

t;O HAGAN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS, LO MISMO QUE A TO

DOS AQUELLOS QUE LAS INFRINJAN", (l3I) 

P.DEMÁS LAS (Ol'.JSIONES PROPUSIEROfl, AL MISMO TIEMPO, UNA REFORMA 

A LA FRACCIÓN XXV DEL ARTICULO 73°,, OUEDAflDO El/ LOS SIGUIEfHES 

TÉRMINOS: 

"ARTICULO i5 
"XXV. PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN TODA LA REPÚBLICA 

ESCUELAS RURALES, ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y 

PROFESIONALES: DE !NVESTIG/\CION CIENTIFICA, DE BELLA.S ARTES 

Y DE EllSEÑANZ/\ TÉCNICA: ESCUELAS PRACTICAS DE AGRICULTURf1, üE 

ARTES y OF 1c1 os' MUSEOS' B 1 BLI OTECAS' OBSERVA TOP. 1 os y DEl1A3 

INSTITUTOS CONCERfllENTES A LA CULTURA GWERAL DE LOS HABITAfl

TES DE LA fiAC 1 Óll Y LEGISLAR EN TODO LO IJUE SE REF 1 ERE A D 1-

CHAS INSTITUCIONES: ASI corm PARA DICTAR LAS LEYES ENCAll!flA

DAS A DISTRIBUIR CONVENIENTEMENTE ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS 

ESTADOS y LOS MurllCIPIOS EL EJERCICIO ;JE LA FUNCIÓN EDUCATI

VA y LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDEillTES A ESE srn

VICIO PÚBLICO, BUSCANDO UNIFICAR \' COORDillAR LA EDUCACIÓN Efl 

TODA LA REPÚBLICA, Los TITULOS QUE SE EXPIDAN POR LOS ESTA

BLECIMI Ef/TOS DE QUE SE TRATA, SURTIRAll SUS EFECTOS Efl TODA 

(131) !..!l.l!!.,p.'iq" 250 y 251 
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LA REPÚb
0

LlCA", (1321 

DURANTE EL DEBATE LAS IJOS INTERVENCIONES MÁS IMPORTANTES FUERON 

LA DEL c. llANLlO FAB!O ALTAMIRANO y LA DEL c. Luis ErmlQUE ERRO, 

EL DIPUTADO ALTAMIRANO CENTRÓ SU INTERVEllCIÓN EN LA DEFINICIÓN 

DE LOS CONCEPTOS "SOC!ALISllO" Y "ESCUELA SOCIALISTA", PUES ERA 

NECESAR 1 O TEUER CLAROS AMBOS CONCEPTOS PARA EV 1 TAR AMB 1 GÜEDADES 

E IMPRECISIONES: "HEMOS DICHO QUE VAMOS A INSTITUIR LA tSCUELA So-

CIAtISTA, ·EN LUGAR DE LA ESCUELA LAICA, LA PRIMERA PREGUNTA QUE 

SE ORIGINA Ell ESTA PROPOSICIÓN, ES ÉSTA: lOUÉ COSA ES LA ESCUELA 

SOCIALISTA? LA ESCUELA SOCIALISTA ES AQUELLA QUE PROCLAME Y QUE 

IMPLANTE LOS PRINCIPIOS SOCIALISTAS, lPERO CUÉ COSA ES EL SOCIA-

LISMO? SEGUNDA PREGUIHA. Aau! ES DONDE ESTÁ TODO EL EJE DE ES-

TA CUESTIÓN, lQuÉ COSA ES EL SOCIALISMO, CUÁLES SOtl LOS PRlllCl-

PIOS QUE ENCARA EL SOC !ALI SMO?", (l 33 l LA E~CU~·LA QUE DEBE CREARSE 

NO PUEDE SER UNA ESCUELA SOCIALISTA, PUESTO QUE NUESTRO RÉGIMEU, 

AS( COMO SU CONSTITUCIÓN, NO SON SOCIALISTAS: tlUESTRO RÉGIMEtl ES 

CAPITALISTA Y POR ELLO, AFIRMÓ /\LTAMIRANO, LA EDUCACIÓN .!illl.L!!!!:: 

~ EU EL SOCIALISMO CIEtlTIFICO, FUNDAMENTADO EN EL MATERIALIS-

MO HISTÓRICO, [L MATERIALISMO HISTÓRICO, CONTINÚA EL DIPUTADO 

ALTAMIRAflO, ES EL ESTUDIO DE LOS FEUÓMENOS SOC lALES A TRAVÉS DEL 

ASPECTO ECONÓMICO, DENTRO DE UNA ItHERPRETACIÓN CONFORME CON EL 

MATERIALISMO HISTÓRICO, LA ESCUELA ES UNA INSTAllClA CONDICIOUADA 

POR EL RÉGIMEN EN DONDE SE DA: POR ELLO. EN UN RÉGIMEN CAPITALIS-

(132) !J!lE.,pá9. 251 

(133) lhl.!!., páp. 2>6 
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l'A COMO EL NUESTRO tlO ES POSIBLE OUE LA ESCUELA SEA SOCIALISTA, 

POR TAL RAZÓN, UNO DE LOS PUllTOS EN QUE ALTAMI RMIO NO ESTÁ DE 

ACUERDO ES EN DONDE SE DICE: "LA EDUCACIÓN OUE ll'PMTA EL ESTADO 

SERÁ SOCIALISTA~: EN SU LUGAR PROPONE LO SIGUIENTE: "LA EDUCA

CIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO, ESTARÁ BASADA rn EL SOCIALISMO CIENTf

FlCO'', 

Orno PUNTO EN EL QUE AL TAMI RANO MANIFESTÓ 110 ESTAR DE ACUERDO ES 

CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, AFIRMÓ QUE SI BIEN LA Uf·;l-

VERSJDAD AUTÓNOMA DE f·iÉXICO JIO DEBE SER TOCADA, ESTO NO QUIERE DE

CIR QUE EL ESTADO NO PUEDA ORGANIZAR SU PROPIA LJrlJVERSIDAD PARA 

QUE PUEDA SER REGIDA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL SOCIALISMO CIENTl

FICO, Ell DONDE SE PREPAREN LOS ELEMENTOS TtCNICOS NECESARIOS PARA 

CotlSTITUIP UNA NUEVA SOCIEDAD, POR LO ANTERIOR, ALTAMIRANO PROPIJ-

SO LA SIGUIENTE REDACCIÓll Ell UN PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XX\' DEL AR-, 

TfCULO 73°: "PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN TODA LA 

REPÚBL 1 CA, ESCUELAS RURALES, ELEMENTALES, SUPER 1 ORES, SECUNDAR 1 AS, 

PROFES IOllALES y LA UN 1 VERS IDAD DEL Esrt.Do". ( 134) 

t~ ESTO CONSIST:ERON LAS PRINCIPALES PROPUESTAS HECHAS POR EL [, 

MANLJO FABIO ALTAMIRANO, No PUDO SER MÁS ACERTADA LA INTERVENCIÓN 

DEL (, ALTAMIRANO, f\o ERA POSl!lLE DEJAR EN MAJWS DE LA IJERECHA 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS TAN llECESARIA EN 

EL PROCESO DE JNDUSTRIALIZACIÓJI DE NUESTRO PAfS, (0110 RESPUESTA 

(134) !!.!!!•1 pá~. 2 ss 
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A ESTA NECESIDAD Y EN CONTRAPOSICIÓN A UNA UNIVERSIDAD CUE SEGUfA 

SIENDO ELITISTA y REACCIONARIA, NACIÓ EL !tlSTlTUTO POLITECUICO HA 

CIONAL, DIRIGIDO A HIJOS DE OBREROS Y CAMPESltlOS CON EL OBJETIVO 

DE FORMAR CUADROS T~Cfl!COS GUE SE 1 NCORPORARAN A LA 1NDUSTR1 ALI -

ZACIÓN DEL PAfS CON INDEPENDENCIA DEL EXTRANJERO Y CON UNA ORIEN

TACIÓN IDEOLÓGICA Y FILOSÓFICA COHERENTE COfl LOS PRINCIPIOS REVO

LUCIONARIOS, 

PoR OTRA PARTE, EL c. Luis ENRIQUE ERRO, CENTRAtlDO su ATENCIÓN SQ 

BRE EL CARÁCTER SOCIALISTA DE LA EDUCACIÓN, TUVO UNA BRILLANTE lti. 

TERVENCIÓN EN ESTE DE!JATE, EL PROBLEMA DE LA (OMISIÓt/, COMEllZÓ 

DICIENDO EL c. ERRO. NO ERA DEFJIHR cu~ ES EL SOCIALISMO. Sll•O 

DEFINIR CÓMO FORMAR UtlA ESCUELA SOCIALISTA: A PARTIR DE ESTO LA 

COMISIÓN ABORDÓ DOS ASPECTOS IMPORTAllTES: EL QUE SE REFll:RE l1L 

COUTEN 1 DO DE LA EllSEflANZA Y A <lU 1 EN DEBE JllPARTI RSE LA ENSEÑAllZA, 

RESPECTO AL CARÁCTER SOC 1 ALI STA DE LA ESCUELA, Lu 1 S [NR 1 OUE ~RRO 

AF 1 RMÓ: "[s ABSQLUTAMEIHE UECESAR 1 Q r.UE LA ESCUELA SOC 1 ALI STA NO 

SEA ENTENDIDA Efl HUESTHQ PAIS COMO UllA ESCUELA COLATERAL Y SECTA

R 1 A, RESPECTO DE LO QUE HAY DE l\ÁS SAllD Y DE MÁS C 1 ERTO EU LOS 

COUOC lt11 ENT05 YA ADílU 1R1 DOS PLEllAMEUTE POR Lf, HUMAN 1 DAD, ts NE-

CESARIO, AL TRATAR EL PROBLEMA DE LA ESCUELA SOCIALl5TA, NO ASU

MIR ACTITUDES INflECESARIAMEUTE SECTARIAS: ES tlECESARIQ QUE SE VEA 

QUE AL COtlDUCIR LA rnsrnANZA POR SENDEROS SOCIALISTAS. SE CONDUCE 

LA EHSEflANZA POR EL CAMltlO DE LA VERDAD, 110 PORQUE f/OSOTROS TEflG,\

MOS UNA ACTITUD P.01·\ÁffflCA HACIA LOS TRABAJADORES, ACTITUD QUE, POR 
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OTRA PARTE, RESPECTO DE SU ROMANTICISMO, PODR(A MUY BIEU SER CRI

