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Introducción 

Nacionalismo y educación han sido dos temas importantes en Ja historiografia mexicana. sin 

embargo. no son muchos Jos trabajos que se encarguen del estudio de ambos en conjunto. 

A Jo largo del siguiente trabajo trataremos de ver cómo se han relacionado el 

nacionalismo y la educación a Jo largo de Ja historia de México como país independiente. 

Aunque nuestro interés principal se centra en el periodo presidencial del general Plutarco Elias 

Calles ( 1924-1928). hemos decidido hacer una revisión de periodos anteriores. con d fin de 

poder explicar de manera más precisa al lector primero. que Jo que entendemos como 

nacionalismo es el resulta de un largo y lento proceso. en el que intervienen un número 

indefinido d1: variables qu1: van desde Jo más concreto como el t1:rritorio y las acciones 

politicas y económicas. hasta lo más abstracto como los sentimi1:ntos de amor y lealtad a la 

patria. Por lo anterior el nacionalismo no puede considerars1: como una ideología i:n el sentido 

estricto. ya que es un concepto que incluye un número considerable de categorías diferentes 

que busca la unidad politica y nacional y además de lealtad hacia el gobi1:mo que lo 

representa. Podrían10s decir que el nacionalismo de los años veinte es el resultado del 

patriotismo nacionalista liberal surgido durante Ja dictadura porfirista. íntimamente 

rclacion~1do en muchas de sus expresiones. 

El nacionalismo no c.:s un concepto estático. sino que va adecuándose según la época y 

las necesidades del momento. c.:n consecuencia el nacionalismo de los años postc.:riores a la 

Revolución difirió en algunos aspectos del acuñado durante el portirismo. La diferencia más 

notable entn: el nacionalismo porfiriano y el Je la posrcvolución radica prim:ipalment1: 1:n la 

noción de pueblo. el cual adquirió un significado nuc.:vo a partir dL" c.:stos aiios. El puL"hln Jd 

Portiriato 1..·ra d de las dasL"s mL"dias principah111:ntc.: urhanas instn1iJas. la hurocracia 

administr.11iva (la cual cn:cili J1: fom1a importante durante.: c.:sta .:poca>. y las .:lite-. politicas y 

econórnicas. Fuc.:ra Je estas categorías. lo dc.:nüs. L"S e/ l'ºf'lllu«lro. el pobreriP 1.¡ue Ill' súlL1 

carecía de 'l.'OZ y '\'Oto sino qu1: su sah·ación ..:ra imposible.: y por In tanto no i..:nia 1.:ahiJa ..:n el 

proyecto nacional portirist;i. Por el contrario dur .. mte los aiins ,·eint..:. gracias a b ~1paricil>n 

abn1pta de.: las masas de.: campesinos durante la RL"\·n!ucÍ<>n d.: 191 O. la id..:a de puehlt) se 



modificó: se convirtió en la fuente de donde emanaba la verdadera cultura nacional. el pueblo 

se tomó en el verdadero protagonista y motor del nuevo proyecto político. económico y 

cultural 1• A partir de esta nueva concepción de "pueblo"', el nacionalismo posrevol ucionario 

adquirió un matiz diferente del de su antecesor. sin que por esto sea capaz de negar sus 

orígenes porfirianos y liberales. 

La introducción de este "nuevo pueblo .. en el discurso político postrevolucionario 

tuvo repercusiones en d desarrollo de la educación pública en México. A partir de este 

momento hombres como Moisés Sáenz y Rafael Ramírez empiezan a hablar de incorporar a 

las grandes masas de campesinos e indígenas al nuevo proyecto nacional de la Revolución. 

con \'ÍaS a hacer de i'Vféxico una civilización uniforme que fuera a la vez cosmopolita y con 

rasgos propios. característicos y definitorios. El nuc\'o concepto de la educación 

revolucionaria. era que todos los habitantes del territorio nacional fueran una sola nación. Sin 

embargo . .:sta nueva \'isión educativa que predominó durant.: la presidencia del general Elías 

Calles aun mantenía un pie en el Porfiriato y se apoyaba. sin mucho recelo. en gran parte de su 

ideoll,gía. hed10 especialmi:nte notorio en la utilización de libros de texto editados durante la 

dictadura del general Díaz en las escuelas primarias públicas. y cuyo contenido nacionalista 

i:ra de c\·idente cufio porlirista. 

El primi:r capitulo de este trabajo es una revisión somera de algunos de los textos más 

impnrt:mtes y conocidos en la historiografia del nacionalismo y Ja educación. Esta lista de 

obras. tii:n.: la finalidad de poner al corriente al lector sobre la situación general de hoy en 

ton10 a i:stos ti:mas tanto por separado. como en su conjunto. Lo in1portante de este apartado 

es presentar la visión particular. que a lo largo de distintas épocas. han tenido los distintos 

autor-.·s qui: si: han aci:ri:ado al ten1a. y dar a conocer las tesis más importantes contenidas en 

sus n.:spect i \'OS. 

Par~1 una más fácil apreciación del panorama actual los trabajos seleccionados los 

heml'S agrupado de acuerdo a su temática. empezando por aqudlos di:stin:idos a i:xplicar los 

heclws políticos. sociaks y económicos de Ja época. siguiendo por los que se i:nfocan de 

fon11a .:specitica al nacionalismo y sus características. y ¡x>r último ahordando los estudios 

dedi.:~i.los a la educación. En algunos .:asos los textos m' se: rekriran cxclusi..-amenh.: a estos 
-' 



cuatro años en particular, pero es importante tomarlos en c_uenta porque algunos de ellos han 

sido de gran importancia en la explicación de las cuestiones que nos interesan. 

El segundo capitulo pretende hacer una revisión del desarrollo del nacionalismo en 

México desde el siglo XIX hasta los años veinte. De primera impresión podría objetarse que 

el periodo estudio es extremadamente largo. y lo cs. Sin embargo. queremos hacer hincapié 

en que si hablamos del nacionalismo en la década de 1920. éste tiene que ver con un proceso 

muy largo que no surge de la Revolución. Es decir. no es debido al movimiento armado de 

191 O que el nacionalismo aparece como una característica definitoria en el ámbito nacional de 

la posrcvolución. sino que d movimiento es resultado de éste y por consiguiente sus orígenes 

son anteriores a esta fecha. Para estos fines se echó una mirada a todo el siglo XIX y el 

Portiriato. intentando resumir su desarrollo a través del pensamiento de importantes 

intelectuales de la época y varios acontecimientos políticos. económicos y sociales. que dieron 

forma al nacionalismo de los ai'ios veinte. 

El tercer capítulo está hecho con la misma intención del capítulo segundo: Ver de qué 

manera evolucionó el concepto de educación entre las élites gobernantes desde fines del siglo 

pasado hasta la presidencia del general Calles. con el fin de dar a entender que las ideas 

educativas del callismo no son solamente una continuación del periodo del gem:ral Obregón. 

sino que son herederas. en varios <L->pectos. del siglo XIX y sobre todo del Portiriato. Destacar 

que n1uchos de los conceptos mús significativos al respecto de la edw.:ación como vehículo 

ci\"ilizatorio y de unificación nacional. se han venido repitiendo a lo largo de muchas 

generaciones hasta llegar a los ai'ios veinte. La Revolución impulsó los proyectos de 

educación rur.il y trajo nuevos métodos de enseñanza en los que se pretendía mayor 

interacción entre los estudiantes y su entorno social. una educación mucho nüs activa e 

integral. pero siempre bajo la misma idea de civili:l'..ar al pueblo y occidcntali¿1rlo para l."star a 

la altura de I~" grandes nacilmes desarrolladas. 

El cuarto capitulo se .:nfoca específicamente en los ai'ios Lk 1 92-1 a I •>28 y l•1s 

características precisas de la edU1.:ación durante este periodo. En este i.:apitulo s.: analizan los 

libros de texto utili7~1dos en las escuelas primarias. este an•ilisis pcrnlite tr .. nar -''-" '-"'Plicar d 

tipo de valores y pn.-ceptos nacionalistas que se pretendía inculcar a !ns niil,>s. La ma:;. oría de 
-l 



los libros de texto presentan un alto contenido patriótico en el que se exalta ardientemente los 

héroes nacionales. las bondades y bellezas de la patria mexicana y las obligaciones que los 

habitantes de nuestro país le deben a su patria. por la cual hay que entregar Ja vida si es 

necesario. La mayoría de los libros eran la tercera o cuarta reedición de libros hechos durante 

d Porfiriato. éstos se utilizaron no sólo a lo largo de los años inmediatos al término de la 

lucha am1ada. sino hasta bien entrados los años veinte (incluso llegan a encontrarse ediciones 

hasta los años cuarenta). sin que hubiera algún tipo de interés por modificarlos. en realidad 

había otras preocupaciones más importantes como impulsar la escuela rural. El nacionalismo 

porlirista de los libros de texto tiene muy poco que ver con los postulados .. nacionalismo 

revolucionario··. que pretendían los nuevos gobiernos al cabo de la Revolución. 

Una de las razones por las cuales es dificil encontrar libros editados durante estos 

años. es que se estaba dando un debate en torno a Ja utilización o no de libros de texto como 

hen-;1mienta dc cnseñanza cn la cducación primaria. La nueva escuela de Jos años veinte era Ja 

cscuda di.: ac<.:iún. que pretendía el desarrollo integral de los niños en todos los aspectos. El 

niño t..:nía quc aprcndcr a interactuar con su medio de una manera activa y dinámica para 

podcr <.:ontrihuir a su propio <.:rccimicnto y al de su comunidad. 

El uso de libro Je texto representaba Ja educación memorística y pasiva del 

Porliriato. donde los niños no aprendían a razonar por sí mismos. sino con base en el 

pcnsa111iento dc otros. Frente a csta polémica en Ja que se decidían los pros y contras se 

continuaron utilizando todos aquellos textos de autores como Daniel Ddgadillo. Celso 

Pineda. ( in:gorio Torn:s Quintero y Ponciano Rodríguez. entre otros. que fw.:ron hcchos a lo 

largo dc la dictadura pnrlirista. Debido a csto es muy dificil encontrar cn las bibliotecas 

colcc..:ioni.:s cnmplctas dc libros dc texto. editados por primc:ra \·c:z c:n Ja década de los 

veintc. Sobre: c:sta discusión no vamos a profundizar. sólo servirá <.:omo un clemcnto más 

par dcmostrar quc la mayoría Je: los libros de tcxto usado Jurante la prcsiJcncia dcl general 

Callcs. fueron Jos mismos claborados durante el Porfiriato. Pienso 4uc sería muy intcrcsantc 

una Ín\·cstigación más completa alrededor de cstos dcbatcs. 
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l. ESTADO DE LA CUESTIÓN HISTORIOGRÁFICA. 

El objeto de este capitulo es hablar sobre dos de Jos temas de Ja historia de México que 

han formado parte importante de la historiografía mexicana y extranjera: el nacionalismo y Ja 

educación. Con este fin se llevará a cabo una somera revisión de algunas de las 

investigaciones más significativas que se han realizado para explicar ambos temas en varios 

periodos de la vida nacional. 

El periodo del general Plutarco Elías Calles como presidente ha sido objeto de estudio 

por parte de diversos autores y tema importante dentro de la historiografía de nuestro país. 

En algunos casos no lo han analizado en forma específica y sólo lo han incluido como parte de 

la bibliogrnfia dedicada a la Revolución mexicana o al periodo posrevolucionario. La 

literatura al respecto se concentra sobre todo en el análisis de los acontecimientos políticos. 

entre los que se mcncionan. de forma constante. la creación de nuevas instituciones como el 

Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. los conflictos con Estados Unidos. y la 

guerra cristera. 

l. 192-1-1928: los años del presidente Plutarco Elías Calles. 

Comen7~mos nucstra re\'isión con el cstudio de John Dulles Ayer en 1\léxico. l../na 

cránica de la rc'·"lucicín( l 9 / IJ-1936). publicado en 1977. porque nos ofrece una visión 

general de ~·téxico durante esta época y por ser uno de Jos primeros autores que inicia la 

discusión alrededor de la temática posre\'olucionaria. 

En lo tocante al gobierno del gener .. il Calles cncontr..imos los trabajos de Enrique 

Krauze. Jcan ~·kyer y Cayetano Reyes en los volúmenes 1 1 y 12 de liisrorú1 de la Rc,·olucicin 

mcxh'a11a. los cuales salicron <l la luz. p;.1r primera \'e:t_ en 1977. En cstos Jos tomos. los 

autores pretenden dar una visión gencral dcl periodo tornando en cuenta los ai.:ontecimientos 

políticos. cconón1icos y sociales con la intcnciún Je ofreccr un pantlrama lo más compl.:to 

posiblc. 
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Asimismo. esta etapa de Ja vida nacional es abordada a través del estudio de las 

relaciones entre México y otros países. En la literatura concerniente al tema son. 

nonnalmente. las relaciones México-Estados Unidos las que ocupan un mayor número de 

páginas. De esta manera nos topamos con el texto de Josefina Vázquez y Lorenzo Meyer. Las 

relaciones ,\.féxico ji·ente a Estados Unidos. Un ensayo histórico. 1776-1993, publicado por el 

fondo de Cultura Económica en 1989. 

Del mismo modo en la bibliografia referente a las relaciones México-Estados Unidos 

encontmmos el trabajo de Robert Smith. Estados Unidos y el nacionalismo mexicano. 1916-

1932. con fecha de publicación en 1973, donde el autor analiza las características del 

nacionalismo mexicano y su manifestación en la política internacional de nuestro país en 

relación con Estados Unidos. 

Siguiendo con la temática de las relaciones exteriores de nuestro país los trabajos más 

in1portantes que encontramos con respecto a otros paises son los que vinculan a !Vli.!xico con 

Espai'ta e Inglaterra. Aquí mencionaremos el artículo de Lorenzo l'vtcycr: .. Los petroleros 

britünieos. el nacionalisnw mexicano y el gobierno de su majestad británica( 1901-194 7)" 

aparecido en 1 981 dentro del trabajo coordinado por l'vl.S \Vionczeck. Energía en .\léxico. 

Ensa.nis sohre el pasado y r.!I presente. donde l'vtcycr habla de los porn1cnores del 

cnfn:ntamicnto cntrc \kxico y Gran Bretafia debido al promulgamicnto fom1al de la ley que 

reglamentaba el pármfr) IV del articulo 27 constitucional. y que reafirmaba que el petróleo en 

el subsuelo era propicdad de la nación. 

Con respecto a las relaciones !'vti.!xico-España tcncn1os cl trabajo de Ricardo Pérez 

\·lonttiJrt. I/ispani.rnw y fú/ange. Los s11et10.\· imperiales ele la derecha cspmlola. publicado en 

1992 por el Fondo Je Cultura Económica El autor revisa trcs di.!cadas en la historia de las 

relacinrn:s entre los movimicntos y grupos conscrvadon:s de an1bos paíscs. 

Estc trabajo nos do.:ja saber acerca de los vínculos quc se establecieron cntrc \kxico 

y la Pcnínsub a lt1 largo dc b Ji.!cada. y nos da b o¡x)rtunidad de haccr un recorrido por este 

tnund,, intelectual Jc gran cfcr.-cscencia que tr.J.taba Jc buscar rcacomodo cn cl nuevo 

panoran1a pt>srcvolucil1nario. 
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Una forma más de introducirse al periodo presidencial del general Calles ha sido a 

través de sus biografias, las cuales nos hablan de pasajes y anécdotas de su vida. 

intercalándolos con los fenómenos políticos de la época. Una de las biografías más extensas es 

la tesis doctoral presentada por Carlos Macias en 1994. la cual abarca desde antes de su 

nacimiento hasta su muerte. 

El texto de Enrique Krauze. Reformar desde el origen. Plutarco Elías Calles de la 

Colección Biografia del poder, publicado por primera vez en 1987. Es un buen documento de 

divulgación para quienes se acercan por primera vez al estudio de la vida del general Calles y 

a la historia política de los afios veinte. 

Estos textos son. de alguna manera, escritos evocadores hechos con el fin de exaltar 

las obras y virtudes del general Calles. y es fácil percibir el poco sentido crítico de los autores. 

Entre estos encontramos los trabajos de Ana María León de Palacios. Plwarco Elias Calles. 

Creador ele instilllciones. publicado en 1975 al haber ganado el premio nacional de 

administración pública. organizado por el Instituto Nacional de Administración pública. Y d 

de Ricardo Zevada. Calles el presiden1e. del afio 1 971. Estos títulos ofrecen una idea general 

del periodo. y pueden sen·ir para un primer acercamiento debido a la abundancia de datos y 

techas que contienen. y por describir los hechos más representativos del gobierno del general 

Calles. 

2. El n:1ciom11ismo mcxic:1no. 

Pasando al tema del nacionalismo en l\1éxico, que es una de las cuestiones que nos 

interesan en este trabajo. éste ha sido estudiado por diversos autores desde su gestación en la 

colonia hasta el siglo XX. siendo un tema recurrente dentro de la historiogratfa nacional y 

extranjera. En cuanto al periodo 1924-1928 son escasos los tr.ibajos que tratan d asunto Lk 

fonna particular. Sin embargo. como hemos visto más arriba. cs pnsihlc crKontrar rcfcn.:m:ias 

constantes al mismo en textos que describen los acontecimicntos politicos y Sl'ciah:s Jc b. 