TICADA POR lfüESTROS CONTRARIOS, PORQUE, Etl EL ÚLTIMO TÉRMINO, SE 

ÑORES, /IOSOTROS SOMOS SOCIALISTAS DE MIL TRESCIEfffOS PESOS AL 

MES", (ISS) flESPECTO A QUIÉN DEBE DIRIGIRSE LA ENSEÑANZA, EL(, 

ERRO AFIRMÓ QUE "ES INCONGRUENTE TRATAR DE CONVERTIR EN SOCIALIS

TAS POR LA ESCUELA A PrnSONAS OUE, POR LA CLASE EC0tK'.rnCA A LA. QUE PEP.TEllECEll, 

ESTÁN INDISCUTIBLEMENTE LIGADAS A LA DURGUESlA", (l3G) PoR ELLO, 

PARA QUE LA ESCUELA SEA SOCIALISTA ES HECESARIO LLEVAR A ELLA 

ÚNICAMENTE A LOS TRABAJADORES, PUES SON ÉSTOS LOS QUE NO HAN TE

NIDO ACCESO A LA ENSEflANZA, YA QUE PAllA TERMIHAR U/IA CARRERA ES 

NECESAR 1 O CONTAR CON LA HOLGURA SUF 1C1 ENTE, PARA TERMI llAR SU 

lllTERVEt/C 1 óu, EL C, ERRO AF 1 RMÓ EH LA COllST JTUC 1 ÓN NO DEDF.RÁ DE

C l RSE QUE LA EDUCACIÓll QUE IMPAP.TA EL ESTADO ES LA DEL SOCIALISMO 

CIENTÍFICO, PUES EL SOCIALISMO CIENTfFJCO OLIERE DECIR COllU/llSMO, 

EL (, ERRO ERA HOMBRE DE PARTIDO CUE EN ESOS MOMENTOS ESTABA Ell 

EL PODER: POR ESTO, DE MAllERA DISCIPLINADA ERRO AFIRMÓ QUE ELLOS 

NO IBAN A TOMAR UNA DESCISIÓ/l AL MARGEN DEL GOBIER/lO tll LEGISL,\

BAN INDEPENDIEllTCME/lTE DE ÉSTE. [L PJIR 110 CRA UH PARTIDO MAR

XISTA 111 LA SOCIEDAD (lUE SE COllSTRUJA Ell ESOS MOME/lTOS ERA UNA 

SOCIEDAll SOCIALISTA, ANTE TODO, AGREGÓ [RílO, LAS DECISJOl/ES DIJE 

SE TOMARAN EN ESOS MOMEtlTOS ERA// UllA GRAVE RESPOllSABILIDAD, "SI 

ALGUNO llE USTEDES, FINALIZÓ, SEÑORES DIPUTADOS, QUIERE ATAR A LOS 

PIES DEL GENERAL (ARDEMAS U// GRILLETE COMUl/ISTA, CIUE LO HAGA: PE

RO NO CON MI ASENT IMI EIHO", (137) 

(135) !J!l!j., p5~. 262 

(136) !.!>..!..!!.•, pág. 264 

(137) !..!!l!!·, pá~. 2~6 
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UNA VEZ TERMINADO EL DEBATE Etl LO GENERAL SE PROCEDIÓ A LA DIS

CUSIÓN Ell LO PARTICULAR, DURANTE ESTE DEBATE SE DISCUTIÓ ESEN

CIALMEflTE EN TORllO AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO, SE MAIUFES-

TARON DOS POSICIONES, Lrms PEDIAN QUE EN EL ARTICULO 3°, AL 

CONCEPTO DE "socIALISMO" SE LE AÑADll:RA EL DE "clEHTfFJCO", EN-

TRE LOS QUE DEFEllDIERON ESTA POSICIÓN ESTUVO EL C. ARUULFO H, 

PÉREZ. EN REPRESENTACIÓN DE LAS JUVENTUDES. DE TABASCO, tL EXAl.. 

TADO DISCURSO DE H, PÉREZ ESTUVO CARGADO DE JACOBllllSMO Y DE Ull 

ANÁLISIS SUPERFICIAL, POCO SERIO Y DE UNA DÉBIL ARGUMEIHACIÓN: 

FUE UN DISCURSO QUE TENDIA A PRENDER EN EL ÁNIMO DE LOS DIPUTA

DOS, PERO ESTABA LEJOS DE PRESEllTAR UllA EXPLICACIÓN DE SUS IDEAS 

CENTRALES Y LEJOS TAMBIÉN DEL P.ESPETO CUE MERECE UNA TRIBUllA CO-

MO LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A ESTA POSICIÓN SE SUMÓ EL lJIPUTA-

DO HÉCTOR SERDÁ!l. EIHRE ornas. 

lrHERVINO A FAVOR EL DIPUTADO Luis Lrm1oui: ERRO, OUIEH ENTRE -

OTRAS COSAS AFIRMÓ: ",,,AL DECIR l1UE SE CREARÁ EN LA JUVENTUD 

Uli CONCEPTO P.AC!Ollf,L y Ex,;cTO Dt;L UNIVERSO y DE LA VIDt. SOCIAL. 

lflCORPORA EL ARTf CULO 3 °, DE LA COllST 1 TL'C l Óll, UEtlTRO DE SU DOC

TR l NA• EL SEIHIDO DE LA EscUELA P-ACIOllALISTA: SI ESTO FUCRA LO 

Útl 1 co ClUE LOGRARA lllCORPORt.R EL ART 1 CULO 3º. DE LA Co1:sT 1 TUC l ÓI~. 

YA SERIA COllOUISTA SOBRADAMENTE IMPORTANTE POR SI MISMA''. (!JA) 

[ON RESPECTO A LA PARTE EN QUE SE SEliALA OUE LA EDUCAC l Óll IMPAR-

(13s¡ ~ .• páp. m 
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TlDA POR EL ESTADO SERÁ SOCIALISTA, ETC,, ERRO SEf;ALÓ LO QUE 

SERIA AQUf EL SOCIALISMO: "Y EUTENDEMC5 AS! EL SOCIAL!St10 COMO 

UN RECURSO PARA TENER UN CONCEPTO RACIONAL, Y LO RACIONAL DE LA 

EtlSERAllZA Cot\O uu RECURSO PARA PODER LLEGAR A ur¡ COUCEPTO SOCIA-

LISTA DE LA VIDA, Y DE ESTA MANERA AOUI IW HAY BAllALlDADI 

AQU f HAY SEllC 1 LLEZ, CLAR l DAD EN LOS TÉRM IHOS, EXPRES 1 ONES SEii-

e l LLAS, EX PRES l ONES PREC 1 SAS, OUE DED IDAMEllTE 1 NTEP.PRETADAS, C0-

110 DEBE HACERSE SIEMPRE A LA LUZ DE LO CUE EL DICTAMEN DICE CON 

ANTERIORIDAD, ALCANZAN TODO SU PLEIW SEHTIDO Y SE REVELA!~ EN LA 

QUIETUD PROFUNDA CON QUE HAN SIDO REDACTADAS POR LA (OMISIÓN,, .'(nq) 

ENSEGU! DA ERRO SERALÓ QUE, LEFEllúl ermo EL soc 1 ALI SMO e 1ENTÍF1-

CQ, SE HAN ASUMIDO LAS POSICIOMES MENOS CIENTIFICAS POSIBLES, 

EllTRE LAS l1UE SEfiALÓ LA DE H, P~REZ, EN CUYO APASIOtlADO DISCUR-

SO HUBO DE TODO llEtms UtlA FUIWAMENTACIÓN SERIA DEL SOCIALISMO 

C!ENTIF!CO, Y AS! SE DEMOSTRÓ DE NUEVO Ell OTRA DI! SUS llHER-

VENCIONES, EU LAS OUE SEÑALÓ QUE EL DIPUTADO Luis E. ERRO rm 

PON!A SUS CONOCIMIENTOS AL SERVICIO DEL PROLETARIADO, DESPUÉS DE 

QUE ~STE ACABABA DE EXPLICA~ SUF 1C1 EIHEMEtlTE EN CUÉ COllS 1 ST !A 

Ul~A EXPLICACIÓN P.ACIOllAL DEL Ull!VERSO, AS! COMO LA !MrORTANC!A 

QUE TIENE TRASMITIR AL NlflO LA IDENTIDAD SUBS1AllC!AL DEL Ull!VER

SO, Luis E. ERRO DEl-'OSTTlÓ IVIYOP. Cl/lll!D~D DE PEtlSNllEIOO RESPECTO A LO 

QUE DEB!A SER LA ESCUELA SOCIALISTA QUE ARllULFO PÉREZ QUIEN, EN 

SU EXALTADA !IHERVENC!ÓN, ACUSÓ AL PARTIDO DEL PRIMER PÁIS SO

Cl1\LISTA DEL MUNDO HADE?. DESPRESTIGIADO EL SOCIALISf',O, Y AUll 

PUSO EN DUDA QUE EN P.us1A SE HUBIERA IMPLANTADO EL SOC!ALISI'·º· 

(139) L!iliJ., oái. 282 
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UNA VEZ DISCUTIDO SUFICIENTEMENTE EL PRIMER PÁRRAFO, SE PASÓ AL 

SEGUNDO, SOBRE EL CUAL SÓLO DESTACAREl\OS LA ItlTERVENC l Óli DEL 

(, ALTAMIRAllO CUANDO HACE ENFASÍS EN DOS ASPECTOS QUE CONSIDERA

MOS DE GRAN IMPORTANCIA, PUES SEIHÓ LAS BASES PARA LA CREACIÓN 

DEL !N5TITUTO PoLITÉCIUCO ilACIOML. Su ItlTERVENCIÓll FUE EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: "EL ARTICULO 3°, DE LA (ONSTITUCIÓll DE 

l!:ll7 ESTABLECE EL PRINCIPIO DE QUE SERÁ LAICA LA EllSEÑAllZA PRI

MARIA, ELEMENTAL Y SUPERIOR QUE SE IMPARTA EN LOS ESTABLECIMIEN-

TOS PARTICULARES, Y EL DICTAMEll DE LAS (OMISIONES, QUE ESTA-

MOS DISCUTIENDO, DEJA FUERA DEL CONTROL DEL [STADO LAS ESCUELAS 

PARTICULARES SUPERIOílES,,,REPITO, EN CONCEPTO MIO, t5TA ES UNA 

FALLA FUNDAMENTAL,,, i\E ltlSCRIBI PARA TRATAR Ell COllTRA DE LA 

REDACCIÓN DEL ARTICULO 73, EN SU FRACCIÓ!i XXV, POR ESTA RAZÓN: 