época. En ténninos generalcs. el nacionalismo cs pn:sentaJo conh) un clcmc:nto imponantc: Jc 

las características del momento y que 111arcó. de rnancr..1 panicular. la "ida Jc nue:-.tn> país. 
s 



De esta forma hallamos algunos estudios que intentan dar una definición de las 

características del nacionalismo mexicano y sus manifestaciones en lo social. en lo político. en 

lo económico. en las relaciones exteriores, en la cultura y el arte y en la educación. A partir de 

lo anterior se da la preocupación. por parte de muchos autores. por hacer una distinción entre 

lo que es considerado nacionalismo conservador y liberal. y desde luego nacionalismo 

revolucionario. Cada uno de estos nacionalismos, afirman, presenta características propias. y 

surgen como discursos legitimadores. Sin embargo. todo parece indicar que estas categorías 

son un tanto arbitrarias. pues al hacer una revisión de los textos que hablan del tema esta 

separación no tiene traza de ser tan radical como podría suponorse. pues aunque difieren en 

puntos ideológicos muy importantes. como la cuestión eclesiástica y la jerarquización de la 

sociedad. hay otros i:n los que convergen de forma muy evidenti:. buscando los mismos 

objetiYos pero planteando proyectos de nación diferentes. 

Acerca dd nacionalismo revolucionario los autores. sm haber llegado a un consenso 

sobre sus car<1cterísticas. guardan cierta concordancia al respecto. La mayoría coincidi: i:n que 

éste surge como parte de un discurso que intenta legitimar a la nueva élite en el poder -la élite 

posrcYlllucionaria- basándose en elementos autóctonos que recuperan el pasado indígena y 

··Jas tradicioncs mexicanas·· como fundamento de su originalidad; incluyendo. corno elemento 

primordial. la idea de Rc\"olución. El ténnino nacionalismo re\"olucionario. quc empican 

algmws <mtorcs para referirse a la nueva «ideología» impulsada por los gobiernos 

posrc,·,,lucionarios. lo di:finen -di: manera no muy precisa- con10 el nacionalismo 

manif~:stado por las mu:vas élites políticas surgidas de la Re\'olución de 1910. relacionado con 

el indi!,!cnismn y la n:cuperación de lo popular como forma de identidad nacional. 

La ideologia nacionalista. como explica Jos<.!lina Vúzquez en Sacionalísmo y 

ecl11codú11 en .\frxico ( 1975). i:s trasmitida por las élites a las masas populares por medio de 

una .. ·ducaci•'>n organizada. Es un producto prefabricado con elementos escogidos 

arbitrariamente por los gobernantes y sus élites intelectuales. int1uyendo tanto en las 

cxpr.:sioncs artísticas como en la Yida cotidiana de los habitantes. 

La hihliogr.1tia n:lati\'a al nacionalismo mexicano es extensa y dentro Je .!sta 

encontr.1mos en primer lugar -como uno Je los clásicos de:! 11~1cionalisrnn en \kxico-. el 
') 



trabajo de David Brading, El origen del nacionalismo en i\1éxico. publicado por primera vez 

en la década de los setenta. en el cual habla del proceso de conformación del nacionalismo 

mexicano que tiene que ver con lo que él denomina patriotismo criollo: exaltación del pasado 

azteca. la denigración de la Conquista. el resentimiento xenófobo en contra de los gachupines 

y la devoción por la Guadalupana. 

Sobre el nacionalismo en México no se puede pasar por alto el texto de Frederick 

Tumer. La dinámica del nacionalismo en Aféxico. publicado por vez primera en nuestro 

idioma en 1 971. en el cual hace un análisis minucioso de las características específicas del 

nacionalismo mexicano en comparación con el nacionalismo de otros países como Alemania 

o Estados Unidos 

Es importante mencionar de nuevo el trabajo de Robert Smith. Estados Unidos y el 

nacionalismo mexicano. 1916-1932. dentro de la bibliografia dedicada al nacionalismo en 

México. debido al análisis que lleva acabo de la postura nacionalista manifestada por los 

gobiernos mexicanos frente a Estados Unidos. El texto de Smith da al nacionalismo un 

enfoque mucho más político que filosófico y no trata de encontrar los orígenes de éste. sino 

que se contenta con señalar sus manifestaciones en Ja vida práctica del acontecer político 

mexicano. 

Otro texto que analiza las manifestaciones nacionalistas en nuestro país es la tesis 

doctoral de Atan Knight presentada en 1974 bajo el titulo de Nationalism . .\'c11nphohia ami 

Re1·olwio11: Thc Place ,~( Forcigncrs ami Forcigncrs lnteresrs in ,\fcxic.:o. / 'J f 0-l 'J 15. En ..:ste 

trabajo Knight concluye qm: cn realidad la exaltación de los sentimientos nacionalistas 

durante la Re\'olución no llcga a tomar tintes xenófobos. y qw: los ataqucs a ciudadanos 

nortemnericanos y a sus propicdades son mucho menores de lo quc podria pcnsarsc. :\juzgar 

por las afin11aciom:s de Knigth se puede concluir que los Jifcrcntcs gn1pos roliticns cn 

1\·kxico utilizaron como un rccurso muy in1portante el odio hacia Estadns l 'md<lS rara ganarse 

adeptos y descalificar al otro tachándolo dc proyanqui. 

Encontran1os una importante rccopibci\>n <l.: articulos. tratanJn el t.:n1a del 

nacionalismo dt:sd.: diY1.·rsos aspectos . .:n .:! tc:o-;to .:ditadll pur Cc..:ilia ~nrícga. El 

11adona/is11111 e11 .\f<;_\"ic.:o. resultado del \'111 col<''-lUÍo de antrorol,lgia cultur;.il .: historias 
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regionales del Colegio de Michoacán, y que hizo su aparición en 1992. Éste es un documento 

de gran importancia. pues una cantidad extensa de autores se dan cita para hablar sobre 

numerosos aspectos relacionados con el nacionalismo en nuestro país. tomando en cuenta 

cuestiones históricas. políticas. jurídicas, sociales y económicas. filosóficas. artísticas y 

culturales. 

La mayoría de los autores consideran el aspecto religioso como un elemento 

inherente al nacionalismo conservador y no como un factor que en sí mismo genera identidad 

nacional y sentimiento de pertenencia. Es decir. se explican que entre los conservadores existe 

nacionalismo -cosider.índose a éstos como una élite política ilustrada- pero no todos los 

<mtorcs toman en cuenta la religión católica como un elemento fundamental de identificación 

y unidad nacional. que va mús allá de cuestiones de índole político. 

En este apartado hemos decidido mencionar el trabajo de Víctor Díaz Arciniega 

<.Juerdla por la c11/111ra rc:\·o/11cio11aria. publicado en el año de 1985. donde d autor analiza la 

polémica suscitada en 1925 acerca de la nueva cultura que empe7~ba a tlorccer. la llan1ada 

cultura re\·olucionaria. Díaz :\rciniega critica la apropiación de la cultura por parte del Estado. 

d cual marca sus pautas y lincamic.:ntos dcjando de lado todo aqudlo qu..: estuviera li.11.:ra de 

lllS principios revolucionarios sostenidos por sus representantes. y que mús tarde se 

convertiría. según d. c.:n cl ideal de: los gobic.:n10s posrevolucionarios. 

Igualmente ..:ncontramos dentro de esta corriente a Ricardo Pérez '.\1ontfort con otro 

cstudin sobrc historia de: la cultura c.:n los <u1os veinte. Estampas de 11acionalis1110 popular 

111exica110. Ensayos sohre c11/111ra popular mexicana. publicado en d ailo de 1994 por el 

CIES:\S. en el cual anali7~, aquellas tradiciones populares que se convirtieron cn el sustento 

del nuo..•\ o nacinnalisllll' re,·olucionario. en un afán. según el autor. de unificar a la población 

bajo un misrno concepto creado dcl mexicano. 

Otro de los trabajos de P~rez '.\tontfort al respc.:<.·to es su articulo «lndigc.:nisn10. 

hispani,;ml' y panamericanismo en la cultura popular mexicana d..: 1920 a 19--H>». 4ue c.:s 

parte integran!.: del trabajo con1pilado por Roberto Blancarte. ( "11/r11ra e iJe11ridwl 11acio11al. 

publicado c.:n 1994. y que s.: centra en el problema dc.:l nacionalis1110 rc.:Yolucionario y la 

fnn11aci,»n de una nueva cultur.i nacional. 
11 



Cultura e identidad nacional. por otra parte, es un texto muy importante debido a que 

contiene varios a artículos que abarcan el problema del nacionalismo y la identidad nacional 

desde diversos enfoques. abarcando desde la época colonial hasta la década de los cuarenta 

haciendo una revisión de los diferentes debates entorno a la construcción de nuestra identidad. 

sobre lo qué es ser mexicano frente a una gran variedad de influencias extranjeras. que se han 

dado a Jo largo de toda la historia de nuestra país. . 

Entre los autores que integran esta compilación se encuentran José Antonio Ortega y 

Medina quien analiza la formación de una conciencia nacional a través de Ja historia 

mitificada del indígena. Ana Rosa Suárez quien analiza el impacto de la invasión de 1840 en 

las élites liberales de México. así como Rubén Ruiz y Carlos Mondragón que hablan de la 

presenciu del protestuntismo cn nuestro país frente al cutolicismo. como la religión identitaria 

del pueblo mexicano y finalmente el ensayo de Guillermo Sheridan sobre lu polémica de 1932 

entre nacionulismo y cosmopolitismo litemrio. 

3. La cducacic>n en i\1éxíco. 

Pura tenninur hablaremos de la cuestión educativa. la cual ha sido estudiadu desde 

aspectos muy distintos y se han hecho numerosos análisis históricos de sus características cn 

las diferentes etupas de la vida nacional. La educación en México y en espccial la impartida 

durante lu década de los veinte ha sido. en la mayoría de los casos. llamada nacionalista. 

aunque cncontr.unos estudios recicntes donde tan1bién a la educación del Porliriato se le 

considera en estos mismos témünos. 

La 1nayor parte de los auton:s estudiosos del tema afirman ljlh.: la cducaciún -la quc sc 

impartc en las aulas- fungc como medio ti.mdamental del gohicmo para incorp<>rar en la 

conciencia de la población valores y principios que tiendcn a generar sentimicntos Jc arr.iigo a 

la comunidad nacional. asi como lcaltad a las autoridadcs guh<.·mamcntalcs y a las 

instituciones. Según autores con10 Joscfina Vázquc7_ el Est~i..h> ha empicado la cducaciún 

como niedio par..i fomentar el sentimiento nacionalista dentro dc la ~P..:icJaJ. para 1,, cual sc ha 

servido del enseñar la historia patria a los niños en las <:scudas. Estn Cll!l d tin de gcn<:r.1r 
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conciencia nacional en Ja población y un sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional. 

y. en el caso especifico de los gobiernos posrevolucionarios de la década de los veinte lograr 

el apoyo de la sociedad en el nuevo proyecto de nación. 

No obstante. cuando se analiza la cuestión educativa en el periodo presidencial del 

general Calles. salta a la vista que no exista un plan bien definido creado con el fin de generar 

algún tipo de conciencia nacionalista o naciomilismo. lo que nos lleva pensar. por un lado. que 

tales valores no son trasmitidos en fom1a arbitraria de las élites a las masas populares sino 

que se encuentran en el inconsciente colectivo como consecuencia de un largo proceso 

conci:ptual -d cual pui:den llegar a compartir tanto las élites como el pueblo- y. por otro lado. 

que no había un interés real en esos momentos por fomentar valores nacionales. como hubiera 

sido fücil suponer considerando a la Revolución como un movimiento armado de corte 

nacionalista. Aunque si había algunas líneas de discusión sobre cómo lograr la unificación del 

vasto mosaico cultural que presentaba J'vféxico al inicio de los afias veinte. pero sobre toJn 

cómo incorporar a los indígenas al nuevo proyecto de nación 

Como mencionamos antcrion11ente la educación impartida durante la década de los 

veinti:. y en especial la Jd periodo 1924-1928, se le ha considerado como nacionalista. 

aunque los autores no aciertan a definir de forma concreta sus características prccisas. En la 

mayoría de los casos pari:ce quc se le adjudica este título por de fáulr. por tr..itarsi: 1.k la 

i:ducación impartida en i:stos afios de aparente efervescencia nacionalista al término de la 

lucha am1<1da dc 1<)1 O. década en la que ven por primi:ra vez la luz importantes movimii:ntos 

artísticos corno el muralismo y lo que más tarde seria conocido como la novela de la 

Ri:,·olución. a111bos tratando temáticas di: índole cn1inentcmentc naciom1listas. 

En la bibliogralfa concerniente a la educación. en el periodo presidencial del general 

Calks. l!S irnportante mencionar que son pocos los trabajos J..:dicados a estos at1os en 

particular. La mayoría de (;_¡s n:ces. en las historias sobre la educacíún en '.\téxico. l::ts p;º1ginas 

que: nos hablan de los at1os 1924-1928 son escasas. sohre todo si las Ctlrnpar..imos con otros 

peril,dL)S de b historia -c1H110 d de su antecesor el gem.:ral < )hre¡;ún. Encontramos sobre el 

ti:111a principalmcntc artículos que: se refieren a cuc:stioncs muy esp..:..:ilicas. como en el casn Je 

ll's trabajos de: Engracía Loyo los cuales. incluso. no hahlan cspccífo.:arn..:nte Jel periodo 
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presidencial callista. abarcando hasta los años treinta en algunos casos. Los textos de Engracia 

Loyo puntualizan sobre las acciones llevadas a cabo por la administración del general Calles 

para continuar con los programas educativos y de alfabetización principalmente en las áreas 

urbanas de nuestro país. Entre los artículos más conocidos se encuentran: .. Escuelas rurales 

"Articulo 123" (1917-1940)"'. "Los medios extraescolares educativos en el campo (1920-

1940)"', "Lectura para el pueblo 1920-1940"'. etc. La mayoría de estos textos no aportan más 

que descripciones de los hechos, sin hacer una verdadera interpretación y análisis de los 

sucesos, en realidad salvo una o dos ideas no hacen verdaderas aportaciones al tema sobre la 

educación en la presidencia del general Calles. 

El caso del texto de Valentina Torres Septién. La ecluc:ación prfrada en .\1éxico. 

publicado apenas en 1997. el cual trata sobre la educación privada en México. pretendiendo 

dar un panorama general de ésta al abarcar los afios de 1903 a 1976. El trabajo Torres Septién 

resulta ser bastante interesante por ser la primera vez que se habla de la educación privada en 

nuestro país. llegando a ser. en muchas ocasiones. mucho más eficiente que la cducación 

pública. que enfrentaba constantemente graves problemas de financiamiento. 

En general. si se revisa la bibliografia al respecto. podemos darnos cuenta que son 

pocos los cstudios dedicados a analizar la cuestión ideológica dentro de la educación. Al 

respecto sólo encontramos algunos estudios como el de Ernesto l'v1cneses. publicado en 1986. 

y el de Mary Kay Vaughan. aparecido en 1982. donde los autores se preocupan por analizar 

la parte de las ideas en varias de las etapas de la historia de la educación en México. 

Kay Vaughan. al igual que Mílada Bazant y Frarn;ois-Xavier Guerra. es uno Je los 

pocos autores que ven en el Porfiriato el verdadero inicio de la unificación educacional en 

México. y le otorga un peso fundamental dentro del proceso de consolidaciún educativa 

nacional. Sin e1nbargo. plantea una diferencia sustancial entrc ambos p..:riodos: a partir de 

1920 penetra con gran fuerza en el debate pedagógico dd mo1111:ntn la id..:a Jcl pu..:blo. cs 

decir la educación de masas. lo que se -.·e muy claram..:ntc <.:llll la cnunnc ..:ampai'la de 

alfabetización y educación rnral que emprende Vasconcchls cn 1 <J2 I. 

Entesto l\lcncscs hace un plantcan1icnto gcncral de l;L-> tendencias cducati' as de 191 7 

a 1934 haciendo notar las pocas difcrcnci;L" que cxisticron con rcspccto al nacio11alisn1l' en la 
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educación entre la dictadura porfirista y los gobiernos de la década de 1920 en particular el 

mandato del general Calles. Meneses hace notar que es muy dificil pensar en cambios 

substanciales a nivel ideológico de una época a otra, si se mantuvieron durante la 

administración callista los mismos libros de texto del Porfiriato. 

Finalmente un texto importante que no debe dejarse de lado es el David Raby. 

publicado en 1974. el cual presenta un interesante estudio de historia social en el cual analiza 

la participación de los maestros rurales en los problemas locales y nacionales. así como el 

papel que desempefiaron en los problemas políticos que se sucedieron de 1921 a 1931. años 

en los que comenzó a rcorgani7.arse el poder político en ivtéxico después de la Revolución. 

Por medio de este análisis se echa luz a importantes fenómenos sociales y político del 

momento como la reforma agraria y el impulso a la escuela rural que se dio a partir de José 

Vasconcclos. 
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II. El nacionalismo mexicano: un largo y confuso camino. 

Con.'itrucciún de uma conciencia nacional y nacionalista. 

Hablar de nacionalismo en México implica hablar del resultado de un largo proceso ligado 

a sentimientos. formas de pensar y de entender la vida. Un conjunto de emociones e ideas que 

van tomando fom1a a lo largo de muchos afios. y a través del cual se genera en la población un 

tipo de conciencia. que se identifica con la exaltación de lo propio y la defensa de las 

tradiciones y las costumbn.:s locales de un país frente a las extranjeras. colocándolo de fonna 

preeminente por encima de las manifestaciones de otros puehlos. Esta conciencia genera 

una fonna de idi:ntidad nacional y de reconocimiento de uno mismo frente a lo extrafio. pero 

sobre todo i:s una autoalim1ación y la construcción de sí mismo a partir del otro. una 

autodefinición dd contenido de sus características particulares. que parte no de su 

originalidad. sino de sus diferencias con respecto al resto del mundo. 

Esto cxplica la tendencia a crear estereotipos. mediante los que se precisan las 

características quc defincn a i:sc .. ser .. diferente de todos los demás. La mayoría d.: las veces 

éstos se buscan en las i:xpresioncs y cl comportamiento de las clases populares. cn un afán por 

demostr~tr la originalidad dd pueblo que los posee. Esto último hace del .:stereotipo un 

ingrcdiente importanti: del nacionalismo.' 