EL DICTAMEtl DE LA COMISIÓll AllALIZA LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSI

DAD AUTÓllOMA ACTUAL, Y LLEGA A LA COIKLUS l ÓN DE QUE 1<0 DEBEMOS 

OCUPARllOS DE ESTA UNIVERSIDAD, SINO DEJAR QUE DESAPAREZCA POR SU 

PROPIA ACCIÓN, PORQUE 110 VA A PODER SUBSISTIR, EL MISMO DICTA

MEN MAIUFIESTA QUE EL GoBIERllO llO PRESCIElfüE DE SU DERECHO DE 

ESTABLECER ESCUELAS SUPERIORES: ENTRE ESTAS ESCUELAS MUY BIEll 

PUEDEll ESTABLECERSE LAS ESCUELAS PROFESIOllALES. LAS ESCUELAS 

TÉCNICAS Y AUN LA UrUVERSIDAD, 

"[STIMO YO QUE ~O EX 1 STE NINGUNA RAZÓl1 FUNDAl\EllTAL, CUE llO EX 1 STE 

NINGUNA CAUSA PARA PRESCINDIR ~OSOTROS DEL DESEO Y FIJARLO ADUI 

EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE ORGANIZAR UllA UiiIVERSIDAD DE ESTA-
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no. CON LAS FINALIDADES. CON LAS ORIENTACIONES. MÉTODOS y PEDAGO

G(A QUE LE VA A SEÑALAR LA REFORMA ESCOLAR QUE ESTAl10S ESTUDIAN

DO, CREO QUE NO EXISTE NlllGUNA INCOMPATIBILIDÁD. NINGUNA RAZÓN 

PARA QUE NO PODAMOS NOSOTROS PROPEUDER HACIA EL ESTABLECIMIENTO 

DE ESA UNIVERSIDAD. QUE SERÁ LA UtUVERSIDAD DE LA REVOLUCIÓN, 

PORQUE, COMPAÑEROS, TENEMOS ADSOLUTA NECESIDAD DE TÉCNICOS , , , 

lDóNDE VAMOS A FORMAP. ESOS TÉCMICOS SI NO FUNDAMOS UNA UlllVERSl

DAD NOSOTROS, SOSTEIUDA POR EL Goal muo, ORIENTADA POR EL GOBIER

NO, CON PRECEPTOS QUE SE ESTUDIARÁN DEDIDAMENTE COllFORME CON EL 

CRI TER 1 O ESTABLEC 1 DO AQU (, COtl UNA -llUEVA PEDAGOG (A, COU UN SEN

TIDO EXACTO DE LOS HOMBRES QUE HAN DE SALIR DE LA UNIVERSIDAD, 

DE SUS DEBERES PARA CON LA COMUlll DAD QUE LES HA SOSTEllJ DO SU 

APREtlD 1 ZAJE? l:N CONSECUEtiC 1 A, COl•PA''E~OS ,' DESPÚES DE ESTAS DRE

VES PALADRAS YO PROPONGO QUE SE ADICIONE AL ARTICULO 73 CONSTI-

TUCIONAL, EN SU FRACCIÓN XXV, COll ESTAS PALADRAS: 'PARA ESTABLE-

.cER, ORGANIZAR Y SOSTEtlER EN TODA LA REPÚBLICA ESCUELAS RUP.ALES, 

ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y PROFESIONALES: PARA CREAR, 

DIRIGIR y SOSTENER LA UruvrnSIDAD DEL ESTADO. ETCÉTERA''" (l40) 

·[lo PUDO SER MÁS ACERTAD.~ LA INTERVENCIÓN DEL C, llLTAMIRAllO PUES 

10 ERA POSIBLE DEJAR Ell l·'Al'f\S DE LA DERECl-V'. LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA PflE

PARAC IÓN DE TÉCIUCOS, TM: llECESARIA EU LA FORMACIÓll DE NUESTRO 

PAfS, COMO RESPUESTA A ESTA llECES!DAD Y EN CONTRAPOSICIÓU A 

Ut1A \;tHVERSIDAD QUE SEGUIA SIENDO ELITISTA Y REACCIONARIA NACIÓ 

(140) !J!.L!!.1 p5os. 303 y 304 
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EL INSTITUTO POLITÉCNICO liAC!ONAL1 DIRIGIDO A HIJOS DE OBREROS 

Y CAMPESINOS, CON EL OllJETIVO DE CREAR LA MANO DE OBRA CALIFICA

DA Y COtl UNA ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA V FILOSÓFICA COHERENTE CON 

LOS PR me 1p1 os DE LA REVOLUC l ÓN' 

F 1 HALMENTE, EL 22 DE NOV 1 Et\BRE DE 1934, UNA VEZ HECHO EL CÓMPUTO 

DE VOTOS SE DECLARÓ APROBADA LA REFORMA PROPUESTA POR LAS Cot\l

SIONES, QUEDANDO EL ARTICULO 3 º, TAL y COMO YA SE SEfiALÓ AllTE

RlORMENTE, 

A LO LARGO DE ESTE DEBATE SE PUSO DE MAtllFIESTO LA CONFUSIÓll 

QUE EXISTIA EN TORflO AL CONCEPTO "SOCIALISMO", AUIK'VE 110 SÓLO Ell 

LA CAMARA DE DIPUTADOS SE DABA TAL CONFUSIÓN, DESDE E128, 

[ll!L!O PORTES GIL PLA!lTEÓ LA NECESIDAD DE UNA ESCUELA QUE CO

MENZABA LLAMANDO SOCIALISTA y ACABABA LLAMANDO ACTIVA, Iluso 

TAMBIÉN OU!ÉllES HACIAN ECUJVALEllTE LA ESCUELA RACIÓllALISTA CON 

LA SOCIALISTA, DESDE Uil PRINCIPIO LA EDUCAC!ÓI~ SOCIALISTA ES 

MUY AMBIGUA, SóLAMEllTE ALGUliOS TENIAN CLARIDAD SOBRE LAS CARA!: 

TERISTICAS Y OBJETIVOS DE ESA ESCUELA, EIHRE LOS CUALES DESTACÓ 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, QUIEN DESDE 1S29, DURAllTE LA V! Co11-

VENC!ÓN DE LA CRQli, SE DECLARA A FAVOR OE LA ESCUELA SOCIALISTA 

RECHAZANDO LA EDUCACIÓN LAICA, LA RACIÓNALISTA Y LA DE ACCIÓN, 

/lsf COr\0 EN LA ÉPOCA DEL VIRREINATO SE FORMÓ UNA COllC!E!;CÍA 

ACORDE CON EL l'O!'H!TOHISTÓR!CO QUE SE VIV!A, TAMB!Éll LA REFORMA 
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FORMÓ SU PROPIA CONCIENCIA NACIONAL MEDIANTE EL POSITIVISMO, POR 

ELLO EN LOS A~OS 30 DE ESTE SIGLO, PERIODO EN QUE SE PPETEUDÍA 

CREAR UNA NUEVA ECONOMIA POPULAR, CUAll!'O SE COMBATIA CONTRA LA IN

TERVENCIÓN IMPERIALISTA EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, SURGE 

LA NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LA 

REVOLUCIÓN DE 191G, ERA URGEMTE UNA ESCUELA CONSRUENTE CON LA 

NUEVA SOCIEDAD OUE SE ESTABA CONSTITUYENDO A PARTIR DE UNA REVOLU-

CIÓN POPULAR, DEMOCRÁTICA Y ANTIMPERIALISTA, HASTA ESOS MOMENTOS 

LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR EL ESTADO SEGUÍA SIENDO LIBERAL, ES DE

CIR, SI BIEN NO IMPARTIA UNA EDUCACIÓN REL!f.IOSA TAMPOCO· LA SUS-

TITUÍA POR UNA EXPLICACIÓN RACIOflAL DEL UNIVERSO, LA CONFUSIÓN 

~.UE EX 1 ST (A EN LAS ESCUELAS OF 1C1 ALES ERA AÚN MÁS DA~ 1 flA QUE UNA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA, YA CJUE EL f1AESTP.O GUARDABA SILENCIO FRENTE A 

LOS PREJUICIOS RELIGIOSOS y LOS surLft. POR EXPLICACIONES VAGf,S 

ruE NO ORIENTABAN, FREtlTE A LOS PROBLEMAS SOCIALES EL PROFESOR 

PREGONABA UNA DOCTRINA 1 NO! VI DUAL! STA EXALTANDO EL ÉX 1 TO PERSOtlAL 

Y LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZA COMO ÚNICA FORl'.A DE SALIR f,OELANTE EN LA 

LUCHA POR LA VIDA, POR ESTO ERA TAN NECESARIA LA CREACIÓN DE 

UNA ESCUELA NUEVA P.UE NO JUSTIFICARA EL RÉGIMEN BUP.GUÉS, SINO QUE 

EXPLICARA POR OUÉ URGE LA CONST~UCCIÓfl DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, 

As ( SE LLEGÓ A LA CONCLUS 1 ÓN DE C'UE SÓLO CON LOS PR 1 NC 1P1 OS DE 

LA REVOLUCIÓN, CON UNA EDUCACIÓN COMPROMETIDA, PODIA FORMARSE 

EN EL PUEBLO UNA CONCIEl'K:IA NACIOWILISTA, y ESA ESCUELA, SE PEtlSÓ, DEBÍA SER SO-
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CIALISTA, (VER LOMBARDO TOLEDANO Y LA EDUCACIÓN EN ·:·1ÉXICO, T. 

([, "LA EDUCACIÓN SOCIALISTA Y LAS REIVINDICACIONES DEL PROLErn

RIAD011' ED. COMSATI ENTE, MÉXICO 1986) AL RESPECTO, LOMBAflDO TO

LEDANO ACLAflA QUE EN UN RÉ<; 1 MEN BURGÚES COMO EN EL QUE V 1V1 MOS rm 

ES POSIBLE ESPERAR UNA ESCUELA SOCIALISTA EN EL SENTIDO DE SER 

UllA ESCUELA EXCLUS 1 VA PARA LOS TRABAJADORES Y SUS Hl'JOS, Ell DON -

DE SE EXCLUYA A LOS 1 NTEGRANTES DE LA CLASE EXPLOTADORA, 11 lNA 

ESCUELA AS(, DEL PROLETARIADO Y PARA EL PROLETARIADO, SÓLO PUEDE 

EXISTIR EN DONDE LA CLASE TRABAJADORA GO&IERNE Y rn DONDE VIVIR 

DEL TRABAJO AJENO SEA CONSIDERADO UN DELITO''. (l
4

l) SIN EMBARGO, 

PROSIGUE LmmARDO. sf ES POSIBLE DAR UNA ORIENTACIÓtl SOCIALISTA 

A LA EllSEfiANZA DENTRO DEL RÉGIMEN SOCIAL EN OUE VIVIMOS, UNA EU

SEílAllZA QUE EXPLIQUE LAS COIHRADICCJOUES DEL RÉGIMEll CAPITALISTA, 

QUE DEMUESTRE POR ClUÉ ESTÁ CONDENA~O A DESAPARECER ., DJVULr.ue LAS 

CARACTER(STJCAS DEL RÉGIMEN SOCIALISTA: ESTO ES LO QUE LOMBARDO 

Et/TENDÍA POR UNA EDUCACIÓN SOCIALISTA, 

LA CONFUS 1 ÓM SOBRE EL TÉRM 1 NO 11 SOC1 ALI Sll011 EN AQUELLOS MOMENTOS 

ERA COllPRENSIBLE, PUES LA LITERATURA llARXISTA AÚli 110 ER~. SUFICIEl'l

TEMENTE CONOCIDA EN lfüESTRO Pl\(S ,+ 

Scnún dntos presentados por Humberto Husacchio en lil revista Uexos. No. Slt, 
junio de 1982 -citando a García Cantú-, los prll'leros artículos y ensayos de 
autores del socialismo científico fueron traducidos l'':'r Pablo Zlerold, alcm.Sn 
que lleg6 a México en 1888. 11Accrcil de la formación teórica de lo~ comunis-
tils (en 1918-19) 1 (Hiqucl An9el) \lclasco re.:ucrda ouc en las blbliotcc<Js sin
dicales había obras de autorc>s utoriístas 1 coopt'ratlvistas 1 fabi.:inos y ,:in,uquls
tas ... 11 (n los 20's Rafocl Carrillo viajó a la URSS v pudo conocer materiales 

(llil) ~..2!'1hardo ToledJno y li!_~~Ór1. en .fléxicq, T. 11. pár¡. 3S 
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Los ATAQUES DE LA DERECHA A LA EDUCACIÓll SOCIALISTA, DE LO CUAL 

YA HEMOS TRATADO ANTERIORMENTE, NO SE HICIERON ESPERAR, ENTRE 

LOS PRINCIPALE$ OPO'i!TORES SE EMCONTRABA EL CLERO, A QUIEN DICHA 

EDUCACIÓN PERJUDICABA EN SUS INTERESES, PUES LE IMPEDfA INFLUIR 

LIBREMENTE, DE ACUERDO CON SUS PRINClf>IOS, EN LA FORMACIÓN DE LAS 

NUEVAS GENERACIONES, ENTRE LOS DIRIGENTES DE LA IGLESIA CATÓLI-

CA OUE MÁS ARO! ENTEMEIHE COMBAT 1 ERON LA NUEVA ESCUELA ESTUVO EL 

ÜBISPO DE HUEJUTLA, QUIEN, SEGÚN VICTORIA LERNER, "ERA DE ESOS 

de LerÍín acCi-Ca·de l.i ·cuestión nacional y ·sobreº el movimiento campe5iho-·nsHn1s
mo, según el propio Carrl 110 1 . a su regreso tradujo y publ lc6 textos de Lenín. 
11Papel destacadfslmo jugó el propio gobierno cardenlst.1 como cdl tor. La 1ueha 
de clases a través de la histrla de México, de Rafücl Ramos Pcdrucza, ti.:vo una 
primera edición en 1931t, misma que se agotó rápld;imcnte, pues en 1936, la Sccre~ 
taría de Educac16n Pública hizo una ~egunda tlrad.1 de 25 mil ejemplares, cifra 
espec tac u 1 ar para aque 11 a época y para és ta11 • 

Según Hol ina Flores 1 e 1 tado por Husacch 1 o, 1 a primera vez que se ed i t.:::iron en 
México obras de los clásicos marxistas fue en 1936 por el señor Navarro. A 
fines del sexenio Cardenlsta se Inició la publicacl6n de un órgano teórico del 
PCH llamado "El Comunlsta11 • Por esos años, también circulaban ya en México 
algunos folletos soviéticos, entre los que Mollna Flores recuerda, El izquler .. 
dlsmo, enfermedad infanti 1 del comunismo11 • En los años 40 eran lecturas obl ¡ .. 
gatorlas, dice Husacchlo, 'las novelas del realismo socialista, el boletfn 
Informativo de la Embajada de la URSS, los trabajQ., de los clásicos quC 
publ lea Ediciones en Lengu<ls Extranjeras de Hoscú 1 entre los cuales se encucn" 
tran en lugar preponderante los textos de Stalin, sobre todo sus Obras Completas 
que seguirán llegando hasta bien entrados los afias cincuenta ••• ' La obra de los 
Inmigrantes españoles admiradores de la capacldiJd de síntesis de Lomb.1rdo, da sus 
primeros frutos hasta 1947, cuando se publlciJ por primera vez la traducción de 
ll-f.ap 1ta1 1 hecha por \.Jenses 1 ao Roces', 

El propio Lombardo tuvo su primer contacto con textos de Hur,.. en 1925 cuando, en 
representctel~n de la Ciudad de México, asistió al Congreso Internacional de C:lu .. 
dades, realizado en Nueva York¡ fue alli donde consenuíoobr' • .H de H.Jrx en Inglés, 
entre las cuales SE' encontraba El Capital. Gracias a su tenacidad en el estudio 
y su vlnculaci6n desde 1915 con la lucha de los trabajadores, Lombardo tuvo un 
cambio fundamental en su pensam ento, como él misf!IO lo expresó: 11 EI decenio 1920 
a 1930 fue decisivo en mi vid.1 ntclcctual y cr. mi vida militüntc político. En 
primer término porque estudié s stcm.ltlcamente la filosofía para renovar el acer-
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PRELAGOS DE LA EDAD f·;EDIA OUE CON UllA MA!lO LEVANTABA LA CRUZ Y 

CON LA OTRA LA ESPADA, HAé (A TIEMPO QUE HAB (A !füESTRAS DE SU 

ANTICOMUll!SMO Y FEROC 1 DAD Y AHORA PREDICABA QUE LOS CATÓLICOS 

DEB(AN DEFENDERSE POR TODOS LOS l'·EDIOS, lllCLUSO LA VIOLE!IC!A"(l~Z) 

EN ú!C!E;~BRE DE 13)4, EL ARZO!HSPO DE .ilICHOACÁN. LEOPOLDO Ru1z y 

FLORES, PUBLICÓ Ul~A PASTORAL. DESDE TEXAS. CONTRA LA EDUCACI Óll 

SOCIALISTA. EL CLERO UTILIZÓ LOS l\EDIOS A su ALCAllCE PAP.A COM

BATIR LA REFORMA AL ARTICULO 3°,, DESDE Ll1 ELABORACIÓll Y REPARTO 

DE VOLANTES Y FOLLETOS, DE LAS DECLARACIOl~ES DESDE EL PULPITO, HAS

·r1; LA AMENAZA DE EXCOMUNIÓI~ A PADRES DE FAMILIA (•UE LLEVARAi~~-Á 

SUS HIJOS A ESCUELAS DEL [STADO. ++ 

vo cultural que yo había recibido de la UNA!".. Ot! mnncra sistcrn5tica fui rem
plazando mi pensamiento filosófico por la doctrina del matcri.Jlisoo dialécti
co". (1~3) 

++ La lucha contra el artfculo 3~ Constitucional se sigue dilndo aún en nucstors 
dfas. El 18 de noviembre de 1985, en el perfodlco La Jornada bajo el título 
11 Plena libertad para dar y recibir educación religiosa11 • de Pablo Hlrart, se 
sei'lala que los grupos de derecha tienen un proyecto constitucional, cuyos pun-
tos centrales son la educación y la religión. Dicho pro•¡ccto pretende el imlnar 
el antlclerlslsmo de la Carta HJgna. "Así, declaran los grupos derechistas, 
podrá el pueblo de ttéxico cxprcs.:ir y manifestar su profund.1 rcligio5iCad, 
sin que esa libertad sc.:i corlada por una minoría anticlerical que dt..•tenta el po
der abusivilmcntc con leyes y pr5cticas contrarias ill deseo expreso de 1.1 r.myoría 
del pueblo". (Lil Jornada, México lB de novicir.bre de 1985 1 pálJ• 7). Dich.Js c!1.?
claracloncs corresponden al OHIAH (01.?sarrol \o Humano Integral y Acción Hu1:1ana) 
fonr.ado, entre otras organizac.ioncs, por el PAN y el PDH. En el mi!ltnQ diario, 
pero el 26 de abril de 1987, b.Jjo el título ''Los líderes de la Un\6n de Patcr
famllias reinician campaña!I en contra del tercero constltuclona.1 11

, ~n Enrique 
Garay, podemos llcr que Guillcnro Gustar.iante -¡uesidcnte de la UNPF- dice que 
11 a todos los sectores productivos que entiendan l.:i libertad como de.orce.ha 
propio y no coroo una c.oncl!sión a los partidos polfticos que suHcntan en sus 
declaraciones de principios y plataformas electorales Ideas y valores que 
promueven 1a libertad, nuestra unión tiene la madurnz y experiencia suficiente 
para promover a la comunidad educativa nacional, a que se 5ume a una inicia-