El nacionalismo gcncra conciencia nacional. sentido de pertenencia a la comunidad 

nacional. saher qui: aunqui: no todos los miembros de un país se conoci:n. i:n d imaginario 

eolcctivo saben que cst~in ri:lacionados y comparten un lugar común. qui: i:s todo d t.:rritorio 

nacional. costumbres pan:cidas y una misma historia.' :\sí mismo pri:t..:ndc la h.:al tad al 

proyi:cto dc las diti:s gobeniantes. y uno de sus principali:s comi:tidos i:s la búsqueda de la 

unidad entre l<>S mii:mbros de una socii:dad. :\ su \·ez. para l<'grarl<> y qui: se consolidi: . .::s 

'V case Ricardn l'crcz \hintfon. : ~acionalismos y .:stcn:otipos 19.20-1940? .:n El .\'aL"ional 
Dominical. núm . .25. ai\o 1. 1 1 d.: no\'ii:mbri: di: 1990. 

=Para una ma~ or profundizacilin d.:I tema \Cr Bc:ncdict Andcrson. lmu~mcd Comw11r1e.•. Rc¡l.·ct1uns on rhc 
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necesario que existan ciertos lazos de unión entre la población. Por eso la exigencia de crear 

vías de comunicación y comerciales que vinculen a una región con otra y los relacione a unos 

con otros, y de elaborar un sistema educativo mediante el cual se transmita una ideología 

definida y organizada a través de la cual el Estado logre generar sentimientos nacionalistas y 

lealtad nacional entre los miembros de la sociedad. 

Son muchos los factores que integran la confommción de dicha conciencia. es la 

combinación de hechos políticos. sociales. económicos y culturales. Éstos se conjuntan para 

dar Jugar a un complejo mundo de ideas y sensaciones que identifican a los miembros de una 

sociedad no sólo como los portadores de una misma cultura y tradición. sino que los dota. a su 

vez. de un sentimiento de originalidad y de marcada diferencia frente al resto del mundo. En 

este proceso la historia ha jugado un papel fundamental como elemento aglutinador al 

smninistrar un pasado común. en la medida en que promueve entre la población el hecho de 

cmnpartir un pasado común . 

.. .la historia como discurso -ayer y hoy- tiene un papel fundamental al reelaborar y dar 

vida a muchos de los fantasmas que conforman d nacionalismo. al reencarnar y organizar la 

manera y costumbres(. .. ) La historia contribuye así a qrn: cl elimero presente. que por 

definición se esfüma. perviva. El discurso histórico es entonces contenido medular del 

nacionalismo. ' 

En este complicado proceso de transformación. que sufre el sentimiento nacionalista. 

d Estado adopta el papel de rector y organizador de las ideas. Los fundamentos del 

nacionalismo (patriotismo. lealtad a los símbolos patrios. defensa de las tradicion..:s y la 

cultura nacional. .:te.) aunqu..: son impuestos por el aparato ..:stata.I de man..:ra arhitraria ..:n la 

sociedad. también son id..:ales. modelos y sentimientos que s.: han idl~ grabando en la meml>ria 

colccti\·a a lo largo de mucho tiempo. El nacionalismo cs fom..:ntado y alcn1ad1> por llls 

Estados con d lin dc crcar naciones sin embargo. no cs un in,·ento de .:sll>s. rwn11ahm.:ntc 

funciona escogiendo <1qucllos clcmentos que consideran nüs -;igniticati"'" dc Li cultura 

< )r1~:11' ~111,J ~'i're,1d <~/ ,\'at1011a/1."inr 

Hira .. i.: Gortari. ? Realidad económica y proyectos políticos: ll'S primeros arios del \ kxico 
indcp..:ndientc? cn Cecilia ::--.:oricga (cd.) El 11w.:io11ali.rn10 <'11 .\lc:xico. p.!(,.+ 
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popular. los hace suyos dándoles una conformación diferente. para presentarla de nuevo al 

pueblo en forma de estereotipo de lo que es la '"verdadera cultura nacionar ..... Debido a esto es 

que en ocasiones tenemos la impresión de que el sentimiento nacionalista de la población es 

muy diferente del que manifiestan sus élites. 

A lo largo de la historia de México diversos factores se han ido sumando y han dado 

como resultado un tipo dc conciencia nacionalista con valores concretos y características 

propias. Esta conciencia. a su vez. ha dependido de las circunstancias y los medios de 

comunicación y enscfianza de cada periodo -es importante contar con vías tanto formales 

como infonnalcs de propagación de ideas. con el fin de impulsar un sentimiento nacionalista 

dentro dc la población~. De.: tal manera. podernos decir que el nacionalismo en México c.:s un 

concepto que no ha pennanecido estático sino que ha ido sufriendo modificaciones en sus 

manifestaciones tanto políticas como sociales. económicas y culturales. y cada época ha sido 

testigo de dili:rentes fonnas de c.:xpresión nacionalista (teniendo siempre como sustento los 

principios de los cuaks hemos hablado con anterioridad). 

2. El inicio tlcl camino. 

Al consumarse el movimiento de Independencia las nuevas élites manifestaron sentimientos 

nacionalistas relacionados tanto con elementos materiales. como el territorio. la cultura. la 

lengua. las costumbres o la cconon1ía. como con clen1entos que tenían que ver con la 

mentalidad y el inconsciente colectivo o las relaciones políticas. Así mismo fueron retomados 

Jos elementos que David Brading. relaciona con el parriorisnw c.:riol/n: cn:.1ltecimic11l•) del 

pasado indígena. Jctrnccilin de la Conquista. resenti1nicnto xenóft)ho en contra Jc los 

gadrnpincs y cl frn or por la ( iuadal u pana.'' haciendo un énfasis espccial cn lns dos primcn>s a 

•ra1.1 una rna~ nr ~'plicaw:1on Jcl tc.:rna ver Erlc f{obsba\\·rn_ .\'acio11L~., y 11u1...-·1on1.ilnn10 d1..·.Hi ... : ¡ -s-. l'J9 I 
'La pr<>paga<.:wn J.: 1J.:as n;1c1onalis1a, J.:ntro d.: la población por parte de la' elites -.e .:nllenJc corno un 
clem.:1110 rna' J.:¡.,, facwr.:' que 1ntcn1enen para fomentar el '.:ntirniento ~ la conciencia nac1onali"a cntre 
los 111h:n1brn~ ... h.~ una ~'-'~u:Jad. 
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los que agreg~on la glorificación de la guerra de Independencia. como el hecho que permitió 

la liberaCión de indios. mestizos y criollos del yugo español. 

a)Pasado indígena vs pasado colonial: diferencias entre liberales y conservadores 

Las discrepancias entre liberales y conservadores sobre los elementos que deberían ser 

tomados en cuenta como los verdaderos componentes de un pasado nacional. existieron sobre 

todo durante la primera mitad del siglo XIX. Algunos como don Lucas Alamán argumentaron 

en contra de la lucha libertadora y el pasado indígena. apoyando los tres siglos de Conquista. 

Sin l!mbargo. la generación de la Reforn1a heredó el pensamiento de hombres que. como Fray 

Servando Teresa de IVtier. hicieron de los acontecimientos insurgentes una verdadera gesta 

nacional resplandeciente de heroísmo e introdujeron el pasado indígena como parte de la 

historia de la nación y rasgo fundamental de la originalidad del pueblo mexicano. 

Estos sentimientos nacionalistas manifestados por los intelectuales y políticos de la 

época se volcaron en una preocupación por provocar en la poblaciún actitudes patrióticas. 

debido al temor constante y a la am.::naza de una invasión extranjera. Tal situación provocó 

que los gmpos liberales y conservadores de la segunda mitad del siglo XIX insistieran en la 

exaltación y defensa de las cualidades. tanto fisicas como morales. de los ··nu.::vos mexicanos .. 

-qui! nada tenían que envidiar a las de cualquier otro pueblo del mundo- con el lin de hacer 

frente a los peligros de la desorganización interna que en nada ayudaría en ca.o;o de una 

inminente ocupación del territorio nacional. 

El nacionalismo de los proyectos políticos liberales y conservadores del siglo pasado 

era entendido de manera diversa de acuerdo a los principios que cada un11 Je estos grupos 

sostenía. El principal elemento que los distanciaba era la cuestión religios;.1. punto nodal dc sus 

divergencias: los conservadores defondían la religión católica c1>1110 el dcmcntt> principal Jc 

identidad nacional y los liber.ih:s propugnaban por todos los m.:dit>s l;i ,;ccubri/.;.11..:iún y b 

libertad de cultos. y concebían y daban a la iJ.:ntidaJ mcxicana dif.:r.:ntc,; ,:aract.:risticas. El 

nacionalismo liberal y el nacionalismo consen:ador .:n .:1 fondo nn eran un d1simíks . .:n 
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algunos casos. muchos de sus postulados principales se encontrnban más cercanos de lo que. 

en apariencia. parecía. 

Desde el punto de vista de su consistencia ideológica el nacionalismo de los 

conservadores se adhería a una trndición española católica. lo cual significaba el retorno a las 

prácticas de la Nueva España colonial. Por su parte el nacionalismo liberal reinvindicaba la fe 

en el progreso. el individualismo. el gobierno descentr.ilizado y la restricción de la Iglesia en 

asuntos espirituales. 2 

A pesar de las discrepancias ideológicas. en su conjunto ambos bandos hicieron una 

importante contribución al desarrollo del nacionalismo en México. Con este fin. tanto 

liberales como conservadores. elaboraron importantes obra.<> de historia. geografia. 

periodismo y literatura. en las que dejaron clara su preocupación por hacer notar la 

indiscutible superioridad de los valores materiales y espirituales de los mexicanos. 

Prominentes hombres di: la época se dieron a la tarea de escribir elaborados tratados sobre 

el desarrollo histórico de l\lb.:ico e importantes trabajos de periodismo. con i:I fin de 

encontrar una explicación a la situación por la que pasaba el país en aquellos años. 

Entre las ohras m~"is importantes tanto de la primera como de la si:gunda mitad del 

siglo XIX. se encuentran .\/Jxico y sus rc1·0/uciones de José l'vtaria Luis :\lora. 1-listoria ele 

la Rcl"<J/11ci1i11 de la S11c1·a E.'J"11ia del padre Teresa di: J\·1icr. el Cuadro lzistárico di: Carlos 

ivtaría de Bustamante. Dc la segunda mitad tenemos el Diccionario wii1·crsal de historia y 

geografia en el 4ue participaron Manuel Orozco y Bcrra. Guillermo Prii:to. García 

lzcazbalci:ta. :'1.-lanuel Payno. entre otros. La revista El Rc11aci111ic11to. fundada por :'l,,lanud 

Altamirann. Estudios _,ohrc la historia general ele .\!Jxico de Ignacio .-\h-ari:z. Unos y otros 

expri:sahan en sus i:scritos políticos e históricos la defensa de un país capaz Je salir 

adelante. a pi:sar del desorden pro\'ocado por la lucha de lndcpendem:ia. El principal 

argumi:nto qu..: los lk\·aha a concchir s..:n1cjante afirn1aciún era qu..: \'<.:ian. tanto ..:n los 

habitantes con10 en los recursos natural..:s. las cualidadcs neci:sarias para consolidarse a la 

altura de cualquier otro país del orhc. sin la neccsidad dc qu..: algún gobierno cxtranjero 

tu\'iern qu..: intcrvcnir cn los asuntos propios de nuestro país. Juntas. una y otra \'crtient..: dd 
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nacionalismo decimonónico colaboraron plenamente en la conformación de una sola 

conciencia nacionalista. que en Ja práctica identifica a ambas como una sola. 

Es importante mencionar que tanto liberales como conservadores no eran totalmente 

ciegos a los graves problemas de Ja época ni a las grandes dificultades que tenían que 

enfrentar para salir adelante. Incluso varios de ellos. entre los que se cuentan Lorenzo de 

Zavala o Lucas Alamán. hicieron severas críticas a los vicios de la población y a todos los 

lastres políticos y económicos que la nación arrastraba desde la época colonial. 7 

El contenido en Jos escritos políticos y sociales de conser•a<lores y liberales. desde la 

consumación del movimiento de Independencia hasta la muene de llenito Juárez. contribuyó 

a la construcción del nacionalismo que más adelante reconoceremos en la dictadura del 

general Diaz. a lo largo del levantamiento revolucionario y posteriormente en los periodos 

presidenciales de los generales Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este contravenido 

y complicado proceso -como hemos mencionado anteriom1ente- el papel de la historia fue 

primordial. ésta fue la herramienta más importante. de la cual echaron mano los grupos en 

contienda al momento de elaborar sus discursos. El estudio del pasado tuvo como lin principal 

encontrar la justificación que legitimara y sirYiera de base al sentimiento nacionalista de las 

élites. 

Los intelectuales del siglo XIX -principalmente de la segunda mitad- cmpn.:ndieron la 

tarea de rescatar y hacer una reconstrucción el pasado histórico del país. Ciuillc.:n110 Prieto con 

su tri logia ,\ ft.:morias ele mis tiempos. Viaies ele orden suprema y 1 "iaie a los 1:.Hados Unidos. 

José Maria Iglesias con el estudio ele la historia y sus Re1·istas his1<íric:as sohre la 

lnren·encicín Francesa en ,\/Jxico. l\·1anuel Payno con Compendio de historia de .\h;.'l:ico y sus 

dos novelas costumbristas Los hanclido.\· de Río Frío y El .fhwl de:/ diah/o y Vicente Riva 

Palacio. entre muchos otros. contribuyeron mediante su pcnsan1icnto y su man.:ra dc cntcndcr 

la historia a la reconstrucción de un pasado que. con le paso dc los años. sc 1:011Ycrtiria .:n un 

ele1ni:nto in1portante tanto de unificación como idcntific~1ción cntrc los cnmpon..:ntcs di: la 

sociec.fod. El i:studio que de los hechos del pasado recii:nti: hicieron la ma)- ,,rí~ Je..· i:stos 

"V<r Edmundo O?Gom1an. Afé:dco el rrauma de su historia 
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hombres se convirtió en una labor que, aunque. polémica, propició un desarrollo más 

·consistente del nacionalismo. 

La elaboración de obras de carácter histórico les brindó Ja posibilidad de plasmar sus 

ideas sobre la construcción de un Estado nacional fuerte y unido capaz de sobrellevar las 

crisis. Mediante estos trabajos de historiografía muchos de los autores intentaron la promoción 

de valores civiles y patrióticos. que consideraban esenciales en un proyecto de búsqueda de 

confommción nacional. A su ve7_ la elaboración de obras históricas proporcionó los 

elementos que hacían falta a los pensadores del siglo pasado para iniciar la consolidación de 

un pais independiente y. sobre todo. con un pasado histórico capaz de diferenciarlos del resto 

de la humanidad. 

Ahora bien. la inestnbilidad del siglo XIX. ocasionnda por los constantes 

enfrentamientos entre las diversas facciones, no era In más propicin para fomentnr una 

conciencia nacional a la población. a trnvés de los medios clásicos fom1ales de propagación de 

ideas. como las escuelas y las universidades. Las condiciones se veian empeoradas por la 

gran dispersión de los habitantes debido a la escasez de vías de comunicación. la falta de una 

lengua común y el alto grado de analfabetismo. A causa de este ambiente de t1cscl1mposición 

política y social. sólo un grupo reducido de hnbitantes er.i capaz de abrigar algún tipo de 

conciencia nacional. Sin cmhargo. con el paso del tiempo fw.! posible que un mayor número 

de miembros de la srn:iedad compartieran y se identificaran con los principios del 

nacionnlismo. 

Es importante hacer mención de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar a lo 

largo de todo el siglo XIX y que contribuyeron junto con el discurso de las élites. al desarrollo 

del nacitmalisn10 y a la construcción del estado-nación." Estos hechos füeron tanto 

económicos. como politicos así como sociales y culturali.:s. Entre los más importantt:s se 

encuentran la guerr.1 de Ti.:~as. la inti.:rvi.:nción de Estndos Unidos y la perdida Je la mitad del 

territorio. la lnter\'enciún Fr.mci.:sa.'' Podi.:n1os contar tambiC.:n el incremento de la población y 

... \'cr Frcdi:ric~ Turncr. L,1 ,/r11l11111..._· .. 1 ~k·I 11LIL"UJ11alI.~mo en .\f,~:c1t.:o. 1971 
"E:;tos acontccím ícnto' no ru' u:ron ~u rcpcrcución .:n la conc1cncia colectiva d.: la poblacíón en el mom.:nto. 
sino hasta "ari\)S años Jc~pth.:'t. 



el mayor desarrollo de vías comunicación que da como resultado un contacto más intenso 

entre las diferentes regiones y, por último, la estimulación de la conciencia nacional a través 

de la literatura. Este último hecho resulta por demás importante pues fueron en gran medida 

los escritores de fines del siglo pasado quienes tomaron en sus manos la responsabilidad 

promover la conciencia nacional 

3. En el camino de la consolidación. 

La llegada del periodo Porfirista en las ultimas décadas del siglo XIX. trajo consigo el 

primer intento cabal de centralización del poder y de búsqueda de una unificación nacional 

más consistente. mediante la reunión de las diversas fuerzas políticas y grupos de la sociedad 

alrededor Je la persona del general Díaz ... La violencia fue detenida por la dictadura de 

Porfirio Díaz quien logró conciliar o dominar a ambos grupos (liberales y consen·adores) 

durante cerca Je treinta años ... 10 Estas nuevas circunstancias se vieron favorecidas por el gran 

impulso que se dio a la red ferrocarrilera. con el fin de unir al país y librarlo Jd localismo 

característico que lo había precedido. otorgando la posibilidad de una mayor integración entre 

las diferentes regiones del territorio nacional. Así mismo. las nuevas condiciones Je mayor 

estabilidad que comen7.aron a vivir los mexicanos. a partir de la imposición de la dictadura 

porfirista pemli tieron logr.1r la síntesis de la Constitución de 185 7 y concehi r la creación de 

importantes códigos civiles con el fin de regular la vida privaJa Je la población. En fin. un 

buen número Ji: códigos ordenadores. 

a) Por un pasado común a todos los mexicanos 

Por otra parte. el Portiriato persiguió la consolidacion de ciertos ideales educativos. 

'"Albc!n Mich:icls. up. cit. p.215 
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como la uniformidad en los planes de estudio y el laicismo. 11 Tal es la muestra de las acciones 

llevadas a cabo por Justo Sierra que contemplaban una educación centralizada en manos del 

Estado y la importancia de llevar a cabo un proyecto de educación nacional mediante el 

desarrollo de la escuela rural 1
?. hechos de vital trascendencia en la busqueda de los gobiernos 

de una mayor cohesión social: al intentar hacer panícipe a la población más distante del nuevo 

proyecto nacional. Esto mismo dio la oportunidad de pensar de fonna mucho más seria en la 

cuestión educativa. 

Lo anterior contemplaba la elaboración de planes de estudios diseñados con el fin de 

inculcar el patriotismo a través de valores nacionalistas y cívicos. en un afi:in por promover en 

la población un sentimiento de mayor lealtad hacia el nuevo gobierno. El programa porfiriano. 

como explica Kay Vaughan. poseía un gran contenido nacionalista ... «ya que en este la 

historia. la geograf1a y la literatura del país eran materias predominantes. Uno de los 

propósitos principales de las clases de canto era exaltar el patriotismo mediante la enseñanza 

de canciones n1exicanas.» 1 ' 

La existencia del contenido nacionalista en la educación del periodo porfirista se 

entiende si consideramos que los integrantes de la nueva clase política mexicana no sólo se 

habían nutrido del pensamiento de sus antecesores al respecto. sino que muchos dc ellos 

habían vivido como protagonistas las vicisitudes políticas. económicas y sociales dc los 

últimos cincuenta años qw.: precedieron la llegada de Diaz ::1 la silla presidencial. Por lo tanto 

podemos decir quc uno de los propósitos del nuevo grupo en el poder fue impulsar el 

desarrollo del incipiente nncionalismo generado n lo !::irgo del siglo XIX. 

El Porliriato fue un promotor importante de héroes nacionah:s y símbolos patrios e 

impulsor de muchas de las festividndes cívicas actuales. Es de recordarse la pompa con que 

fue celebrado el centenario de la Independencia. en el que una de las principales atr.iccioncs 

fue la repn:sentacil'll de danzas indígenas p::ir.i todos los invitadus. Asi como la organi:r...ación 

de destiles históricos y repn:sentaciones de los acontecimientos más importantes dd siglo 

11 ~1 ílada !lazan t. D.:f,ar.: reaJgúg1co duram.: .:/ porfinato. p. 9 
1=\'cr \-1ary K~ty. \'aug.han. /~_,14.1~/o.\· ,;f ... L~'-*-~ .\oc1alc:s y cducac1á11 ... ·n .\ft._;:nco 



pasado -como la Batalla de Puebla- en los que se notaba una marcada exaltación por lo 

heroico. La dictadura porfirista proporcionó algo de la tranquilidad que hacia falta para darse 

el tiempo de pensar qué hombres integrarían el panteón heroico nacional. y es en este preciso 

momento donde desaparece terminantemente la figura de Iturbide como prócer. otorgándole 

este honor a Hidalgo al adjudicarle la paternidad del nuevo país recién constituido. Así mismo 

generó la erección de estatuas. monumentos y edificios cívicos siendo. entre todos. el más 

imponante el panteón heroico que determina de forma definitiva quienes se iban a contar 

como los fm:jadores de la patria. Sin embargo. el nacionalismo de las clases gobernantes 

mantiene un tono excluyente'•. en el que sólo una parte mínima de la población estaba 

considerada en el nuevo proyecto nacional. 

A lo largo de treinta años de dictadura las élites gobernante se interesaron por 

promo,·er el nacionalismo y alentarlo, sobre todo aquellos miembros de la administración 

portirista que participaron en la primera etapa de la dictadura. los cuales heredaron su forma 

particular de pensar a la generación posterior: el grupo conocido como los Científicos -

quienes dominaron la escena política y económica de la época. Estos hombn:s <.:ncargados de 

la administración pública en los últimos años del Porfiriato justificaban. por medio de un 

discurso nacionalista y patriótico, la mayoría de sus acciones políticas. Bajo d lid1..·razgo de 

los ciemíficos en d cuarto de siglo anterior a 19 I O los llaman1icntos al patriotismo trataron de 

justificar el control dictatorial. así como el progreso material de la nación»''. Sin proponerselo 

.:stos llam~1dos a la lealtad al gobiernoy al sentimiento patriótico tu,·ieron ceo cntre la 

población. y se convirtieron. cntre otras cosas. en las causas del movimiento armado de 191 O. 

El Portiriato no sólo contribuyó a desarrollar un scntimicnto nacionalista. sino 4uc lo 

promlwió en fonna dccisi\'a. y como ejemplo de esto tenemos a pensadon:s como Andrés 

:\·lolina Enríquez hombre impurtantísimo que más tarde influiría cn la ideología nacionalista 

Je la Rcvolución. 

'Mary Kay \'aughan. op . .-it. p.70 
'Fredr:n..:k Tumcr. op. cit 
'Frcderíck Tumer. op. át. pp 137-138 
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4. Una explosión en el camino. 

La síntesis de las ideas liberales que tuvo lugar durante la dictadura porfirista: definición de 

héroes nacionales y fechas históricas. erección de monumentos. estatuas y edificios cívicos. 

difusión de las ideas mediante la literatura y sobre todo la exaltación de los símbolos patrios. 

provocó que la gran participación de cxtrnnjeros en la mayor parte de las industrias nacionales 

despertara un sentimiento nacionalista en la población. debido a la protección de la que 

gozaban por parte del gobierno. 

No sólo fueron las clases medias y las clases populares qui1:nes manifestaron esta 

forma de sentir. incluso algunos importantes capitales nacionales poseedores de fábricas y 

empresas. al ver quc su participación en la economía se tornaba cada vez más débil. 

experimentaron una sensación rechazo frente a la situación de privilegio de la que go7.aban los 

inversionistas estadounidenscs y europeos. 

Lo anterior dio crnno resultado una forn1a de sentir que fue compartida tanto por 

algunos grupos de las clases más acomodadas como por las clases medias instruidas. La 

presencia for;irn:a en nuestro país. y la ;mtipatía que se había generado hacia ella. l.: dio a la 

R..:,·nluciún d.: 191 O un marcado tono nacionalista ... La serie de movin1ientos arn1ados que se 

sucedieron ..:n contra de la oligarquía terr.:1teniente y los capitalistas cxtr;mjcros que con 

Porfirio Diaz habían gobernado el país desde 1876 ( ... ) se identificaron en tomo a ideas muy 

claras qu..: podían resumirse en una más general: la lucha por la Nación.""' 

:1)Sucudicndo lus pusioncs nacionales 

La Revolución luego entonces removió y revolvió el sentimiento nacional dentro de 

'~Luis Javier Garrido. ? El nacionalismo priista ?. en Cecilia Noriega ihidem. p. ::!60 
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los mexicanos17
• convirtiéndose posteriormente en uno de los factores claves de gobiernos 

ulteriores -sobre todo a partir del gobierno del general Calles- para crear consenso sobre la 

unidad nacional, y cuyos personajes principales ,años después. entraron a formar parte de la 

lista de héroes que, junto con Juárez y los caudillos de la Independencia. se constituyeron 

como uno de los fundrunentos más importantes del nacionalismo mexicano. Sin embargo. tal y 

como atestiguan los libros de texto del periodo que precedió al fin del conflicto armado. los 

personajes claves de la Revolución no aparecieron dentro de sus páginas y como parte de la 

historia oficial sino mucho tiempo después. 

El movimiento revolucionario de 191 O generó una gran movilidad de la población: se 

dieron importantes migraciones del campo a las ciudades con lo que se perdió algo del todavía 

aiTnigado regionalismo imperante durante el Porfiriato. legado del convulso siglo XIX. Lo 

anterior puso de manifiesto la gran diversidad de la cual constaba el pueblo de México. y las 

grandes diforencias que existían de un lugar a otro del territorio nacional. También se hizo 

evidente d mosaico pluriétnico. que daba al traste con algunos proyectos de unificación 

nacional tal y como lo habían planteado algunos intelectuales del siglo XIX y cuya propuesta 

pretendía que todos los m..:xicanos eran herederos de un mismo pasado histórico. 

Al evidenciar la yuxtaposición de tiempos históricos y la geografia lisicas y 

culturales. la Revolución asestaba un golpe de asombro. y de angustia. a la endeble conciencia 

de nación heredada del siglo XIX" 18
• 

1 ~ .-\! estallar d movimiento armado de 191 O. a lo largo de todas su etapas. cl entusiasmo 
nacionalista entre los alzados se convirtió en una bandera muy importante. Este sentimiento 
funcionó como sostc.!n ideológico del movimiento. el cual fue aprovechado. cn di.,...:rsas 
ocasioncs. por los principales grupos contcndientes. con el fin d.: ganar ad..:ptos para sus 
causas rcspccti'\'as -.sohn.: todo durante d ailo de 1914 frente a la amena?~• J.: im:asiún d.: 
Eswdl)S l "nidos a :--léxico. \\:r Alan Knight. op cit. 

"Guillcmll> Shcridan '?Entre la casa y la calle: la polémica de 19~2 entre nacionalismo y 
cos111opl,litisn10 literario? <.:n Rohero Blanc;irtc (comp. l. Cultura e id.:nridad 11acional. 
p.~84 



b) Legislando las pasiones nacionales 

Entonces surgió la necesidad de crear un proyecto de nación capaz de asimilar a todos 

esos grupos tan disímbolos que habían salido a la luz durante los años de revuelta. Por esta 

razón. y debido a una tradición arrastrada de tiempo atrás. los constitucionalistas intentaron 

dar a la nueva Carta J'vlagna la suficiente flexibilidad que pudiera dar cabida a la diversidad 

del pueblo mexicano: y al mismo tiempo crear una Constitución defensora de los intereses 

nacionales frente a los extranjeros y quc preservara la riqueza y los bienes del país'". Este 

proy·ecto intentaba ante todo ser inclusivo. pues Venustiano Carranza y los constitucionalistas 

se dieron cuenta muy temprano de la importancia que tenían las masas como base 

fundamental de poder del nuevo proyecto de nación que estaban concibicndo. Dc:bido a lo 

cunl se vieron obligados a incluir algunas de las aspiraciones más imponantes de los grupos 

populares. 

El gobierno carrancista heredó la tradición liberal del siglo XIX y de c:sa manera 

expresó su nacionalismo: pensaba c:n la importancia de mantener un control mucho mayor 

sobre las inn:rsiom:s cxtranjcras en l'vfC.:xico y que debía ser el gobierno de nuestro país el 

encargado principal de la política interna. Creía profundamc:nte en el individualismo. en la 

necesidad de un ejácito nacional y en una economía capitalista basada en la industrialización 

y la propiedad. Tal tixma de: pensar fue el espíritu de la Constitución de: 1917 -aun con la 

inclusión de los ;.ui.iculos que garanti7..an el bienestar social. 

El gobicmo de Vcnustiano Carranza se cncargó de institucionaliz;.ir c:l nacionalismo al 

insc:narlo como un elcmento ti.mdamcntal dentro e.le: la Constitución . .-\ p<1nir de: este 1nomcnto 

c:I nacionalismo se co1l\'iertc: c:n un principio legal que ton1a fom1a y cuerpo en artículos 

constitucionales. Esto Jio un fündamento de legitimidad y una base jurídica a la retórica 

discursiva. la cual encontró un a\·al cn la ley máxima dd país. 

Es importante agregar que Carranza no tenia en mente llevar a cabo una n:rdadcra 

reforma social sin embargo. si fuc un defensor constante de la sobcr.mia y la <ligni<laJ 
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nacional. No se interesó de forma especial en llevar a cabo el reparto agrario, ni en hacer 

modificaciones substanciales a las condiciones de vida de los trabajadores, le preocupaba 

mucho más la consolidación del Estado mexicano y su unificación. 

( ... ) Carranza no fue en sí en realidad el enérgico reformador social( ... ). Lo 
característico de su actitud nacionalista no era la defensa de las reformas sociales y 
económicas tendientes a igualar Ja5 oportunidades de todos los miembros de la comunidad 
nacional. sino más bien la acérrima defensa del honor nacional contra la ocupación de 
Veracruz y la expedición de Pershing ordenada por el presidente \Vilson~º.(simple) 

El nacionalismo del presidente Carranza iba de acut.:rdo con la tradición heredada 

del siglo XIX. en el que la defensa de la patria y de la soberanía nacional era lo más 

importante. Frente a una situación de intervención extranjera en los asuntos internos del 

país había que demostrar una actitud firme e inflexible. 

5. El final del camino y regreso ~d principio. 

El gobierno del general Alvaro Obregón inauguró la década de 1920 donde el 

nacionalismo cultural comenzó a cobrar una mayor importancia. La tradición heredada del 

siglo XIX y del Porfiriato. aunada a la exaltación de Ja Revolución de 1910. dio como 

resultado. al iniciar los aiios n:inte. el comienzo de una nue.,,·a cultura revolucionaria 

basada primordialmenh: en el nacionalismo. Se abría paso a una época en la que es posible 

decir que c:unbiaha hl concepción del nacionalismo: ya no i1nportaba únicamente la 

exalweión dc los símbolos patrios o el elogio a las bondadcs del h:rritorio nacional y su 

gente: a partir de cstc momcnto surgía la ncccsi<lad de precisar la identidad nacional. dc 

definir las .. caractcrísticas cspecíficas·· del mexicano y dc In mexkano frente al rcsto dd 

rnundn. y postcrionnentc esto daría como result:ido toda una tilosolia cn tonrn al conc.:ptl~ 

de la ··mexicanida<l .. (pucblll) ... Simultáncamentc sc dio rnucha importancia :;. publicidad a 

la producción cultural en lilosofia. humanidadt.:s y bellas artl!S. l!n partc para lograr 

>·sm ith. op. cit. p. 144 
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respetabilidad intemácional en artes y letras y en parte para comenzar a ••definir"' la 

identidad nacional de México".21 

a) La "verdadera" cultura nacional 

El nacionalismo político y el nacionalismo económico tan buscado por los 

gobiernos anteriores generaron. al inicio de la década de 1920, un gran revudo por todo 

aquello qui: tuviera trazas de ser "'auténticamente mexicano y que contribuyera a fortalecer 

el nacionalismo. Éste. se convirtió en uno de los sustentos ideológicos más importantes de 

los gn1pos gobernantes al término del levantamiento am1ado de 1910. d nacionalismo 

(fue) íntimamente ligado con el poder, con todas las consideraciones y las concepciones de 

la idea de In Revolución··!! 

Los gobiernos obregonista y callista apoyaron. a partir de esta nueva óptica 

.. nacional-rt:\'olucionaria·· d desarrollo de movimientos artísticos como el muralismo y la 

novela de la Revoluciún. donde se buscaba recuperar una serie de temáticas que 

privilegiaran aquellas cuestiones particulares del ámbito popular mexicano. Estos 

movimientos promovieron el desarrollo y la propagación de estereotipos sobre la historia 

de nuestro país y de In que era ser ,·erdaderamcnte mexicano. 

En d periodo dd gencral Obregón sc esbo7..aron los primeros trazos de lo qw: se 

conocería con10 11acio11a/is1110 rcw1/w.:io11ario. Aquí surgieron n1uchos de los perfiles 

culturah:s que dieron lugar a los estereotipos que se identificaron como lo aut~nticamente 

mexicano y que lltlS distinguían del resto del mundo. El nacionalismo que comenzó a 

surgir en los aiios veinte tu,·o que ver con una serie de afim1acioni:s sobre lo que los grupos 

en el p~1lkr ..:ntendian debía si:r lo típicamente mexicano. 

:' l\1ary Kay \' aughan. Esta.Ju. educación y clases sociales en .\IJ:nco. p.:?.t5 

::Guilknno Palacios. Calles y la idea oficial de la revolución mexicana? en lli.Woria .\l.:xicana. vol 22 
p.27"7-
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.. El estereotipo pretendía ser la síntesis de las características anímicas. intelectuales y 

de imagen aceptadas o impuestas por determinado grupo social o regional. Se manifestó en 

una gran cantidad de representaciones, conceptos y actitudes humanas. desde el 

comportamiento cotidiano hasta las más elaboradas referencias al estado nacional.. ... :.i 

El nacionalismo de principios de los años veinte no fue sólo una creación de los 

nuevos gobiernos posrevolucionarios. también era d resultado de varios años de 

conformación de conciencia exaltada, y en esos momentos por el ardor del movimiento 

annado. Este nacionalismo estaba imbuido de una nueva retórica bañada de imágenes 

frescas y moderna.e; que pretendían sintetizar lo que era Ja verdadera cultura nacional. 

además de reconocer al pueblo pobre. masivo y rural como el elemento más importante en 

la conformación de Ja sociedad mexicana. 

b) Similitudes y diferencias con el pasado 

Sin embargo. este .. nuevo nacionalismo .. en el fondo. no distaba mucho de aquel 

expresado por liberales y conservadores del siglo XIX y por Jos grupos domimmtes durante 

la dictadura del general Díaz. Como afirma Albert Michacls. los llamados gobiernos 

revolucionarios de la década de los veinte. y específicamente d del gener.il Alvaro 

Obregón. pensaron que la Revolución armada había tem1inado y que había llegado la era 

de la rcconstrncción. deseaban el progreso de l.\1éxico mediante un sistema de paz y 

orden:4 y la mayor integración de la pobl<tción nacional. Obregón estaba convencido de que 

con su gobierno se iniciaría el restablecimiento material. político y cultural del país y veía 

el pasado revolucionario como una época clausurada ... y hacia su propio gobierno como el 

umbral de la nueva historia de México ... :s 

:.'Ricardo Pérez :'\lontfort. "Indigenismo. hispanismo y panamcricanismo" cn Blancarte 
( cnmp.) op. cil. p.343 
"Albcn Michacls. "El nacionalismo conservador mcxicaP.o. Dcsdc la rc\·L,luciún hasta 1940'. 
en llistnria .\lc:xicmw. vol. 1 ó p.215 
='H.:ctor Aguilar Camin. "Nociones presidcncialcs de cultura naci<'nal. Dc .·\!van'< >hn:gún a 
Gustavo Díaz Ordaz. 1920-1968" en Hcctor Aguilar Camin. En torno· a la c11!111ra 
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Por otro lado, el levantamiento annado de l 91 O al mostrar de manera evidente la 

diversidad del pueblo mexicano, trajo de nuevo a cuenta un factor que fue primordial en la 

reconstrucción del estado nacional al término de la Revolución: las masas populares y el 

elemento indígena. El factor indígena como una característica fundamental del nuevo ?ser? 

nacional. comenzó a cobrar gran fuerza a partir de la década <le 1920. El indio se convirtió de 

forma más evidente. en el discurso político y literario. en el componente que definía la 

originalidad de ?Jo mexicano? y aquello que lo diferenciaba del resto del mundo. 