(lli2) Victoria Lerner, op, cit., 1, 17, pág. 3S JS 

(1li3) James y Edna \.lilkle, ~~~leo ~ist~ en. cl ... ~L!:J!o ~.~ .• p51J. 259 
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fUERON ALIADOS DEL CLERO LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, 

LAS ESCUELAS PARTICULARES CONTROLADAS POR EL PROPIO CLERO Y ESTUDIAN 

TES DESOR! ENTADOS QUE DEFENDIAN LA "LIBERTAD DE CÁTEDRA", ALBER-

TO BREMAUNTZ CITA ALGUNOS PÁRRAFOS DE UNA CARTA PASTORAL COLECTIVA 

PUBLICADA EL 12 DE ENERO DE 1936 POR EL EPISCOPADO NACIONAL: 

"PR!NCI PIOS FUNDAMENTALES: 

"PRIMERO: NINGÚN CATÓLICO PUEDE SER SOCIALISTA ENTENDIENDO POR SQ 

C!AUSTA EL SISTEMA FILOSÓFICO, ECONÓMICO O SOCIAL QUE EN UNA Y OTRA 

·FORMA NO RECONOCE LOS DERECHOS DE Dios y DE LA IGLESIA, NI EL DE

RECHO NATURAL QUE TODO HOMBRE TI ENE A POSEER LOS BIENES QUE HA ADQUI

RIDO CON SU TRABAJO O HA HEREDADO LEGIT!MAMENTE, O FOMENTE EL ODIO 

Y LA LUCHA INJUSTA DE CLASES, 

"SEGUNDO: NINGÚN CATÓLICO PUEDE APRENDER o ENSEÑAR EL Soc!ALISMO, 

NI COOPERAR DIRECTAMENTE A QUE SE APRENDA O ENSENE, PUES CONTIENE 

MUCHOS ERRORES CONDENADOS POR LA !GLES!A, 

"TERCERO: NINGÚN CATOL!CO PUEDE SUSCRIBIR DECLARACIONES O FÓRMU-

LAS SEGUN LAS CUALES HAGA CONSTAR QUE ADMITE, AUNQUE SEA APAREN

TEMENTE, LA EDUCACIÓN SOCIALISTA, PUES ESTO SERIA OBRAR EN CONTRA 

DE LOS QUE DICTA SU PROPIA CONCIENCIA. 

tiva que prestamos al Congrt:so de la Unión para perfeccionar el ürtículo ll'rccro 
constltuclonal1 1 • M5s adelante sostiene Bustamantc: 11Hay que alej<Jr t.Jbúes y 
eufemismos reaccionarios {sic} que se deshacen al menor análisis de la realidad'', 
Por otro lado Eduardo Turatl Alvarcs, líder de la UNPF y diputado de Acción Na
clonal, dijo quc 11.,. lil reforma cordenlstc'.l es lns611ta, para afiadlr que el so .. 
clalfsnll es corte marxista por cristallz¿¡r a México en unJ nación socialista, tu
vo consecuencias fcltales para la educación ya que las contradicciones DflorDn". 
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"CUARTO, NINGÚN CATÓLICO PUEDE ADMITIR EL NATURALISMO PEDAGÓGICO 

V LA EDUCACIÓN SEXUAL, PUES SON ERRORES GRAVISIMOS QUE TRAEN CON

SIGO FUNESTAS CONSECUENCIAS.'' Ci 44
l 

ANTE LA ACTITUD TOMADA POR EL CLERO V SUS ALIADOS, EL GOBIERNO DE

DI A TOMAR MEDIDAS PARA OBLIGAR A LAS ESCUELAS PARTICULARES A ALl

llEARSE A LOS PRINCIPIOS DEL ARTICULO 3º, EN AGOSTO DE 1935 SE DE

CRETÓ LA NACIONALIZACIÓN DE AQUELLOS LOCALES EN LOS QUE SE IMPAR

TIERA UNA EDUCACIÓN QUE NO FUERA SOCIALISTA; ASIMISMO SE REALIZÓ 

UNA DEPURACIÓN EtlTRE PROFESOR::~, SEPARANDO DE SU SERVICIO A TODOS 

AQUELLOS QUE NO CUMPLIERAN CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN· 

SOLAMEIHE EN JALJ seo, SEGÚN UN 1 NFORME DEL GOBERNADOR ALLEllDE, SE 

CLAUSURARON 51 COLEGIOS PARTl CULARES, EN OCTUBRE DE 1931¡ SE CLAU-

SURÓ LA UNIVERSIDAD DE JALISCO POR NO RESPONDER A LAS l!HEllCIONES 

DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA OR 1 ENTAC IÓN DE LA EDUCAC l Óllo MI ENTRAS 

TANTO, EL CONSEJO UN! VERSI TAR 10 DE LA UN! VERSI DAD f~I CHOllCANA DE 

SAN fü COLAS DE ~ 1 DALGO APROBABA ESTABLECER PARA Lll ENSEnANZll EL -

CRITERIO DEL ARTICULO 3', (OtlSTITUCIONl\L, 

Eu GENERAL, ERA oSTE EL CLIMA QUE IMPERABA A RAIZ DE LA P.EFORftA. 

/\DEMÁS DE TENER QUE ENFRENTAR A LOS OPOSITORES, EL GOBIERllO DEBlll 

TAMBléN EXPLICAR A LA POBLACIÓN, V SOBRE TODO A LOS PROFESORES, 

ou~ ERA LA EDUCACIÓN SOCIALISTA, CONCEPTO QUE NO QUEDABA CLARO -

AÚN PARA LOS DIRECTIVOS DE LA SEP. 

SON UN COMPLEJO SIGNIFICATIVO DE LA "EDUCllCIÓH SOCIALISTA" LAS Es-

(144) A. Brcmauntz, ~ .. págs. 280-261, 
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CUELA5 REt;JONALES CAMPESINAS QUE SE CREARON El/ 1933, DIRIGIDAS A 

EDUCAR A LOS H 1 JOS DE CAMPES rnos o DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. 

AL ADOPTAR LA EDUCACIÓN SOCIALISTA SE ORGANIZARON CURSOS PARA 

ORIENTAR AL RESPECTO A LOS PROFESORES RURALES; DICHOS CUP.SOS SE 

IMPARTIERON A TRAVÉS DE LOS me y DE LAS MISIONES CULTURALES. 

'EN 1936, CUANDO LA EDUCACIÓN SOCIALISTA SE ENCONTRABA EN SU PUN

TO MÁS ALTO, LAS ERC EMPEZAP.ON A SER OBJETO DE NUMEROSOS ATAQUES 

y AGRESIOllES. Esros HECHOS FUEROll EL RESULTADO DE LA SOLIDARI

DAD DE LOS EDUCADORES CON LOS GPUPOS MENOS FAVORECIDOS Y DE LA Fl-

LOSOFIA DE LA EDUCACIÓN COCIALISTA, C1UE LEVABA A LOS GRUPOS CON-

SERVADORES A IDENTIFICAR A LOS PROMOTORES DE ESTA FILCSOF!A COMO 

"cot1UNISTAS" y ENElllGOS DE LA RELlr,IÓN CATÓLICA, LA EDUCACIÓN SO-

CIALISTA GANÓ ENEMIGOS AL PRETENDER UN CONOCIMIENTO RACIONAL Y 

CIENTfFICO LIBRE DE PREJUICIOS Y EN LUCHA CONTRA EL FAllATISMO 

ADEMÁS DEL CLERO, HUBO OTRAS ORGAN 1ZAC1 ONES DE DERECHA CUE SE MA

N l FESTAP.ON CONTRA LA EDUCACIÓN SOCIALISTA, COMO EL PARTIDO f.CCIÓN 

NACIONAL, LA CONFEDERACIÓN JlACIONAL P.GRARISTA. Y LA YA lfülCIOtlADA, 

UNIÓN DE PADP.ES DE FAMILIA, LA ACTITUD DE ESTOS GRUPOS PROVOCÓ 

EL ASESINATO, EN 1935, DE PROFESORES, SOBRE TODO RURALES, OUE SIM-

PATIZABAN CON LA EDUCACIÓN SOCIALISTA. fLBERTO BREMAUNTZ, EN SU 

OBRA LA EDUCACIÓN SOCIALISTA EN ~IÉXICO, PUBLICÓ LOS NOMBRES DE AL

GUNOS PROFESORES MUTILADOS O ASESINADOS, 

LA EDUCACIÓN SOCIALISTA REPRESENTÓ UN IMPORTANTE PASO EN LA BúsnUE

DA DE UNA ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA Y FILOSÓFICA ACORDE CON LA SOCIEDAD 
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QUE EN ESOS MOMENTOS SE ESTABA CONSTRUYENDO Y CON LOS PRINCIPIOS 

MÁS AVANZADOS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

REPRESENTÓ UN PAPEL ESENCIAL EN LA HISTORIA DE LAS LUCHAS DE 

NUESTRO PUEBLO Y, PRINCIPALMENTE, DE LOS SECTORES f\AGISTERIALES, 

QUE LA VIVIERON COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO SOCIAL DE NUES

TRO PAfs, 
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C O N C L U S l O N E S 