Mientras que en el siglo XIX algunos los intelectuales dudaban de la importancia de 

incorporar a los grupos indígenas al proyecto del Estado liberal decimonónico. por el 

contrario. las élites posrevolucionarias estaban convencidas de que su presencia era 

fundamental en la vida nacional para lograr la siempre anhelada unidad nacional. Como 

afirmaba Moisés Sáenz: .. Ante el indio primitivo Ja tarea es primordialmente Ja aculturación: 

en el pueblo campesino el proceso ha de ser de difusión cultural. es decir. el de generalización 

de informaciones y conceptos. de hábitos y costumbres. hasta que prive c:n México un tipo de 

vida satisfactoriamente homogénca"'.l6 

El llamado nacionalismo que comenzaba en 1920 contenía en sí mismo el 

compromiso y la lucha social. Ser nacionalista implicaba no sólo ser revolucionario sino 

también establecer un lazo directo y una obligación con lo popular. Ser re\'olucionario 

significaba sentir una identificación con el pueblo. pero también tenia que ver con lo viril y lo 

agresivo. era una manera de entender el mundo en el cual sólo los hombres "'bicn machos" 

tienen cabida. ··Ef nacionalismo. en términos más generalcs. empujaba hacia una nueva 

identificación de lo propio. negando lo extraño: en su tono político y en su expresión cultural 

intentaba definir las características particulares. raciales. históricas o esenciales de .. la 

mexicanidad .. ~~. 

nacional. p. 99 
:•Moisés Sáenz. .\léxico integro. p.117 

17Ver Ricardo Pérez Monrfon. en Bl:mcane (comp.) op. cit 
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A diferencia del general Obregón, para el cual la Revolución se circunscribe de forma 

exclusiva al hecho armado, con la llegada del general Elías Calles a la silla presidencial en 

1924. el concepto de Revolución empezó a adquirir un nuevo significado y se convirtió en el 

más representativo sostén del nacionalismo mexicano. Con el general Calles en d poder. la 

Revolución fue un elemento sin terminar. con vigencia permanente y capaz de trascender más 

allá del levantamiento armado. Se transformó en un ser con vida propia que iba mucho más 

allá de sus propios protagonistas. Ja Revolución era un fin en sí mismo. La Revolución se 

tornó en d fundamento de Ja originalidad del pueblo mexicano. ?La Revolución se convierte 

en un obligado paradigma que pretende unificar Ja diversidad que ella misma había puesto en 

evidencia. 
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111. Educar, unificar y la fantasía del progreso. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

La educación ha sido parte fundamental del pensamiento político e intelectual 

mexicano a lo largo de la historia. Desde los albores del México independiente -entre otras 

prioridades- educar a la población comenzó a cobrar gradual importancia. y a considerarse 

como un remedio en contra de los males ocasionados por 300 años de vida colonial. Mediante 

la educación se pretendía convertir a los habitantes en ciudadanos con una lealtad diferente: Ja 

lealtad hacia el Estado y la conciencia de sus obligaciones hacia la República~8 • Este lugar tan 

importante que empezaba a tomar la educación estaba íntimamente relacionado con otro 

concepto que empezaba a tener fuertes repercusiones por aquellos años: la esperanza. en el 

progreso, que dependía en gran medida de la capacidad humana tanto tlsica como intelcctual. 

y que contemplaba como fin principal hacer del individuo un ser que fuera capaz de hacerse 

cargo de sí mismo y tomar sus propias decisiones. El desarrollo de esta capacidad traería 

consigo la posibilidad de un mejoramiento económico y social. además dcl bienestar de todos 

los ciudadanos. por esta razón era necesario lograr el dominio del reino de la razón sobre la 

interpretación teológica de la realidad~9 • pues sólo a través de ésta es posible llegar a ser una 

nación ci\'ili7~1da y gozar de todos los beneficios que esto conlleva. José María Luis '.\·1ora. 

uno de los primeros ideólogos del liberalismo en México, abogaba por un sistema de 

ensefianza pública nacional porque pensaba que los adultos defenderían hasta la muerte las 

ideas fijadas en la juventud. Y decía que el sistema educacional debía estar en consonancia 

con el sistema político'". En otras palabras. eliminar el control de la lgil:sia sobre la educación 

y tr.msfonnar d México tradicional. 

Tanto liberales como conservadores de la primer.i y segunda mitad del siglo XIX. se 

fijaron como una de las metas más importantes de los nue\·os gobiernos independicntes 

extender la educación a todos los seetorcs de la población. ParJ los pensadon:s de lt>s prin1eros 

=•Anne Staples. Una educación diferente: una educación republicana. p 1 O:! 
:->Lorcnza Villa. Érar .. w.>e1.:r.!. <'col.:. L.:.•· ln-r.-s d,• rcxr...· gratwl.> .:r /.:urs rcpr.·_,.._.nr.111011<. p.85 
"lhidcm. p. 90 



años de vida independiente. Ja educación era Ja única forma de sacar a la población de Ja 

ignorancia y el fanatismo coloniales. Para aquellos que vivieron los últimos cuarenta años del 

siglo pasado era el medio de lograr Ja unión nacional después del duro choque sufrido por la 

invasión noneamericana de 1847. se trataba de inculcar el patriotismo y los valores cívicos 

mediante la enseñ:.mza de la historia en las aulas. 

1. En busca del buen mexicano. 

El Porfiriato se nutrió. en gran medida. de las ideas popularizadas en México por las élites a lo 

largo del siglo XIX: predominancia del individuo sobre la colectividad. un gran aprecio por la 

libenad c:n todos los sentidos y el empeño por la construcción de un Estado fuerte. 

centrali7 .. .ado y unificado. y asimismo.? ... heredó de Juárcz la ley de Instrucción de 1867 que 

establecía los principios liberales de la educación laica. gratuita y obligatoria para el Distrito 

Federal y los territorios.'' 

La dictadura hizo sus propias aponaciones al respecto. introduciendo. por primera ve7_ 

los principios de la Joctrina positivista. la cual pcrmcó en casi todos los ámbitos de la vida 

política del país. y por supuesto los programas de ensefianza pública no fueron la excepción. 

El grupo de los positivistas estaba convencido de que los males que ;iquejaban a la sociedad 

mexicana: incrcia. fatalismo. dcshonestidad. falta de previsión c irresponsabilidad. eran 

eonsccuencia de los tres siglos de don1inación espaiklla. y de rnantcncr la educación bajo los 

auspicios de la Iglesia catúlica. Por lo que cra li.mdamenl<ll que sc impaniera una cducación 

basada en las leyes cicntifü:as de la cvolución. en el orden y los valorcs cívicos. Y además. 

como proponía Justo Sierra. que ~sta ti.Jera total responsabilidad dcl Estado. de acuerdo a la 

idea liber.il del siglo XIX. 

La dictadura porfirista introdujo. a su ve7_ con mayor ':1gor d concepto de 

moden1ic.lad. lJlh.: marcó de manera importante el contenido dc las politic~L-; publicas 

instnunentadas en diferentes aspectos de su administración. La idea de sacar a !\léxico del 

"Valentina. Torres S.:ptil!n. lu <.0J11ca<.·ió11 prn·adu en ,\fé'tico IYOJ-l'.r'6. p.53 
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atraso económico y ponerlo a la altura de las naciones civilizadas del mundo se convirtió en 

una obsesión, y trajo la necesidad apremiante de enseñar a los habitantes a leer y escribir. Una 

población analfabeta no era. bajo ninguna circunstancia. lo que caracterizaba a una sociedad 

que se preciara de ser moderna. En este sentido. las !!lites porfiristas comenzaron a 

preocuparse por desarrollar la escuela primaria y la educación para adultos. 

a) Un mexicano virtuoso 

La sociedad porfiriana puede entenderse como una sociedad en transición. y como tal 

experimentó una tendencia a la búsqueda de un cambio en los valores morales de sus 

habitantes. para construir sobre bases '"más adecuadas .. el camino hacia un futuro promisorio. 

Según la perspectiva de la nueva élite porfiriana en el poder. una sociedad moderna no se 

puede dar el lujo. como sucedía al inicio de la dictadura. de aprobar la pemlisividad. la 

disipación y el comportamiento relajado de sus habitantes en el espacio público. Esto trajo 

como consecuencia que las clases dominantes se impusieran la tarea de tratar de inculcar 

valores disciplinarios a las clases subordinadas. Por lo que la necesidad de edificar un hombre 

nuevo y más \'irtuoso empezó a adquirir. cada \'eZ más. una mayor import::meia. 

El indice creciente de delitos. la salud debilitada. la desintegración famili;:ir y la b;:ij;:i 
productividad de los trabajadores. originaron la campaf'la contra cantinas y pulquerías. que 
contó en sus tilas con mexicanos ricos y poderosos políticamente como Guillen110 de Landa y 
Escandón. presidente del Consejo de Gobierno. que patrocinó fcsti\·ah.:s dominicalt..:s p:ira los 
trabajadores y sus familias. para mantenerlos fuera de las tabernas y morali7.arlos. '~ (simple> 

Esta preocupación por moralizar a la población fue una característica fundamental de 

la educación a lo largo de todo el Porfiriato. Los progmrnas y planes de estudio que se crearon 

fueron concebidos para promover una cultura cívica y buenos principios a los nii'los. En esta 

ern7~da por el virtuosismo participarían de manera directa y acti\·a los prot<:sores y los 

din.:ctorcs de las escuelas los cuales. a través de su ejemplo y del ejercicio de buen:L'i :icciones. 

dirigirían el carácter de los educandos con rectitud. El cometido de la escuela era formar 

•:Mary 1-;:ay Vaughan. op. cu. p.50 
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hombres completos. de buena voluntad y encaminados a hacer el bien. Esta actitud traería 

como consecuencia lógica el engrandecimiento, no sólo individual. sino de toda la nación 

mexicana. Por tal razón. en esta época cambió radicalmente la concepción sobre la tarea de 

educar. que empezó a concebirse como una vía de transformación nacional. como uno de los 

medios por excelencia para rehacer el país. 

En palabras del propio Justo Sierra: 

... asumimos la responsabilidad de considerar al Estado como educador. no como simple 
instructor. El Estado debe encargarse. con plena conciencia de la trascendencia que esto tiene. 
debe encargarse. digo. (sic.) De buscar en el niño al hombre fisico. moral e intelectual: debe 
procurar el desarrollo am1ónico de sus facultades. de estos tres modos de ser. y añadir otro. el 
modo estético. es decir. educar la facultad de concebir lo bello y formar el gusto." (simple) 

El Porfiriato le dio a la idea de libertad matices muy distintos de los promovidos por 

sus antecesores. quienes pensaban que la libertad del individuo se encontraba por encima de 

cualquier otra. y nadie podía intervenir en el desarrollo de t.!ste bajo ningún motivo. Sin 

embargo. para los ai\os de la dictadura el problema de la libertad humana empezó a entenderse 

bajo parámetros muy difen:ntes: la libertad individual debía someterse al bien común. los 

intereses personales debían colocarse por debajo de los intereses del Estado. La libertad iba a 

tenninar doblegándose frente a la idea del orden. lo único capaz de traer consigo el progreso. 

En este sentido. la doctrina positivista al subordinar la libertad al orden se ade<.:uaba a 

la perfección a la nue\'a concepción porfirista del Estado. en ella éste encontraba una 

legitimación teórica que le pcm1itía continuar adelante con sus proyectos de gohicmo. Lo 

anterior. en hl referente a la enseñan:t..a. se traducía en h;.iccr posible el orden público m1:diante 

el orden espiritual. .. A los educadores les corresponde la tar..:a de guiar y ordenar d espíritu de 

k1s 1nexicanos. mientras que al gobien10 le corresponde la tarea dc guardar d urd..:n m;.iterial. 

Educador<.:s y gohen1antes tl'nnan dllS fuer?.as a las cuales está encomendada una misión de 

,,rdi:n: a unos r.:I espíritu y a ntros el mati:riar·. '' 

L<i intn,du1.·ciún dc la dl>ctrína positivista en :\kxico desde l 8ü7 por Gabino Barreda -

'Justo ~1<·rr;1. palahra .. rrnnuru:radas con moti\ o de la clausura del Sc;;undo Congreso dc ln~trucción Pública • 
.:n ll.lila..ia Baz~mt. "!' .-:r. p 17 
·tcOf"'d" Zca. El f"''Jfffl>mo ,.,, .\f.'x":o. p. t.i 1 
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que había dado como resultado gracias a Ja Ley del 2 de diciembre Ja fundación de Ja Escuela 

Nacional Preparatoria- tuvo por ••objetivo el de educar a una nueva generación entrenada en 

el arte del ?pensamiento racional35
• El impulso a la educación universitaria con el fin de lograr 

el progreso y el avance del país fue notorio. gracias a Ja preparación de cuadros protesionales 

que trabajarían en pro del encumbramiento de la patria ... ?la generación de Díaz ya había 

puesto en marcha Jos procesos institucionales que. en tiempo de pa7_ y durante treinta años. 

tuvieron una importancia en la formación de las generaciones políticas'?'6 • Al final de la 

dictadura porfirista México contaba con una élite de intelectuales extremadamente bien 

preparados e instn1idos en los temas de más actualidad en Europa. sin t:mbargo. como apunta 

Xavier Guerra. en detrimento de la escuela de t:ducación básica. la cual había comenzado a 

hacerse de lado desde la llegada de los liberales al poder en d siglo XIX.~7 

h) Umt educación p:1n1 todos los mexicanos 

Con la llegada del general Díaz a la silla presidencial. cl poder estatal comenzó a 

fortalecerse frente al resto de la sociedad. iniciando un imponante proceso de centr.ilización 

del poder político. Esto tu\'O repercusiones imponantes t:n el sector educati\'o. pues por 

primera vez se concibió un proyecto donde el gobierno federal tendría una mayor 

participación en lo que respecta a la impanición de la ensefian7~• (lo cual tem1inaría al inicio 

de la década de los veinte deslindando. por completo. de esta responsabilidad a los 

municipios. al ser creada en 1921 por José Vasconcclos la Secretaría de Educación Pública). 

El Portiriato dio imponantes pasos con el tin de logr.ir el fonalecimiento del poder 

estatal en le ámbito educativo. Entre éstos. se cuentan los dos Congresos de lnstn1cción 

Pública organizados por el ~tinistro Joaquín Baranda y. gr.icias a la Ley Reglamentaria de la 

Instrucción Obligatoria en el Distrito Fcdeml y en los Territorios Federales decn:tada el 3 de 

"Rebeca de Gonari. "Educación y la formación de la conciencia nacional". en Cecilia 
Noriega. op. cit p. 719 
""Rebeca de Gonari. ih1d..,m p. 7::!0 
11 Ver Fran~ois-Xavier Guerra. D.· lancien régime ci la RL•l"olution. 1985 
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junio de 1896, fue creada la Dirección General de Instrucción Pública. y. por supuesto. la 

creación. por parte de Justo Sierra. de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

quien la separó definitivamente del Ministerio de Justicia. como un símbolo muy significativo 

de la importancia que la educación tenía en ese momento. 

En este proceso de ccntrali7..ación. el Porfiriato se impuso la dura tarea de alcanzar la 

unificación nacional jamás lograda a lo largo de los años anteriores. que corrieron desde la 

Independencia en 1821 hasta la victoria del plan de Tuxtepec en 1876. En este arduo propósito 

había que hacer frente a una población heterogénea -tanto por su cultura como por su lengua

y a un alto grado de analfabetismo. Ante una situación de semejante naturaleza. la educación 

fue ,·ista como la mejor solución para alcanzar mayor unión entre una población rural y 

urbana que presentaban tantas diferencias. La instrucción era el recurso con el que contaría el 

gobierno para sacar addante al país. Fue propósito de la administración porfirista: .. hacer de la 

instn1cción el factor originario de la unidad nacional que los constituyentes de 57 estimaban 

como base de toda prosperidad y de todo engrandecimiento ..... 

En los ai1os de 1889 y 1890 tuvieron lugar dos sucesos de gran importancia para el 

desarrollo de la educación en el Porfiriato: los Congresos de Instrucción Pública. organi7..ados 

por el cntonces ministro Jc Justicia e Instrucción Pública Joaquín Baranda. con el tin principal 

de uniticar los sistem;ts educativos del país mediante la definición de políticas precisas al 

respecto. aún cn contra Jcl principio de soberanía de los .::stados promovido por la 

Constituciún dc 185 7 y frcnte a la reacción de varios gobiernos estatales. Éstos. al final se 

somcticron al gobierno federal encaminando sus esfüt:rzos educativos hacia un idt:al común. 