HEMOS PODIDO OBSERVAR EN LA HISTORIA DE /1ÉXICO O.UE LA LIBERTAD DE 

EllSEiiANZA Y LA LIBERTAD DE CÁTEDRA• HAN JUGADO TAlffO Uf/ PAPEL RE-

VOLUCIONARIO COMO UN PAPEL PEACCIONARIO, ÜUP.ANTE EL DEBATE EN-

TRE LIBERALES y CONSERVADORES, lSS&-1857' EN ronrm ,, LA EDUCA

CIÓN, SURGIÓ EL CONCEPTO DE LIBERTAD DE rnsE~AUZA, DURAMENTE ATA-

CADO POR LOS CONSERVADORES Y EL CLEPO, [N ESOS MOMENTOS DEFEN-

DER LA LIBEPTAD DE ENSEflANZA ERA UNA MEDIDA REVOLUCIONARIA, PUES 

SE OPON(A A LA IMPOSICIÓN DEL CLERO Y LOS CONSERVADORES DE UllA 

IDEOLOG(A CUE SÓLO FAVORECfA SUS INTERESES Y AFECTABA A LA GRAN 

MAYOR(A DE LA POilLACIÓf/, 

LA DUP.GUESf/, LIBERAL QUE COMENZADA A SURGIR OPUSO /1 LA lDEOLOGfA 

CONSERVADORA UNA FILOSOFfA ClUE JUSTIFICARA SUS lllTF.RESESJ ESA 

FILOSOFfA FUE EL POSITIVISMO, CON ELLO SE PP.ETENDfA co:·iBAT!R EL 

FANAT!St\O DESDE UN PUNTO DE VISTA "CIErlTIFICO", FREIU\NDO LA 111-

TERVENCIÓN DEL CLERO EN LA FORMACIÓN DE LA COf/ClENC!I\ DEL PUE-

BLO, FRENTE AL PENSAMIENTO DOGMÁTICO DE LOS CONSERVADORES EL 

LIBERALISMO DEFEllDJÓ, ADEMÁS DE LA LIBERTAD DE rnsEi'NIZA, LA LI-

BERTAD DE PENSAMIENTO, DE Jt\PRENTA, DE EXPRESIÓN, ETCÉTERA. 5111 

* Es necesario distinguir entre llbcrt.1d de cátedra y 1 ib<?rt.1d de enscñ.:inza. Lti 
prlmern se refiere fundamentalmente al nivel de cn~cñ~nza !.up~r~or y consiste 
en dejar en libertad al profesor de clc9ir los contcn1<.los tcr:iat1cos de su MJ• 
terla, así como el cnfoQUC dcsdl! el cual expondrá y trnuliz.ir5 c5os contenidos. 
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El1BARGO, EL CONCEPTO DE LIBERTAD DEL LlBEP.ALISl10 ERA ENTENDIDO EN 

SENTIDO ABSOLUTO, lNCOllDICIONADO, FUERA DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO; 

COMO ESTO NO ES POSIBLE, ERA llATURAL QUE PRONTO DEJARA DE SER EL 

CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN, 

LA LIBERTAD Ell TÉRMINOS ABSOLUTOS ES INSOSTENIIlLE. AUNQUE Ell 

AQUELLOS MOMENTOS SE UTILIZÓ CON EL Fil! CONCRETO DE ACABAR CON 

UNA EDUCACIÓN DOGMÁTICA Y AUTORITARIA, 

PARA EL POSITIVJSIP LA LIBERTAD, YA SEA DE ENSEÍ'ANZA, DE PENSNllENTO, ETC., 

CONSISTfA EN EL DEP.ECHO DE LOS INDIVIDUOS DE SIJSTEIHAíl LA IDEOLO

GfA QUE DESEARAff, SIN QUE ELLO AfECTARA EL OPDEll ECONÓMICO Y PC-

LfTJCO ESTABLECIDO, DE ESTE CONCEPTO DE LIBERTAD SE INFIRIÓ EL 

CONCEPTO DE ENSEÑANZA LAICA, ENTENDJ ENDO POR ELLO UNA ESCUELA 

NEUTRAL E INDEFINIDA POLITICA Y FILOSÓFJCArlEllTE, ESTE CONCEPTO 

FUE AVANZADO MIEllTP.AS EL CLERO SIGUIÓ CONTROLANDO LA EDUCACIÓN; 

SIN EMBARGO, DEJÓ DE SERLO DESPUÉS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

DE 1910, QUE REGUERfA DE UNA EDllCACJÓll ACOílDE COU SUS OBJETIVOS. 

EL POSITIVISMO FUE LA FILOSOFIA nuE UTILIZÓ LA BURGUESÍA l!EXICA

MA PARA JUSTIFICAR SUS llHEF.ESES Y FUMPAf1EIHAR SU IDEOLOGÍA DEL 
110RDEll"' LA "LIBERTAD" y EL ''PP.OGREso"' 0UE rn REALIDAD FA'IORECIA 

SÓLO A LOS SECTORES PRIVILEGIADOS DEL PAfS, 

la 11 bertad de enscñanzo es un concepto mlis amp 1 lo y consiste en la 1 ibertad 
que tienen los padres de foml 1 la para educar a sus hijos de ütucrdo con la 
ideología que sustenten y, por tanto, la l lbcrtad pttra cle~1i r la escuela CIUC 

conveng3 i1 r.us Intereses, pnra lo cual presuroue la existencia de tantas es-
cuelas como ldeologfas y principios rilosóflco:. existan. Nr.bos conceptos 
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EN 1906 SURGE EL PERTIDO LIBERAL MEXICANO, ÚNICO PARTIDO CON UNA 

REAL ESTRUCTURA Y OHGANIZACIÓN PARTIDARIA Y, POR ENDE, CAPAZ DE 

ENFRENTAR SERIAMENTE AL PORFIRISMO, ADEMÁS FUE EL ÚNICO ENTRE 

TODOS LOS SECOTRES Y GRUPOS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO REVO

LUCIONARIO QUE PLANTEÓ LA EDUCACIÓN COMO UN PROBLEMA SOCIAL; POR 

LO MISM~ PROPUSO EN SU PROGRAMA REFORMAS EDUCATIVAS, SEÑALANDO 

ENTRE OTRAS COSAS LA ESCUELA LAICA, 

EL PROGRAMA DEL PLM FUE UNO DE LOS DOCUMENTOS MÁS COMPLETOS Y SE

RIOS, AS! CCMJ COHERENTE CON LA REALIDAD NACIOIW.I DE AH[ LA INFLUENCIA CIJE 

1lJ'IO SOBRE NUESTRA CARTA Mo\Gl'U\, SE PROPUSO LA TilANSFORW\ClÓN DEL SISTB'A 

ECOf-OM!CO TOMl\NOO EN CUENTA LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL PA!S, (ONSIDERA-

MlS CIJE EL CARÁCTSl Da PROGIW\o\ ES DEHXRÁTICO-BlJRGÚES Y l'U\ClOl'U\LlSTA, PORWE 

PROPONE Ul'U\ REVOLUCIÓN DE CARÁCTER DE/'X:X:RÁT!CO BURGÚES, PERO DIRIGIDA POR EL 

PROLETARIADO; ~S l'U\C!Orlo\LISTA PORQUE ANTE TODO PONE LOS HITERESES DE LA 

NACIÓN POR ENCH'A DE LOS EXTRANJEROS y DENUNCIA AL CLERO ccm ENEMIGO DE LA 

.PATRIA, 

EN CONTRAPOSICIÓN A UN POSITIVISMO QUE DEFIElmE LA NEUTRALIDAD 

IDEOLÓGICA DE LA CIENCIA Y DE LA ENSEÑANZA, SURGE EL ATENEO DE LA 

JUVENTUD, REFORMANDO EL IDEALISMO FILOSÓFICO Y DANDO PASO A LA 

METAF[SICA, QUE YA HABfA SIDO DESTERRADA DE LOS CENTROS DE ENSE

ÑANZA, SIN EMBARGO, ESTO NO DISMINUYE LA IMPORTANCIA DEL ATENEO 

-1 lbcrtad de cátedra y 1 lbertad de cnsci'lanzn .. adquirieren sentido según sea 
el momento histórico y la clase social que lo defienda. 
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COMO UNA DE LAS PRINCIPALES fUERZf\S DE OP0$1Cl0N EDUCp.TJVA Y CUL

TURAL A LA FILOSOFIA OFICIAL, 

f\ ESTA OPOSICIÓN PODEl10S AGREGAR OTRAS ·ClUE PROCEDfAN DE DIVERSOS 

SECTORES Y CLASES SOCIALES, PERO QUE TEUfAN EN LA DICTADURA UN 

ENEMIGO COMÚN, Hov SABEMOS QUE LP. FUERZA MOTRIZ DEL MOVIMIEIHO 

REVOLUCIONARIO FUE LA LUCHA POR LA TIERRA, SIENDO LOS CAMPESINOS 

EL COtlT!NGENTE 11ÁS NUllEROSO, PUNCUE NO APORTÓ EL COtlTENIOO IDEO-

LÓGICO Y POLfT!CO DEL MOVIMIENTO, PoR EL CONTARIO, LA INCIPIEN-

TE CLASE OBRERA TUVO UN PAPEL CENTRAL, DIRIGIDA POR EL PARTIDO 

LIBERAL r.EXICAUO. 

Orno SECTOR DE OPOSICIÓU AL RéGIMEtl DE DfAZ FUE EL DE LOS HACEN

DADOS CON MEllTAL!DAD CAPITALISTA, OUE VEfAN EN LOS LATIFUNDIOS 

SEMI FEUDALES UNA AMEl:AZA A SUS INTERESES DE CLASE, 

UUO DE SUS PRINCIPALES REPPESENTANTES, 

f1ADERO FUE 

V1 LLA, POR OTRO LADO. REPP.ESENTÓ AL PROLETARIADO RURAL ruE SURGE 

EN TORllO A LAS HACIENDAS, FUNDAMENTALMENTE Etl EL NORTE, Sltl 

EMBARGO, FUERON LOS SECTORES MEDIOS LOS ClUE, POR SUS CARACTERfS

TICAS, RECOGEN LAS DEllANDAS DE LOS DEMÁS SECTORES Y CLASES SOCIA

LES, Y PLANTEAN UN PROGRAMA POLfT!CO QUE ES APOYADO POR LA BUR

GUESfA, flUALMENTE, PODEMOS AFIRMAR QUE LA REVOLUCIÓN DE l!JlQ 
TUVO UN CARÁCTER POPULAR, DEMOCRÁTICO-BURGUéS Y ~.NT!MPERIALISTA, 
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DURANTE EL DEBATE EN TORNO AL ARTICULO 3°, EU EL (ONSTITUYEUTE 