Cualquicr Estadll que prt:tenda la centr.il ización del podt:r no put:de dt:jar de lado 

perseguir una mayor unifon11idad cultural entre sus habitantes con cl fin de lograr que estos se 

idt:ntiliqucn unos con <llrns. Ptlr lo tanto la integración de la población er;i fundament;tl en el 

proees,, de eons<lfidaeiún del Estado portiriano. por lo que el gllhicrno se prcocupú por 

estimular la concit:m:ia nacional mediante cl nacionalismo. incluycnJo las matcrias de historia 

"Palal,ra~ pronuncí;:u.la~ por Joaq11111 Baranda en el Primer Cnni;re'" de ln~trucc10n Publica el 1 O de 
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y geografia como elementos fundamentales en los planes de estudio. Debido a esto los 

encargados de la enseñanza pública consideraron la importancia de que ésta llegara a ?todos? 

los mexicanos en todos los rincones del país· era de vital importancia darle una dimensión 

nacional a la educación en la que todos participaran. Las palabras de Justo Sierra pronunciadas 

frente a la Cámara de Diputados en el año de 1908 nos muestra el significado de educación 

nacional: 

Efectivamente. debe ser nacional en todas partes: en donde quiera que d Estado 
implante un establecimiento de educación. allí es forzoso que tenga cse car.ícter. ( ... ) porque el 
car.ícter nacional que se piensa dar a la educación proviene de que la Nación la establece. 
sostiene y funda con el fin de procurar el desarrollo y el progreso de la Nación misma. De 
manera que la educación en su principio. desenvolvimiento y fin. tiene que ser algo que esté 
sellado con caracteres que la diferencien por completo de cualquiera educación que no sea 
completamente mexicana.~~ (simple) 

Por tales motiYos y debido a un afán unificador se concibió el desarrollo de la 

escuela rural y los maestros an1bulantes cuyo fin era llevar la educación a todo d país y 

eliminar las estructuras precapitalistas. promoviendo así el desarrollo productivo del país 

dentro de un esquema de libre competencia y libre mercado. así como el inten!s 

fundamental por elevar el nivel moralde la población. 

Justo Sierra hablaba de una educación que fuera para todos los mexicanos. Sin 

embargo. no sabemos hasta qui.! punto consideraba que ésta debería llegar a las clases más 

populares y a la masa de campcsinos que inundaba el país. Sicrra pc-nsaba c-n una educación 

que pen11itiera la consolidación del nuevo Estado en formación. por lo tanto nada más 

necesario en estos mo1nentos que i1npartir una enseñanza cuyo lin principal fucr;1 la unidad y 

la búsqueda de una identidad propia inherente sólo a los mexicanos y capaz Je: idcntifü:arlos a 

unos con otros. 

Durnntt: el Porfiriato educación nacional no signi ticab;1 prnpiamc:nte educación 

popular. Es decir. la estructura social que imperó a lo largo de treinta ~u1os de dictadura no 

fa,·oreció d desarrollo de una educación dirigida a las masas populares. En realidad. no 

diciembre de l 8S'l en !\lilada Bazant. op .. ·u. p.17 
"'!\lílada Ba7_.ant. D .. ·f!<11c· ¡vJ<1gtig1nJ Jur<1nt.: el porfirwro. p.30 
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existía una intención por incluir a los sectores más amplios de la sociedad en este nuevo 

proyecto modernizador impulsado por el Porfiriato. 

Luis González nos dice en La historia general de 1\féxico: 

La educación oficial (en el porfiriato) fue francamente burguesa. a la medida de los 
citadinos de la clase media y aún alta. En 1900 las escuelas primarias oficiales sumaban ya 12 
mil y el total de alumnos 700 mil. Las secundarias eran 77. con un total de 7 500 alumnos. En 
1902 a la manera de la Escuela Nacional Preparatoria otras 33 en los estados. Desde 1881 se 
puso de moda hacer escuelas nom1ales para instruir al profesorado. (simple) 

Los programas educatiYos gubernamentales iban dirigidos de fonna especial a la 

incipiente clase media y a los estratos superiores de la población. con el fin de lograr una 

burguesía nacional pensante. Esto nos aclara. entre otras cosas. el mayor interés por el 

desarrollo de los programas urbanos de educación en comparación con los rurales. La 

educación siguió siendo circunscrita a la ciudad y a la clase media. Por la educación indígena 

y rural sólo se hicieron esfuerLos esporádicos y aislados. El hecho de unificar los planes de 

estudio y fomentar el patriotismo y el sentimiento nacionalista no quiere decir. por fuerza. que 

se cont..:mplara a toda la sociedad en su totalidad. 

En la pdctica las acciones de gobierno dejaron mucho que desear: apenas y se 

logró aumentar el número de establecimientos en las comunidades rurales. y el 

analfob1..·1i:m10 pen11;111eció todavía en indices muy elevados. consecuencia de las grandes 

can:ncias econó1nicas. administrativas y al n1ayor interés de velar por d crecimiento 

.:ducati' o di: las ;iri:as urbanas. ··En la mayoría de los i:stados. entre 70 y soo,;, i:ra 

pohlaci,»n rural y gros.\D modo una cuarta o una tercera partes. o cuando 1nucho b rnitad de 

sus escudas i:ran rurales. El :20 o 30°/o restante era de población urbana y por lo gener.il 

t.:nía las tri:s cuartas partes Je las escuelas."'º 

En esti: sentido. lo m;is importante es la gestación de una idea qui: si:rú retomada por 

J., ... s gol,ii:n1os posrenilucionarios y lkvada a sus n1áximas consccui:ncias. con10 uno de los 

ti.mdamcntns nüs importantes de la nueva clase política i:n el poder: la i:ducación popular. 

'':'l.lilada Oazant. lhHoria ,k la ,,d11ca,·u)11 durante t'i I'orfiru~ro. p,80 
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La concepción que se tenía de Ja educación en el Porfiriato puede sintetizarse en dos 

hechos muy importantes: 

1) La creación de Ja Escuela Nacional Preparatoria que condensó en sus planes de estudio el 

pensamiento liberal positivista. La magnitud del programa de estudios proporcionaba al 

alumno los conocimientos enciclopédicos que se consideraban suficientes para ganarse la 

vida?. ?Se sustituyó el anterior método escolástico por uno basado en la observación. en el 

análisis en la generalización y en la inducción. 41 

2) La Ley de Instrucción Pública del 15 de agosto de 1908. en sus dos primeros artículos 

habla de que las escuelas serían esencialmente educativas y considera la instrucción sólo 

como un medio. Las camcteristicas de la educación serán: nacional. propondrá a todos los 

educandos el amor a la patria mexicana y a sus instituciones: integral. buscará producir el 

desenvolvimiento moral. fisico. intelectual y estético de los escolares: laica o neutral frente a 

todas las creencias religiosas. y por último gmtuita. 

Con estos dos hechos -que abarcan una parte de la dictadura porlirista- podemos 

damos cuenta de los principales intereses que tenían los encargados de la educación pública 

de ese momento. Este interés iba en función de cambiar radicalmente las costumbres y fom1as 

de actuar de los rnexicanos con el fin de transfonnarlos en seres nue\·os con una visión del 

mundo que los llevará hacia el progreso y el bienestar. Había que crear sen:s moralmente 

intachables plenos de virtuosismo para lograr el engrandecimiento del país. 

A estos dos hechos. es importante agregar el füerte contenido nacionalista que 

caracterizó a la enseñanza durante el porfiriato. Los librns dc texto de la ~poca fueron 

concebidos. la mayoría de ellos. con un exaltado espíritu patriótico. y el civismo y la 

historia hacían alusiones constantes a los héroes nacionales y a la grandes victorias del 

pueblo de México sobre los cxtmnjeros. 

••Justo Sierra. palabras pronunciadas con motivo de la clausura del Segundo Congreso de Instrucción Pública. 
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2. En busca del mexicano práctico y correcto. 

La Revolución de 191 O sacudió parte del territorio nacional. teniendo repercusiones 

sobre la educación. Los avances logrados durante el Porfiriato se vieron mermados a causa de 

la lucha armada y a todo lo que ésta trajo consigoH. Aunque el debate alrededor de la 

enseñanza continuó. a causa de la inestabilidad política y social que se vivió de 191 O a 1 91 7. 

se volvió tarea dificil llevar a la práctica las medidas necesarias para su óptimo desarrollo. Sin 

embargo. los años constitucionalistas sirvieron para plantear la redefinición del Estado. al 

discutirse sus limites y facultades. es decir. el grado de centralización de sus funciones y áreas 

de responsabilidad. Esto. iba a afectar de manera directa en la cuestión cducativa. que. de 

ahora en adelante. seria una mayor responsabilidad del gobierno federal. 

A lo largo de los m1os revolucionarios. en especial en el periodo constitucionalista. se 

fue delineando el perfil que caracterizó la educación en las d..!cadas posteriores. Uno de los 

puntos -que determinó el debate constitucional- fue el espíritu anticlerical en la cducación. 

que ahora iba más allá del discurso liberal decimonónico al darle un tono mucho mús popular. 

Para los constituyentes del 17 la Iglesia católica no sólo acometía contra las luces de la razón. 

sino que mentaba directamente contra las masas de desprotegidos fomentando su explotación 

por parte de los patrones. 

En el <kh:ttc sobre el artículo 3 constitucional triunfó el ala radical. que pugnaba por 

una educación quc fuera total responsabilidad del Estado. tanto cn los estahh:cimientos 

públicos como privados. frente a una postura más moder.ida que aceptaba que sólo la 

educación pública recaería cn rnanos estatales. l~sta propusn extender .:! lai..:ismo a las 

escuelas particulares de cducación prin1aria. así como prohibir a micmbros Jc aso..:iacioncs 

religiosas cstahlccer. dirigir o impartir cnscñanza en los colegios.'' Lo antcrinr rcJcfinia el 

papel del Estado no sólo .:orno garante Je la cnse11anza. sino .:muo principal promotor y 

responsable directo de la cducación nacional. 

Las idcas cxprcsadas por Pani fücron desarrolladas por Félix Palavicini. quien füera d 

•:ver :'l.tary kay Vaug.han. op. cu. 
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encargado de la política educativa a lo largo del gobierno de Venustiano Carranza ( 1 91 7-

1 920). Palavicini era un liberal al igual que Carranza y tenía la idea. como en la mayoría de 

los países de América Latina desde el siglo XIX, de que una de las tareas principales del 

gobierno era no sólo educar. sino civilizar. Estaba convencido de que la educación masiva era 

fundamental y era un mecanismo importantísimo para prevenir las demandas sociales. 

Una de las acciones más importantes de Palavicini a lo largo de su gestión en la cartera 

de educación. fue el desmembramiento de la Secretaría de Instmcción Pública y Bellas Artes 

creada por Justo Sierra. Inmediatamente después de su nombramiento en agosto de 1914. 

Palavicini anunció los planes para desaparecer dicha Secretaría. Su argumento era que no 

tenia ningún sentido una Secretaría que sólo tenia jurisdicción sobre el Distrito Federal y los 

territorios. Su posición representaba la del gobierno carraneista. expresada en el decreto del 25 

de diciembre de 1914. por el que se establecía el principio del autogobiemo municipal.,. 

De esta manera Palavicini inició el desmantelamiento de la Secretaría de 

Instmcción Pública: las escuelas rudimentarias pasaron a los gobiernos municipales y 

estatales: las escuelas en los territorios pasaron a jurisdicción de los jefes militares: 

surgió un movimiento para la autonomía universitaria; los institutos científicos se 

separaron de la Universidad Nacional y formaron parte de las Sccrew.rias de Fomento y 

Gobernación. Sin embargo. la municipalización del sistema educativo sólo trajo mayores 

problemas al sistema educativo nacional. debido a la precariedad de los recursos 

municipales y estatales. los cuales. en muy pocas ocasiones lograban cubrir el salario de 

los profesores y reparar los desperfectos de las instalaciones que habían sufrido grandes 

deterioros. 

La Revolución introdujo de manera mucho más explicita dos elen1entos muy 

importantes: 

1) Una educación técnica y más pragmática que pudiera contrarrestar la educación portiriana 

autoritaria y teórica. o libresca como empezaron a llamarle los pedagogos de los años 

"Valentina. Torres Septién. op. cit. p.90 
••;hidt.!m p.97 
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siguientes al movimiento annado45
• Esto último fue sugerido. por primera vez. por Alberto J. 

Pani en 1912 (subsecretario de Educación durante el gobierno de Madero). el cual basaba su 

propuesta en que una educación de esta naturaleza integraría al campesino a la economía y 

serviría con el fin de lograr el control social. 

2) El concepto de educación pública masiva. propósito fundamental de la clase media (que 

salió a relucir como fuerLa política organizadora durante y gracias al movimiento 

revolucionario). la cual quizo incorporar. de manera más evidente. a las grandes masas de 

campesinos e indígenas. como una de las prioridades en los proyectos de los nuevos gobierno. 

Estas dos ideas marcaron un hito en el desarrollo de la fon11ación educativa en 

i'vh!xico. 

•• '-"~r la revista Educación en el ano de 1924 y 1925 
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IV. Llegaron los veinte al Ministerio de Educación 

Normalmente. en la mayor parte de la bibliografía. se acepta que los años veinte de este siglo 

en México fue una década de impetuoso arrebato nacionalista. presente en casi todos los 

ámbitos de la vida cultural del país (y del mundo en general). Fomentado por el propio 

gobierno. el nacionalismo estaba presente en muchas de las expresiones artísticas del periodo 

lo mismo populares. que de élite. Surgieron puestas en escenas del teatro de revista y vodevil 

cargadas de motivos nacionales. al igual que en la literatura y la pintura~''. A este nacionalismo 

se le conoció postcrionnente como nacionalismo re,·o/ucionario. debido a que los nuevos 

gobiernos se consideraban los triunfadores la Revolución de 1910. comenzando. ésta. a partir 

de entonces. a ser pieza clave del discurso nacionalista estatal como una fornm de 

autodefinición del gobierno frente a lo que empezaron a llamar la reacción y a los anhelos 

imperialistas de Estados Unidos. 

l. La definición de lo nacional. 

El nacionalismo en esta época fue autodefinitorio e identitario hacia el interior. fue un 

nacionalismo de tipo introspectivo donde lo más importante fue tratar de conocer al 

verdadero mexicano. desde dentro de él mismo y desde lo que esto representaba para 

conformar una imagen propia de si mismos para sí mismos. La dite en el poder trató de 

construir una in1agen dd mexic:.ino par:.i el mexicano. para que <.!ste fuera ..:apaz de 

reconocerse con10 una entidad difrrente. frente al sin número de ntred¡1des que d1.:sde fin;:ilcs 

del siglo XIX habían com..:n:r_::1do a dibujarse y Jctinirse en cl pa1ll,ra111a uni\·crsal del 

concierto de las nacion..:s. Este nacion;:ilismo autodclinitorio ha..:ia cl intcri< ir ( quc es lo 4t11.: 

podría caracterizar al n¡1cionalis1no revolucionario) ..:orno una túnna dc aut<><.:<'nstru..:..:ión d..: 

lo propio desde ad..:ntro. se diferencia dd nacionalismo dd :\ntig.uo R..:g.imcn cn \ ista de 
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que éste define sus particularidades mediante el enfrentamiento con el otro. Para el 

porfirismo se trataba de reconstruir una imagen hacia el exterior, ser no por ser uno mismo 

sino porque no somos iguales. Se creó una imagen para el exterior que mostraba su 

originalidad a partir de lo que es distinto de los otros: somos porque no somos como ellos. 

porque no tenemos lo que ellos tienen. En este sentido el nacionalismo porfirista no 

necesita un referente cultural al interior de la sociedad. no necesita legitimarse mediante las 

particularidades locales y regionales que se ubican en el seno de la población. le basta con 

la idea construida de las élites de un México mítico y exótico cuya originalidad reside en la 

antigua civilización precolombina (elemento que. inevitablemente. lo distingue del resto del 

mundo) . .-\diferencia del nacionalismo revolucionario que buscaba su fom1a de 

legitima<..:ión en los rincones más íntimos de la nación en donde se encuentra como 

demento principal el pueblo. que había surgido explosivamente durante la Revolución y lo 

había con\·crtido en un sujeto vivo y activo. incertándolo definitivamente: cn cl discurso 

g u bcrnan1cn ta 1 posrcvo l uc i onario. 

Lo popular fue dc donde abn:varon las nuevas élites par.i conformar su caracterización 

de lo '?típicamente mexicano. buscando en el pueblo las \·erdaderas tradiciones y expn:siones 

anisticas y <..:ttlturales. y. sohn: todo. las fom1as paniculares que hicieran de la civilización 

mcxicana única. a panir dc sí misma en el entendido de que todos los habitantes dcl país 

Pl'drían rcconocersc e idcntific~U"sc con ellas. Sin en1bargo. a pesar de esta ruptura de \·isión y 

estructuración dcl nacionalismo con el Antiguo Régimen. permanece un cle111ento de 

Cl'lltinuidad que siempre estU\'O presente de forma mucho más manifiesta de lo que los 

re\-olucionarios hubieran deseado: el indigenismo como exotismo y la idea del mestizaje 

ClllllO Cl>mponentc pri111ordial de la constitución de la identidad nacional. retomando muchas 

d.: las <:l'llStruccioncs hechas durante el Portiriato en tomo a estc :1stmto. ic 

¡_,,s <lltos \'cinte. en gen..:ral. fu..:ron intentos de reorgani:l'~1ciún política. cultural y 

s,>cial. en donde: un arnplin número d.: corri.:ntes <l.: pensan1ientl) trawhan Jc ahrirsc paso en 

""Para abunJar sobre la idea de ruptura y continuidad de concepto" entre el l'ortiriato ~ la 1'osrc\oluc1ón ver 
:\•~tu ricio r ~norio Trillo. A r11/11_-.:,10 d .... la 114.l(.:UÍll mu,J,·rna .\lc..;XIClJ en / .. 1.\ cxp, ).\l4.:101lt..'.\ unn·..:re.sult.:s. J 8,'•t0-
/•130. 199S 
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el efervescente mundo intelectual de esta década, en un intento por reacomodarse en el 

nuevo· panorama posrevolucionario. Paralelamente al discurso gubeman1ental del 

nacionalismo revolucionario, los veinte dieron cabida a otros pensamientos y formas 

políticas que luchaban por permanecer vigentes. frente a la forma de pensar del nuevo 

gobierno emanado de la Revolución. El periodo prodrómico de la Rcvolución Mexicana se 

caracterizó por la efervescencia ideológica en que se disputaban la palestra movimientos de 

todo signo y color. desde anarquismo y el marxismo hasta el más rancio catolicismo}x 

Los debates por el control de la cultura nacional y la consignación de los valores de 

la nueva élite en el poder fue una de las características más representativ<L'i de los primeros 

años posrevolucionarios. Por lo cual el recién llegado grupo gobernante conformó a su 

alrededor un conjunto importante de intelectuales cuya misión fue la de difundir el naciente 

espíritu de la Revolución y. a su ve7_ combatir cualquier otra expresión intelectual que se 

opusiera a la nueva forma de sentir. A lo largo de estos años el gobierno hizo la primera 

tentativa por sentar las bases de una política de Estado encaminada a obtener el monopolio 

sobre las artes y los movimientos culturales. Así mismo llevó a cabo los primeros intentos 

por dt:terminar las características de la cultura nacional?. de acuerdo a los tiempos que 

corrían y al nuevo valor que comenzaba a adquirir la Revolución de 1 91 O y el pueblo en la 

retórica gubernamental. 