DE 1916-1917; SE ECHÓ ABAJO LA PROPUfffA RETARDATARIA DEL P~ESJ-

DEllTE CARRANZA Y SE PUSO DE MANIFIESTO, ADEMÁS, EL CARÁCTER 

AMBIGUO DEL LAICISMO, SI BIEtl HO FUE POSIBLE ELIMINAR EL T~RMl-

110, FUE UN LOGRO IMPORTANTE DE ESTE DEBATE HACER EXTENSIVO EL 

LAICISMO A LAS ESCUELAS PARTICULARES DE IHSTRUCCIÓM PRIMARIA, [L 

CARÁCTER AMBIGUO DEL COllCEPTO "EDUCACIÓN LAICA" NO PERMITIÓ DAR 

A LA ESCUELA UN CONTENIDO Y UNA ORIEt!TACIÓN COtlPROP.HIDOS CON EL 

CARÁCTER DE LA ílEVOLUC 1 ÓN, /: PAP.T 1 R DE ESTE MOMENTO LA POLf T ¡-

CA EDUCATIVA ESTARÁ ORIENTADA HACIA LA BÚSQUEDA DE ESTE CONTENJ-

•• DO, 

EN LA BÚSQUEDA DE Ull CONTEtl!DO Y UNA ORIENTACIÓN DE LA r:DUCACIÓN 

ACORDE COll LOS OBJETIVOS DE LA P.EVOLUCJétl DEBEMOS MEUC IOllAR EL 

•te En nuestros tiías el clero 1ntcnt<J de nuevo inmiscuirse en loo; asuntos del Es
tado, exigiendo su participación polftlca. Al respecto se ha mllnifestado pú
bl le.amente a través de los medios de comunicación mas lva que hnc~n eco de ta
les prctcnciones, Entre otr<1s publ icadones l'lenclonaremos la E.xhortac16n Pil~ 
toral de los Ob1spos de Chihuahua, Julircz, Nuevas Casas, Tarahumara y Torre6n7 
publicada en narzo de 1986 bajo el tftulo de "Coherencia cristiana en la po1T-
tlca11 y dirigida a los cat61icos que militan en lo$ partidos políticos. En 
dicha exhortación se dice, entre otr.:is cosas, lo slquiente: 

11 Esperamos que ustedes, como cat6l lcos, no compartan el error de alguna!> per
sonas que le niegan a la Iglesia el derecho de iluminar, con la luz de la fe, 
el campo de la realidad polhlca, como si cstn realidad no luvicra que replr
se también por los mandatos de Dios". Y m:is adelante: "la Iglesia siempre ha 
reivindicado •para sí el derecho y el deber de discernir, con la luz del Evan
gelio, las 'si.tuacloncs que se dan en el campo de la política11 , 
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lllPORTANTE PAPEL DE DOS SECRETARIOS DE EDUCAClÓtl PÚBLICA, José 

VASCotlCELOS y tlÁRCJSO P.A$SOLS, fMHOS CON POS 1C1 ONES D 1 ST lllrAS, 

INcLuso oPuEsTÁs·, RESPECTO AL LA1c1sHo DE LA EDucÁc16N. ~~I EN-

TRAS VASCONCELOS VIO EN EL LAICISMO UN OBSTÁCULO PAP.A IMPEDIR 

UNA EDUCACIÓN RELIGIOSA, l\ASSOLS CONSIDERÓ NECESAr.IO VIGILAP. SO

BRE TODO A LAS ESCUELAS PARTICULARES, PARA HACER RESPETAR EL CA

RÁCTER LA 1 ca DE LA EDUCAC ¡ Óll. 

SIN EMBARGO, EL PROBLEMA PERSISTIÓ Y LA llECCSIDAD DE DAP. UN CON

TENIDO COMPROMETIDO A LA EDUCACIÓN ERA CADA VEZ MÁS URGEUTE, YA 

QUE NO ES POSJnLE ESTAR CONSTRUYENDO UNA NUEVA NACIÓN SIN CONTAR 

CON LOS CUADROS ADECUADOS PARA ELLO, SE PROPUSO, ENTOUCES, LA 

EDUCACIÓN RAC!OIML!STA Y LA SOCIALISTA, flllALMEHTE, LA POLéM!

CA SE DIO EN TORNO A LA EDUCACIÓN SOCIALISTA, DESTACANDO LA PAR

TICIPACIÓN DE VICENTE LOMBARDO ToLEDANO, QUE Ell ESOS MOMENTOS 

ERA OU!EN TEN(A l\AYOP. CLARIDAD SOBRE TAL CONCEPTO, 

ToDO ESTO CONDUJO A LA REAL! ZAC l ÓN DEL PR ¡ MER COllGRESO l!ru VERS 1-

TAR JO, EN SEPTIEl\BRE DE 1933, CENTP.ÁllDOSE EN EL PROBLf'.MA DE LA 

Otro documento titulado 11Votar con responsabilidad: una orientación crlstliJ· 
na". del arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almclda y Merino, en mayo de 19BJ, 
se Inicia preguntando: 

11 LPuede la lglesta participar en la polftlca7 La Iglesia, .. siente como un 
deber y derecho estar presente eri este campo de la realld.Jd (la actividad Pº"' 
lítica}: porque el cristiano debe evangelizar la totalidad de la existencia 
hunana, Incluida la dimensión polftica11

, 
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ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA Y FILOSÓFICA DE LA EDUCACIÓN CONCRETAMENTE 

EN LA UNIVERSIDAD, TANTO A NIVEL MEDIO SUPERIOR COMO SUPERIOR, Es

TO PROVOCÓ UN ACALORADO DEBATE, CUYOS PRINCIPALES PARTICIPANTES FUE

RON ANTONIO CASO Y LOMBARDO TOLEDANO, EN SUS RESPECTIVAS INTERVEN

CIONES AMBOS EXPISIERON SU POSICIÓN FRENTE A LA LIBERTAD DE éÁTE

DRA, 

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DEL PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO CONSISTE 

EN QUE PUSO DE MANIFIESTO LA NECESIDAD URGENTE DE PROPORCIONAR UNA 

ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA Y FILOSÓFICA NO SÓLO A LA EDUCACIÓN UNIVER

SITARIA, SINO A TODA LA EDUCACIÓN, COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS 

REVOLUCIONARIOS, DURANTE EL CONGRESO TAMBIÉN SE DEMOSTRÓ QUE tlO 

EXISTE UNA ESCUELA AL MARGEN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES, 

LA EDUCACIÓN NO HA SIDO NI SERA NEUTRAL ANTE LOS PROBLEMAS QUE 

AQUEJAN A LA SOCIEDAD, To Do LO CONTRAR 1 o' LA EDUCAC 1 ÓN HA s IDO 

UNO DE LOS PRINCIPALES MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REFORMAN 

LOS CUADROS DEL SISTEMA SOCIAL DOMINANTE, llUNCA EXISTIÓ NI EXIS-

TE UN PROFESOR QUE SEA ÚNICAMENTE Ufl TRASMISOR DE IDEAS SIN QUE 

TOME POS 1C1 ÓN FRENTE A ELLAS, 

A PARTIR DE ESTE CONGRESO SE MANJ FESTÓ UNA VEZ MÁS QUE LA Urn VER-

la participación del clero en política favorcccrf<J a intereses claramente antl
naclona11stas y antldemocrátlcos, lo que traerfa aparejada la entrega de nues-
tra econornfa a las fuerzas más reaccionarias de dentro y fuera del pafs. Ade-
mh qucdarra en sus manos la conciencia de las nuevas gener;iclones, proponlen• 
dosc crear los cuadros que reproduzcan una sociedad injusta. Por todo esto 
la escuela. 1a educación, la actividad política, condcrnen sólo al Estado. 
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S!DAO DE lléx1co SÓLO TIENEN /\CCESO LOS SECTORES PRIVJLEGl/\DOS, 

AQUELLos Que PUEDEN cosreÁR sIETE o i-IA5 i\nos DE uNÁ cAr-RERÁ. 

PoR Eso· LA RESPUESTA DE LA UNIVERSI DÁD A LA DEl1ANDA DE LOMBARDO 

Y OTROS ELEMENTOS REVOLUCIONARIOS FUE LA EXPULSIÓN DE SU SENO CON 

EL OBJETO DE DEFENDER LA SUPUESTA "LIBEP.TAD DE CÁTEDRA"·, BANDERA 

HASTA NUESTORS DIAS DE LAS FUERZAS REACCIONARIAS, COMO SEÑALA

MOS EN EL CAPITULO CUARTO, 

SI NO ES POSIBLE QUE EXISTA UNA ESCUELA NEUTRAL, TAMPOCO ES POSI

BLE QUE EXISTA LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, LA CUAL FINALMENTE NO ES 

ornA COSA. EN ESOS MOMENTOS' <XJE LA LIBEP.TAD PN'A FORl'IAR CO!ICIENCIAS DE 

ACUERDO CON UNA lDEOLOGfA CONTRARREVOLUCIONARIA: LIBERTAD PARA 

QUEDAR FUERA DEL CottrPOL DEL EsTADO, LIBRES PPJ>A NO EDUCM COtlFORME A LOS 

. PRINCIPIOS DEL Jl.RTfCULO 3°, CONSTITUCIONAL, PoR TODO ESTO EL 

PRIMER CONGRESO DE Utl!VERSITAR!OS ES UNO DE LOS ACOIHECIMIENTOS 

DE MAYOR TP.ASCENDENC!A EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXI

CO: ADEMAS SIGUE TENIENDO ACTUALIDAD, PUES LA PROBLEMÁTICA DE 

ENT011c·es SIGUE SIENDO LA MISMA NO SÓLO PARA LA U11!VERS!DAD, SINO 

PARA LA EDUCACIÓN EN TODO EL PA!S, 

UNA DE LAS CONSECUENCIAS INl1EDIATAS DEL CONGRESO FUE LA REFORl1A 

DEL ART(CULO 3°, EN 1934, OTOR~ANDO UNA ORIENTACIÓN SOCIALISTA 

A LA EDUCACIÓN, EN EL ~!OMENTO HISTÓRICO EN CIUE SE LLEVABA A 
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CABO ESTA REFORMA LA EDUCACIÓN EN 11tXICO CORílESPONDfA P DOS FOR

MAS ERRÓNEAS DE JUZGAR EL UNIVERSO; LA QUE !t1PARTfAN LAS ESCUE

LAS PRIVADAS ORIENTABA A LAS NUEVAS GENERACIONES DE ACUERDO CON 

UN COllCEPTO RELIGIOSO DEL MUtlDO Y DE LA VIDA, FALSO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA CIENTfFICO; LA OTRA ERA LA EDUCACIÓll IMPARTIDA 

POR LAS ESCUELAS DE,L ESTADO, QUE SI BIEtl NO DADAN UNA EXPLICA

CIÓM RELIGIOSA DE LA EXISTENCIA, TAl1POCO COMBATfA NI REEMPLAZA-

BA ESA CONCEPCIÓN POR UNA TEORfA RIGUROSAMENTE CIEtlTfFICA, POR 

ELLO ERA TAN URGENTE DOTAR A LA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS FILOSÓ

FICOSl:llMPROMETIDOS CON EL PUEBLO TRABAJADOR, UNA EDUCACTÓW nuc- .. 

PROPORCIONARÁ A ESTE PUEBLO UNA COflCEPCIÓN OBJETIVA DEL UNIVERSO 

TAL y COMO LO DEMANDO LA mor~ A TRAVÉS DE UNO DE sus MÁS AVANZA

DOS REPRESENTANTES, VICENTE LOMBARDO TOLEDAtlO, 

POR TAL RAZÓN Y A PESAR DE SUS LIMfTACIOtlES, LA REFORMA AL f.RTf

CULO 3°, EN 1934 S IGtll F 1 CÓ UN H:PORTANTE AVAMCE Etl LA BÚSCUEDA 

DE Utl CONTENIDO REVOLUC!OtlARIO PARA LA EDUCACIÓN, 

COMO SE EXPUSO A LO LAR'30 DEL PRESENTE TRABAJO, LA EDUCACIÓN SO

CIALISTA SUSCITÓ TAL OPOSICIÓN POR PARTE DE LA REACCIÓN QUE FUE 

.tlECESARIO REALIZAR UtlA NUEVA REFORMA .EN 1945, ESTA NUEVA RE-

FORMA PROPORCIOllÓ AL ARTICULO 3º, PRlllCIPIOS FILOSÓFICOS AÚN r.As 

SÓLIDOS, SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIGUIENTES: 
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LA EDUCACIÓU. DEBE SER AJENA A CUALQUIEll DOCTRlflA P.ELIGJOSA 
. ' ' . .. 

Y ESTAR BASADA EN LOS RESULTADOS DE LA CIENCIA, CON ESTO 

QUEDA SUPERADA LA DISCUSIÓN SOBRE EL LAICISMO AL DEFINIR 

EL CONTENIDO DE LA ECUCAC l ÓN NO SÓLO COMO AJENA A CUAL-

OUl ER POSTURA RELIGIOSA, SINO ADEMÁS ACORDE CON EL PENSA-

MIENTO CJ EtlT(FICO, 

LA EDUCACIÓN DEBE LUCHAR POR LA DEMOCRACIA, ENTENDIENDO POR 

ELLO EL CONSTANTE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

ECONtlMJCA, SOCIAL, POLfTJCA Y CULTURAL DEL PUEBLO, CONSI

DERANDO A LA DEMOCRACIA NO PURAMENTE COMO UN SISTEMA Y FOR

MA DE GOBIERNO, SINO COMO EL RECONOCll'.IENTO DEL DERECHO 

(,lUE T 1 ENE TODO c 1 UDADANO MEX r CANO A PAP.TI c 1 PAR DE LAS VEN-

TAJAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PA(S, EL VIEJO CONCEP-

TO DE DEMOCRACIA QUE SE INSPIRA EN LA CONSIGNA DEL i:OBIER-

110 DEL PUÉBLO, PARA EL PUEBLO, ES UN PRONUNCJAMI ENTO ABS

TRACTO, LA REVOLUCIÓN f~EXICAllA CAMBIÓ ESE VIEJO CONCEP

TO Y DEFINIÓ A LA DEMOCRACIA 1-10 SÓLO COMO UNA CUESTIÓN 

FORMAL, SINO EfffENDIDA COMO UN MOVIMIENTO QUE• TIENDE A ELE

VAR CONSTANTEMEllTE EL NIVEL DE VIDA DEL PUEBLO, 

LA EDUCAC J Óll SERÁ NAC J ONAL Y LUCHARÁ POR EL DESARROLLO 1 N-

DEPEND l ENTE DE fl~XICO, Es DECIR, LA ESCUELA DEBE AtlALI-
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ZAR Los GRANDES PROBLEMAS DE México cot1o NÁc1ó11·, EN CUAN-

TO Á LA INDEPENDENCIA ECONóMicA', ÉSTA ES LA TAREA ESENCIAL 

El/ EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA NACIÓN/ LA ESCUELA DEBE 

ENSEÍ!AR LA IMPORTANCJ A DE LAS LUCHAS OUE HA REAL! ZADO EL 

PUEBLO MEXICANO PARA ALCANZAR SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y 

POLfTICA, ASf COMO FORMAR UNA CONCIENCIA QUE COMPRENDA ME

JOR QUE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PA(S A TRAVÉS DEL ESFUERZO 

Y LA APORTACIÓN DEL CAPITAL NACIONAL Y LA NACIONALIZACIÓll 

DE lllDUSTRIAS BASICAS Y DE ENERGÉTICOS ES URGENTE PARA 

HOY, 

LA EDUCACIÓN LUCHARÁ POR LA CONTINUIDAD Y LA APLICACIÓN DE 

LA CULTURA NACIONAL, /'ONUMENTOS, ARTES, LENGUAS, TRADICIQ 

NES, COSTUMBRES, DEBEN CUIDARSE Y MANTENERSE Eil PIE COMO 

EXPRESIÓN DE NUESTRO CARÁCTER Y PERSONAL! DAD, 

LA EDUCAC l ÓN LUCHARÁ POR EL RESPETO A LA D 1 Glll DAD DEL HOM-

BRE Y LA lllTEGRIDAD DE LA FAIHLJA, DE ACUERDO CON LA ETA-

PA Ell QUE VIVIMOS, LA ESCUELA MEXICANA SE PREOCUPA POR LA 

CONVIVENCIA HUMAllA, PUGNAllDO PORQUE SE DESARROLLEfl EN EL 

EDUCAUDO LAS MEJORES IDEAS ACERCA DE LOS PR l llC 1P1 OS DE SO

L l DAR l DAD UNIVERSAL, 
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LA EDUCACIÓN LUCHARÁ POR LA FRATERNIDAD Y LA IGUALDAD DE 

TODOS LOS HOMBRES, EVITANDO LOS PRIVILEGIOS DE RAZAS, DE 

SECTAS, DE GRUPOS, DE SEXOS O DE INDIVIDUOS, LA REVOLU-

CIÓN f·lEXICANA RECOGE LAS TESIS SOBRE EL INDIVIDUO, PERO 

RECOllOCE LA EXITENCIA DE LAS CLASES SOCIALES Y HABLA CE 

RELACIONES HUMAllAS, CON DERECHOS HUMANOS, Y POSCRinE TO-

DA SUPERIORÍDAD DE RAZA, SEXO O R:LIGIÓN, CoN ESTOS 

CONCEPTOS SE AMPLIA EL HORIZOllTE DE NUESTRA ENSEÍ'AllZA DEL 

MARCO tlAC IONAL AL UNIVERSAL, YA QUE LA MUEVA GENERACIÓN 

DEBE SER FORMADA EN EL IDEAL DE QUE LOS HOMBP.ES TI ENEtl LOS 

fil SMOS DERECHOS, 

EL cornEUJDO ACTUAL DEL ARTICULO 3°. VA MÁS ALLÁ DEL MARCO ME

RAMENTE JURfDICO Y ES EL FRUTO DE UN LP.RGO Y DIFICIL PROCESO, 

GRACIAS AL CUAL ADQUIRIÓ UNA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA E IDEOLÓ

GICA, DEMOCRÁTICA, NACIOtlAL Y ANTIMPERll\LISTA, SIN EMBARGO, 

EN NOVIEMBRE DE 1979 SE APROBÓ UNA REFORMA AL P.RTfCULo 3°, DE 

CARÁCTER REGRESIVO, ELEVANDO A RANGO COMSTITUCIOlll\L LP. AUTOtlO

MfA UIHVERSITARIA Y ADOPTANDO COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

CARTA [lf\GNA LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, LO CUAL VULtiEP.A LA ESENCIA 

FILOSÓFICA Y REVOLUCIONARIA CONTENIDA Etl LA FRACCIÓN J DEL PRO

PIO ARTICULO 3°, CONSTITUCIONAL. 
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fJNALMEllTE, AFIRMAMOS auE NUNCA HA EXISTIDO uri NUESTRO PAfs 

UNA ESCUELA NEUTRAL', AJENA A LA FORMACIÓN DE LAS GENERf\Clot/ES 

QUE DEBEN EMPRENDER EL DESARROLLO DEL PAfs, 

Los PARTICULARES TIENEN EL DERECHO DE EXPONER sus OPINIONES, 

PERO NO DE DECIDIR, PORQUE ESTE ES Ull ATRIBUTO DE LA SOBERAtlfA 

NACIONAL, HISTÓRICAMENTE EL P.RTICULO 3º, REPRESENTA LA REIVIN

DICACIÓN DEL DERECHO CUE TIENE LA llACIÓll DE FORMAR IDEOLOGICAMEN 

TE A LAS NUEVAS GEtlERAC 1 ONES, LA RESPONSABILIDAD DE CONDUCIR 

.. LA EDUCACIÓN SOBRE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS ECOt1or11co-soclALES 

CREADAS POR LA REVOLUCIÓII SEÑALA IMPORTANTES TAREAS EDUCATIVAS, 

MUCHAS DE LAS CUALES AÚN tlO SE CUMPLEN, 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN MEXICANA TIENE SU CULtll

NACIÓN EN LA IDEOLOGfA, LOS PRINCIPIOS y LAS TESIS DEL AP.TfCU

LO 3°, CONSTITUCIONAL, GUE ES FRUTO DEL TRABAJO, Lll EXPERIENCIA 

Y LAS LUCHAS DEL PUEBLO MEXICAtlO, CONCRETAMENTE DE LOS f'IAESTP.OS, 

A QUIEllES LES HA COSTADO SACRIFICIOS QUE 

TRÁGICOS, 

HAN LLEG.~DO A SER 
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