En esta misma tendencia. los nuevos gobiernos en el poder reincorpor..iron con gran 

fuerza. en el discurso. al indígena como parte del nuevo proyecto nacionaL Campcsinos e 

indígenas eran la clave de la futura cultura nacional. ya que de su integración d..:pendia que 

llegase realmente a un conjunto de elementos comunes que pudiera justificar ese 

calificativo'''. 

"Edgar Llinás. "Vasconcclos como promotor de una educación liberadora". citadopor Víctor 
Díaz Arcinicga. Qm•rclla por la cultura rc\•o/ucionaria. p.34 
,.Guillcnno Piados. L.os 1111~·/ectualc.< f'O.'Jr<!'i:olucwnarios y la <."On.<tru<.·cicln .<<><.:1<.><.:u/111ral del "proh/.:111a 

campesino" en los Cilios treinta. pp :::?6-2.7 
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a) La enseñanza de la realidad al servicio de la nueva nación 

Así como se dio una continuidad en algunos aspectos. poco a poco comenzó a 

manifestar sus diferencias. encaminándose. cada vez más. hacia una educación técnica. con 

un sentido más concreto de la realidad. Las nuevas corrientes pedagógicas que se 

expresaban en los gobiernos posrevolucionarios. aunque de forma más marcada en el del 

general Elias Calles. perseguían alejarse lo más posible de la antigua concepción porfirista 

de la educación. la cual se había caracterizado por concentrarse cn el aspecto memorístico 

de la enseñanza. la participación pasiva del niño y la abundante y sentimental retórica 

nacionalista (tan característica de la educación del Antiguo Régimen). manifestada con 

vehemencia en los libros de texto hechos en aquella .!poca. La idea de escuela que 

empezaba en 1920 y se prolongaría a lo largo de toda la década. debía reflejar las 

actividades más necesarias de la vida. convirtiéndose cn una prolongación del hogar. con 

sus costumbres y trabajos habituales. 

Sin embargo. no fue en esos momentos cuando comenzó lo que Guillermo Palacios 

llama rcco11struccicín tic las conciencias --etapa que tuvo lugar cn la década siguiente--. 

proceso mediante del cual el Estado toma en sus manos. de forn1a explícita. la tarea de 

aleccionar a la población con una ideología propia. Pues. aunque ya existía una teoria bastante 

elaborada sobre lo que era el nacionalismo revolucionario y lo que pretendía generar. apenas. 

en estos afios. la '?ideología de la Revolución? comenzaba a tomar cuerpo e iniciaba su 

proceso de consolidación. Por esta misma razón es tan dificil encontrar libros de texto. 

editados en cstos afias. que contengan en su interior estos principios de la nueva idcología 

revolucionaria. Sólo algunos libros de textos de gente 1:01110 :-. tuist.!s Sáenz y \/ elázqucz 

Andr.1de lograron insertar esta nueva ideología en gestao..:ión. Sin embargo. éstos eran los 

menos frente a los libros hechos por los maestros y pedagogos porfiristas como Gregario 

Torres Quintero o Daniel Dclgadillo entre muchos. 

2. Ohre~ón y Vasconcclos: la importancia de lo rur.tl. 
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Con la llegada del grupo sonorense al poder en 1920 se llevaron a cabo importantes 

acciones en lo que a educación se refiere. entre ellas una de las más significativas fue la 

escuela rural. basada en la escuela de acción y las misiones culturales. Ésta se concibió con 

un sentido mucho más práctico de la vida.. basada en principios que iban encaminados a 

desarrollar el espíritu del trabajo y la socialización e integración entre el maestro y el 

almnno. Para estos momentos en que la reconstrucción de la economía nacional se 

presentaba como la tarea más urgente. no sólo era importante que la población supiera leer 

y escribir. tuviera buenos sentimientos y honrara a su patria. también había que enseñarles 

a trabajar. proporcionales los medios necesarios para hacer más productiva la tierra y sobre 

todo darle a conocer la importancia de la técnica para lograr un óptimo desarrollo. y así 

contribuir con su esfuerzo al florecimiento de su comunidad y de la nación. 

Uno de los rasgos de la escuela rural mexicana de 1920 a 1940 que merece más 

atención es el de su integración con la vida real. La escuela rural no pretendía ser una 

institución al margen de la vida y sus problemas ni prepar..ir la vida simulándola en el aula. por 

el contrario se insertaba en la vida misma. en las comunidades naturales. enriqw..:ciéndolas con 

conocimientos. con valores con técnicas. con formas de organización. con experiencias de 

otros pueblos. de otros tiempos y otras latitudes. ~0 

La escuela como bien afinnaba José 1 ngenieros en 1923: 

debía fom1ar hombres capaces de curnplir sus deberes e imponer sus derechos. El tr..ibajo y la 
cultura deben desarrollarse simultaneamente desde la iniciación escolar. Es absurdo atiborrar 
la memoria de pah1bras y de fochas. sin desenvolver al mismo tiempo las aptitudes tisicas del 
organismo y los sentimientos de solidaridad social. Conviene perfeccionar aq111.:llus métodos 
que pem1iten asociar la teoría con la pr.íctica. combinando lo racional <.:l•n lo manual. lo 
profesional con lo estético. lo abstracto con lo plástico. lo estático con 1~, funciona'' 

Este tipo de enseñanza. cn conclusión. debía ir más alb de las aulas. intcgrúndosc con 

la natur..ilcza y fom1ando parte de clla. 

Fue el gobierno del general Alvaro Obregón con José Vascom.:clos como ministro 

"'Engracia Loyo. op. ~·11. p.9 

50 

------·--····--·--



de educación el que dio un nuevo impulso y un nuevo sentido a Ja educación en nuestro 

país. Vasconcelos, heredero de las ideas de Justo Sierra. retomó varias de éstas y las 

transfom1ó según su propia visión de las cosas. poniéndolas en práctica con gran vigor. 

José Vasconcclos impulsó la educación popular en México. que entendió. 

principalmente. como educación rural -considerando que en aquel entonces casi tres 

cuartas partes de la población se encontraban en el campo. Mediante la creación de la 

Secretaría de Educación Pública promovió Ja idea de un sistema nacional de educación. y 

además apoyó con gran entusiasmo la creación de un programa de escuela mral. cuya tarea 

fuera -una vez más- intentar la unificación del país. incorporando todos Jos elementos 

aislados y avanzar hacia el progreso material de los habitantes de Ja nación. Sin embargo. 

·· ... en las condiciones en que se encontraba d país. era prácticamente imposible. De ahí 

que se pt:rmitiera la coexistencia de sistema escolar público y otro privado ... '~ La 

Federación conwba con pocos recursos para llevar a cabo la titánica tarea de dar educación 

a todos lo habitantes del territorio nacional. Ja educación pública. financiada por el 

gobierno federal. llegaba a una pequeña porción de la población. Esta situación fue 

carm.:terístic;::i de la década de los veinte. 

El nuevo concepto educativo del Estado se vio materializado. al inicio del periodo 

obregonista. nm la producción de centros educativos llamados Casa del Pueblo y con una 

int.:nsa y cnágica campafia de alfabetización. A consecuencia de esto y. a diferencia de 

épot:as pasadas. la idea integracionista -que consiste en Ja incorporación del indígena al 

mw1lh1 ,,\.·cid..:ntal para ci ... ·iliz..-irlo. sacándolo de su comunidad e incluyéndolo al desarrollo 

producti\ o nacional- cobró mucho más vigor entre las élites políticas y n1lturales a partir de 

estc 1110111..:nto y hasta cl cuatrienio del general Calles. 

Según \loisés S;icn7_ a partir de 1920 el gobierno de la revolución mexicana había 

des~uTolladn ··un ideal .. respecto al indígena y este se cxpresl> con la palabra '!incorporación. 

l jno d..: los dcpartan1cntns nlás in1portantes de la tlarnante Secrctaría Jc Educación. el 

Dcpartan1e11h' de Cultura lndigcna. tu\·o por finaliJad cxpresa la incorpor.:ición cultural del 

lt Jo~~· lng.~n1t:ro~. Rt.Tl.\hl E:..Ju,_·,icion .. 1923 
•:v;ikntm;i. Í••rn·s ScptiC:n. op cu. p.:! 1 
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indio y es según Sáenz: "la primera agencia oficial creada con el propósito distinto al de la 

investigación científica". Sin embargo. en la práctica. la teoría de la incorporación funcionó de 

manera distinta. ya que se consideró al indígena como un elemento común a la nación y se 

pasó por alto su idioma, su cultura, sus valores. simplemente todas sus diferencias.~; 

3. La originalidad de la cultura mexicana. 

El periodo del presidente Elías Calles (1924-1928) se ha identificado. norn1almente en 

la bibliografía. como el de la reconstrucción económica y de la consolidación del Estado 

moderno mexicano. Durante los cuatro afias de gobierno del general Calles. pem1aneció el 

empeño de sacar adelante al país de la quiebra económica en la cual se encontraba después de 

los años de lucha revolucionaria. La intención del nuevo gobierno era ante todo sanear las 

finanzas n::icionalcs. y emprender la obra reconstructiva que llevaría a i\-1éxico y a los 

mexicanos al t::in ansi::ido bienestar social. Sin embargo. antes tuvieron que c.:nfrentar serios 

problc.:mas de ordc.:n político. social y con el exterior que rc.:tardarían los deseos del general 

sonorense y su gn1po en el poder. 

La primera parte de la administración callista c.:stuvo reprc.:sentada por la negociación 

del ministro de Hacienda. Alberto J. Pani. de la deuda externa. la creación de un hanco único 

de c.:misión (Banco de México) por Manuel Gómez l'v1orín. y el inicio de obra." de irrigación y 

de obras de caminos y carreteras. La segunda parte estuvo caracterizada por d contlicto 

petrolero con Estados Unidos. la guerra Cristera y el problc.:ma de la reelecciún de Obregón a 

la presidencia. 

Durante los dos prin1eros afias de gobierno las cosas fueron aparentemente hien: los 

proyectos dahorados se pusieron en marcha de la forma más r..ípida posible. pues Calks tenía 

una gran impaciencia por c.:stablecer el orden. que daría como resultado el progreso. en el cual 

creía profundamente desde sus épocas de maestro en Sonom. 

''Engracia Loyo. La t.-ducación y la reconstrucción nacional p . .363 
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La segunda parte del cuatrienio se caracterizó. como mencionamos arriba. por el 

enfrentamiento con los cristeros, el problema con Jos Estados Unidos. la reelección de 

Obregón. trayendo como consecuencia gran inestabilidad en el país. lo que. evidentemente. 

imposibilitaba la tarea tan anhelada de reconstrucción económica. Las fuer.ms políticas del 

país se enfrentaban continuamente. y no existía un verdadero poder que fuera capaz de 

controlarlas. Los momentos que se vivían, a pesar de haber terminado el enfrentamiento 

am1ado. eran todavía muy dificilcs para el gobierno y la sociedad no lograban acomodarse en 

el nuevo panorama posrevlucionario. 

Por entonces el problema más apremiante era sacar adelante al país de la desastrosa 

situación económica cn la que se encontraba, y reorganizar el panoran1a político que seguía 

muy agitado después de los atios de lucha. Aún no había tiempo de sentar los principios de un 

sistl!ma educativo b<1sado en una ideología de Estado. que. por otra parte. ni siquiera existía de 

manera precisa y concreta. 

:a) Un:a civiliz:1cit)n mexicana y la educación 

Hubo importantes teóricos de la educación dentro de los nuevos gobiernos 

posrevolucionarios como el caso de Moisés Sáen7_ subsecretario dc Educación de l 924 a 

1933. quien definía la educación en México en su aspecto social. ?como el csfuerzo para 

haci:r. con el disd'io cultural mexicano. una civilización;•. y Rafad Ramfrez. jefe de ~tisiones 

Culturnks y director dd Departamento de Escuelas Rurales e Incorporación Indígena (quienes 

habían colaborado estrechamente con Vasconcelos. desde su época como ministro de 

cdm.:ación ). Estos Jos ho1nbres fw.:ron figuras cruciales en la cnnfonnación del proyecto 

cduc;.lli\o mexicano de esus atios y sentaron las bases de la política edu..:ativa de la siguienti: 

década. que desembocó en la educación socialista con L;.izaro c~irdenas . .-\unque ya para el 

periodt' di: 1924-1928 las ideas de estos personajes sohrc lo que Jehia ser la educación en 

"lñ1.l.!m. p. 1 16 
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México habían empezado a tomar verdadera forma y empezado a ponerse en práctica. 

materializándose en la ampliación del proyecto vasconcelista de la escuela rural. el cual se 

convirtió en uno de los más eficaces medios para esclarecer nuestro nacionalismo y crear un 

México íntegro55
• ya que se trataba de la reivindicación del campesino y la incorporación del 

indio. 

Para Moisés Sáenz los fines y orientación de la educación cran: la buena salud. el 

dominio de las técnicas fundamentales. la ciudadaryía. continuar la obra de socialización 

necesaria de la vida humana. la producción utilitaria. el empleo adecuado del tiempo libre. la 

participación digna de la vida doméstica y la formación del carácter ético. Realizar estos 

propósitos. era para Sáenz. la tarea de los educadores. 5
'' Sin embargo. los grandes proyectos de 

integración nacional elaborados durante estos años por hombres como Moisés Saénz. Narciso 

Bassols o Rafael Ramíre7_ no vieron su culminación sino una década más tarde. 

Herencia del siglo XIX y como una obsesión en las élites mexicanas. durante los años 

del presidente Calles la educación tuvo un lugar importante en d plan gubernamental. Así 

mismo la búsqueda por unificar e inculcar cn la población \'alores d\·icos y la idea de la 

existencia de una sola cultura mexicana. que tuviera el caráctc:r de uni\'ersal pero creada a 

partir de los elementos propios y originales. Durante: la administración callista se agregó un 

ingrediente más: una mayor preocupación. no sólo por llevar d proyecto a la prúctica. sino 

que éste fuer.i verdaderamente incluyente. una tendencia muy dikrcntc a la dc sus antccesores 

porliristas. El general Calles y su gn1po lograron percibir la importancia quc empe7..aba a 

adquirir la sociedad de masas en ese momento'". y por pri1ner..i Yez el proyecto cducatiYo se 

concibió como algo que debía alcanzar a todas las clases sociales. la educa.:ión se transfom1ó 

entonces en un concepto con diferente intención q solo aquella de ci'l;ili:1~1r. 

De esta forma lo afirmaba el general Calles en c:I infom1e rendido el prim~·r aüo de su 

gobierno. donde señalaba hacía donde se habían dirigido y se dirigirían los may,,r.:s esfuer.1:os 

"lhidem. p. l .i 7 
"'Moisés Stu:n..-_ "Para que educamos a nuestros hijos". Rc\·ista Educ:ac:iún. 1924 
''Tendencia que comenzaba a generalizarse en gran panc del mundo. 
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educativos durante su administración: "Sin descuidar la educación universitaria. el esfuerzo 

educativo del actual gobierno se ha orientado de preferencia hacia las escuelas urbanas de 

primera i:nseñanza. las escuelas de obreros, las de carácter técnico industrial. y. muy 

principalmente. hacia la educación rural. para hacer llegar los beneficios de la educación a las 

grandes masas de cmnpesinos. mestizos e indigenas .. ~ 8 • 

Fue el mismo presidente quien promovió el desarrollo i:ducativo del país. continuando 

durante su administración muchas de las acciones emprendidas por Vasconcelos ·· ... se 

desarrollaron algunos aspectos de la obra vasconcelista. otros se encauzaron por terrenos 

opuestos y se llevaron numerosas refonnas e innovaciones··~9 • 

Con base en lo anterior. se planearon can1pañas educativas mucho más intensas. 

Según Diaz Arciniega. el proyecto pedagógico de Calles era integracionista y pretendía 

civilizar y unificar a i\·léxico ponit.!ndolo a la altura de las demás naciones de occídentah:s."'' 

Es posibk úecir que los gobiernos de la década de los veinte intentaron dar seguimiento a 

muchas de las ideas que sobre educación surgieron en los últimos años del porfiriato y la 

Re\'olución. manteniendo la constante idea de utilizar ésta como el instrumento más 

adecuado parn ci"·ili;..-_.:1r a la población. 

Ci\·ilizar cs la tarea. no otra cosa quiere decir ele\'ar a las masas. incorporar al 
indio. organi7.;.ir al país. ele\'ar el ni\'cl de \'ida. mejorar la situación económica del obrero y 
dd campcsino. crc:ar instituciones. convertir el conglomerado 1nexicano en una nación. 
Civilizar quiere decir perdcr algo de lo propio. o limitarlo para ajustamos a lo universal. '" 
(simple) 

La cducación era cl mcdio más importante para civilizar a la población y poder sacar 

adelante al país. no sólo de los estragos causados por el movimiento armado. sino del singular 

::nraso en cl quc éste .,,.¡,·¡a desde hace casi un siglo. Así es como 1\.loisés Sácnz lo cnticnde: 

".'Las tinalidades dc la educación. las metas de los sistemas escolarcs son el tópico 

fundame111;1I de 4uicncs quicren salir de:! nivel de acción motivada en nebulosas tradiciones y 

cntrnr cn .... ·I ni,·el dc la acción científica en inteligente?. 

''lntl.>nne r.:nJido por c:I gc:nc:ral Plutarco Elias Calles. en el primer alln de '-U gobio:mo. ante: la XXI 
kgislatura. ,.¡ 1 de 'ept1c:mbre de: 1925 
..... Engracia Loyo. º" ,:11. P- 371 
··ver \'ict.•r D1<LJ: Arciniega. {!uerdlu por la cultura "rt.'\ 00/ucionaria .. ( 1925.J. 1985 

SS 



b) Educación y socialización 

El proyecto educativo del general Calles y su ministro de educación Manuel Puig 

Cassauranc estaba basado en gran parte en la idea del progreso y la modernidad descansando 

en la Escuela de la Acción que pretendía, como mencionamos anteriormente. dejar atr..is la 

escuela porfirista libresca y memorística. La Escuela de Acción pretendía integrar al alumno a 

su medio ambiente. parar aprovechar todo lo que ¿ste le ofrece y así lograr conocer los 

problemas a los que le aquejan. Para Puig Cassauranc la cnscfian7~'1 .. Socializa su lahor (la del 

niño) para iniciarlo en las prácticas de cooperación, de ayuda mutua de división del trabajo. en 

una palabra. encauzador y director de energías del más amplio ser\'icio social ... 1'
2 

La nueva pedagogía de este periodo. pretendía darle un sentido más social a la 

cnseñan? .. a. un sentido de mayor utilidad en donde a través de la cooperación y la 

preocupación por su propia localidad se manifestara el \·crdadero apcgo al país al que se 

pertenece. es decir fomentar la solidaridad del individuo hacia a un proyecto de 

reconstrucción nacional que a todos atañen empezando por la propia localidad. El Profesor 

José María Bonilla escrihín en 1925: 

Se concede con justicia tanta importancia a esta decidida tendencia (la socialización de 
la enseñanza). que aparte de las múltiples prácticas y háhitos que tienden a fomentar el 
espíritu de cooperación y solidaridad del educando en los diversos grados primarios. se ha 
principiado a instituir en los cursos secundarios. una novísima cnscr1anza especial destinada a 
difundir la nrnciliación amistosa y razonable de los intereses generales en apariencia mús 
opuestos a rdacionar al individuo con las diversas unidades sncialcs que c1>nstituidn su 
circulo dentro de la vida ciudadana'" (siñple) 

La continuidad entre el periodo presidencial del general Ohn:g(·lll y el del general 

Calles es notorio. sin embargo. la visión panamericanista y uni\·ersalista que tiL·ne el ministro 

de educación obrcgonista de la educación. se contrapone un tanto a la de llls encargados del 

"'l\toiscs Sácn7_ .\IL~•·1co integro. p. 127 
~=Manuel Puig. C;issauranc. ? La c:ducación integr.J.I?. en Bol<.'tin de la .\'ecreraria de l:ºd11<:<1<.·itj11 
Púhlica. t.IV. num. 7. en Guadalupe :'\.tonroy. Política educuti,·a de la Rn·o/11crú11 /<J/0-
1 <)./(). p. 83 
'"José Maria Bonilla. ?Educación social·,·. R.:n.\la EJucacián. 1925 
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ramo durante la administración callista, quienes definían la educación en México "como el 

esfuerzo para hacer. con el diseño cultural mexicano. una civilización (que) este proceso de 

generalización opere con datos de la realidad mexicana. obedezca a la propia tradición y sea 

leal al genio popular .. :"64. José Vasconcclos consideraba. por su parte. que era mucho más 

importante crear una verdadera comunidad de naciones latinoamericanas vinculadas a través 

de objetivos comunes que afianzaran los lazos. con c:I fin de lograr una verdadera identidad 

hispanoamericana (frente a la influencia sajona).M 

La mayoría de los programas del nuevo gobierno fueron concebidos con un sentido 

pragmático de la vida en que la técnica jugaba un papel muy importante y donde c:I niño tenia 

que hacerse cargo de si mismo y del medio ambiente que le rodeaba. éste dejaba de ser pasivo 

para convertirse en un verdadero sujeto de acción. que contribuyera con su trabajo al pleno 

desarrollo Je su comunidaJ. pero para lograr esto es necesario una educación integral con el 

fin Je lograr una un país verdaderamente civilizado. Los programas de educación integral 

contemplaban: la castellanización. "si un pueblo no habla nuestra lengua. no es de nosotros ... 

alfabetización. la socialización de los adultos. "establecer el equilibrio entre el individuo y el 

grnpo. y entn.: los grupos aislados y el conjunto de ellos que fonna la nación .. y. finalmente. 

crear una concit:ncia democr.í.tica.'"' 

Debido a esto la enseñanza de la lengua nacional cobró vital importancia y no fueron pocos 

los profosorcs y maestros que se lanzaron a crear métodos e instn1cciones pura el aprendizaje 

de una lengua común a todos. y que los identificara como miembros de una sola comunidad 

nacion~1I .. : .. el objetivo principal de estos ejercicios cs motivar el cultivo del h:nguaje. 

secundariamente se utilizarán para impartir conocimientos sobn: la localidad. y sugerir a los 

niños sus deberes cívicos y moniles en relación con la familia y la socieJad en que viven.""''' 

·•:-.tois~s Sáenz .. lh·.n.·o inrq~ro. p.111 
.. Confrrencia leida por Jos~ Vasconcelos en el Continental ;'o.tcmorial llall de \Vashington <:I 9 de diciembre 
de 1 <l::?:::. publicado por la rcvisia Educac1ú11 vol.:?. num. I. 19::?3 
•. s~loisés Súcnz. op.cit. p.125 

.- Josc :'l. !aria Bonilla. /'rogramas •' mstruccwn'-'s mctodc1lú~1ca.~ para la c•nsciu11ca de la lengua nacional, 
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A pesar de la reducción en el presupuesto educativo. el nuevo régimen impulsó 

considerablemente la educación rural. El número de escuelas casi se triplicó: en 1924 había 

1089 escuelas rurales y en 1928, al terminar Calles su periodo presidencial. había 3392. 

También se multiplicaron las Misiones Culturales. se desarrollaron las normales rurales y se 

crearon nuevas instituciones. como las escuelas centrales agrícolas. 

Ademils del impulso a la educación forn1al. especialmente a la educación rural. el 

gobierno del general Calles empicó otros métodos con el fin de instruir a la población. El 

gobierno utilizó lo que Engracia Loyo denomina medios extraescolares de educación. que 

eran principalmente programas nocturnos de radio donde se daban lecciones de higiene 

personal y cómo ser más productivos en sus labores. aunque en realidad para este momento su 

alcance era muy corto y apenas llegaban a sectores muy pequeños de la población. Se 

promovieron campai'ias contra el alcoholismo. problema que seguía siendo muy común por 

aquellos ai'ios. Se publicaron folletos y revistas. dirigidos al pueblo sobre como mejorar sus 

métodos de cultivo con técnicas modernas. había lecturas sobre pedagogía cte. Sin embargo. 

su contenido era tan sofisticado que implicaba que sus lectores tuvieran un elevado ni\'el 

educativo. 

La Secretaría de Educación Pública en estos ai1os füe mucho más organizada. mús 

sistemática y más efoctiva y se trató de disminuir el espíritu mesiánico que le había infundido 

Vasconcclos. Aunque los alcances del gobierno Federal en materia de educación pública 

húsica eran todavía muy cscasns. en comparación con los gobiernos estatales y municipales y 

la educación imrartida cn instituciones privadas.<·• 

-1. El mtcionalisn10 mc:xic:ano y los niños. 

Los ai'ios \'eint1:. y cspt:cificamente el periodo que va de 1924 a 1928. fueron años de 

reacomodo político y social y de reconstrucción económica. En las altas esfi.::ras de la política 

1 <>::!-l 
··•v .. ·r las Noticia" E"tadistica'> "obre la educación pública en !\!Cxico de 19::!5 a 19::!8 publicadas por la 
Secretaría de Edw:ación Publica de 1927 a 1930 . 
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nacional se comenzaron a fraguar los planes y proyectos para enfrentar el futuro del país. y el 

rumbo que éste deberla seguir en las próximas décadas. El terreno educativo no fue la 

excepción: comenzaron a perfilarse las estrategias que el gobierno pondría en práctica para 

salir adelante de la dificil situación nacional. y lograr el progreso y la prosperidad económica. 

Se fincaron las esperanzas en la técnica y el desarrollo de un individuo pragmático capaz de 

hacer frente a Jos problemas reales y concretos de la vida cotidiana. y sobre todo lograr 

mexicanos que se rigieran bajo severas normas morales y de autocontrol. Por lo cual se 

publicó en octubre de 1927 el Boletín ele la Secretaría de Educacián. que era un código de 

estricta moralidad basado en el Código de Moralidad para las Primarias obra del exministro de 

educación cubano. y que fue adaptado para México"9
• Este código de moralidad contemplaba: 

1. f\-tayor dominio sobre sí mismo. par..i servir mejor a su país. 

2. Preocuparse por su salud. 

3. La bondad. 

4. Ser correctos y disciplinados 

5. Confianza en si mismos 

6. Cumplimiento del deber 

7. Ser digno de confianza 

8. Hahlar con la \'erdad 

9. La cooperación y la lealtad 

Este Código de Moralidad implicaba que el Estado se hacia cargo de lograr la 

probidad mornl de los miembros de la sociedad. Toma en sus manos la dirección de las 

conciencias y decide los \'afores. que considera como los n1ás importantes para hacer de sus 

ciudadanos homhres de bien. rectos y morales. Este Código se hasa en una conccrción de la 

\"ida que impfü:a que el hombre verdaderamente ci\'ilizado . ..:s aqud capaz d.: mamener un 

'erdadero control sobre.: sí mismo y no ,.a por la \'ida exhibi..:ndo sus miseri;is ~ <.khil id;ides 

hurnanas en d ..:spacio público. 

El nifio debe saber ejercer dominio y control sobre sí mismo y poder somr:ter sus 

··Ernesto 'teneses. T<·ndcncws c:ducattwu en ,\IJ:.:r:ico <!lkwlc:s c:n ,\fé..uco 1911-193.J. p . ..i 74 
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pasiones a toda costa. No debe ser violento ni arrebatado y mantener en todo momento un 

espíritu de ecuanimidad. lo que probará que es un ser civilizado y responsable de sus actos. 

porque es capaz de dominar sus bajos instintos y ser un hombre de bien del cual la sociedad a 

la que pertenece se enorgullece. El hombre moderno y civilizado es capaz de dar a sus 

impulsos orden y buen cauce. 

El discurso alrededor de que el Estado debe encargarse de fomentar el buen 

comportan1iento entre los ciudadanos así como de su salud y la idea de que d hombre 

moderno no debe prestarse a escándalos en su vida pública. se retoma del pensamiento 

porfirista de fines del siglo XIX y principios del XX. momento en que el Estado comienza a 

preocuparse por intervenir directamente en la sociedad70
• 

5. Libros de texto. 

Al empezar la revisión de algunos de los libros de texto utilizados por los pequeños de 

6 a 12 años en las escuelas primarias de 1924 a 1928. sorprende encontrarse con un 

naciom1lismo más bien de tipo conservador. que poco tiene que ver con muchos de los nuevos 

valores sociales que pretendian las nuevas élites en el poder. ··:vtéxico ha sufrido profundos 

cmnbios cn la Revolución. :--iucvos personajes y datos debían añadirse al accr..-o histórico. Una 

nueva constitw.:ión con novísimos preceptos. sobre los dcrcchos sociales del pueblo. había 

cntraJo cn \·igor. Por tanto cra lógico esperar quc los tcxtos dc civismo. historia y de lectur.i se 

modi ti carian ... ,' 

La producción dc libros de texto durante esta ctapa fue muy cscasa. dcbido a fa 

discusión quc se cstaba dando cn ton10 a su verdadera imponancia cn d salón de dasc. con10 

cl mi:dio 111ús imponante par.i poder enseñar a los nifios. Pedagogos y normalistas muy 

import~mtcs como (ircgorio Torres Quintcro. Josc.! \·laria Bonilla. Alfri:do Uruchurtu nodos 

""ªVer Ricardo Pérc:z f\1ontfort(coord. ). llúhnos. norn1a_,. y t.'.\·,:únJalu l,n:1t.."a ,·r1n1111a/ulüdy ~irog'-L"i dur,int1/ '-"Í 

¡mr/iriaro r.1rdin. 1997 
"

1 /húkm. p. 49 1 
60 



éstos formados en el Colegio de Profesores Normalistas, creado durante el Porfiriato) y 

Moisés Sáenz., discutían sobre las ventajas y desventajas de los libros texto en el salón de 

clase y sobre el papel que debería tener el maestro como guía en la educación de los pequeños. 

para hacerlos pensar por sí mismos y no con base en las ideas que otros hubieran elaborado 

anteriormente72
• Debido a esto es dificil encontrar en los libros de texto usados durante el 

periodo del general Calles. las nuevas ideas sobre la educación que proponía el nacionalismo 

popular de los nuevos gobiernos revolucionarios. 

Así como la influencia porfirista es notoria en los libros de texto por su 

conservadurismo. lo es también por el gran entusiasmo nacionalista y patriótico. que 

caracteriza su contenido. Este se ve reflejado en la gran importancia otorgada a los valores 

cívicos y a los símbolos y héroes nacionales. y en los tenaces llamados a dar la vida luchando 

por la patria Así mismo. las alusiones constantes a la belleza del país y a sus grandes riquezas 

nmteriales. utilizando continuamente la expresión .. el cuerno de la ahwulancia ". como la 

metáfora que mejor describía el territorio nacional. 

Como opina Luis Gonzákz en la /-lisloria General del Colegio de .\féxic:o: 

Nadie puede poner en duda d arraigado amor a Ml.!xico de ( ... ) Porfirio Díaz. (. .. ) La 
propaganda nacionalista del n!gimen fue particulannente notoria en el sector urbano popular. 
La gran mayoría del pueblo que ni siquiera se sabía o se sentía mexicano. en ¿pocas 
anteriores. en C:sta contrajo d sentimiento de una consciencia y una nacionalidad integr..1da por 
un territorio. un pueblo 1nestizo ( ... ) y dos culturas. y una religión con santt)S patronos 
( Cuauhtl.!moc. Hidalgo . .\torclos. los nifios hC.:roes y los mártires de la refonna l. con símbolos 
\'enerables (la bandera. el cscudo y el himno). con fochas impnrtantcs ( 5 dc mayo. 16 de 
septicmbrc y otras) y con una con1plicada liturgia de discursos campanadas. aladdos. cohctcs. 
dcslilcs. ofrcnd~L" florales y balazos. (simplc) 

La afim1ación antcrior podría parecer contr..tdictoria sm cmbargo. .:! hecho Je 

manifestar profundos sentimientos nacionalistas y ercer en k)s símbolos patrios: la handcra y 

el hi111no. el respcto a los hcrm:s nacionalcs y la lcaltad al Estado. no implica que 11<1 se busque 

una socicd¡1d jer<1rquizada. con una estructura social cn la 4uc d puchln ,lchc trabajar Juro y 

acatar. sin protestar. las reglas que ambos le imponcn. Hcch,) quc podemos crl\.:ontrar <lc fóm1a 

·;Rcvi!>ta Ed11cucu)11. l 9:::?0-19:::?5 (dur.intc la prc,,1dcncia del gcncral Ohri.:;:<>n ~ ..:! pnmc·r ar"h> l.1 prc,,1dc:ncia 
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muy clara en los libros de texto, cuyo contenido pugna por mantener el orden social 

establecido. en el que cada uno tiene un lugar determinado y es imposible modificarlo 

Análisis (el nacionalismo con todas sus letras) 

A continuación vamos a presentar el análisis de algunos de los libros de texto 

utilizados en las escuela'> primarias durante Ja presidencia del general Elías Calles. Con el fin 

de dar al lector un panorama general del tipo de valores nacionalistas que los alumnos tenían 

que aprehender y asimilar. presentamos a continuación un análisis de Jos libros de historia y 

de lectura que circulaban cn las escuelas entre 1924 y 1928. 

Decidimos concentramos en los libros de historia y de lectura. porque es en esta clase 

de textos dondc se percihc de fóm1a más clara las ideas de nacionalismo. debido al tipo de 

material quc cxponcn sus p[1ginas: los nifios son bombardeados con una retórica abundante 

sobre la hclh:7..a Jc.:I tc.:1Titorio nacional. sus grandes riquc7.as. el valor de sus héroc.:s y la 

incansable.: luc.:ha del puc..:blo mexicano por su libertad frente a los extranjeros. y además la idc.:a 

constante Je que la naciún mexicana surge del mc.:stizaje es decir. de la Conquista. de la 

··mc.:zcla .. de dos c.:i\'iliz~1eionc.:s. Sc.:gún los libros de.: texto el verdadero representante de la 

nación mexicana es d mc.:stizo. como se puede ver en el párrafo siguic.:nte: 

Sc.:a como fuere.: la misión dd pueblo azteca fue la de.: preparar la unidad de los pueblos 

dise1ninados c.:n una gran porción dd continente an1ericano. para que otra raza sobre aquella 

unidad dc.:linic.:ra una gran nación: la nación mexicana~' 

Estos textos son :1quc.:llos que se encontraron después de revisar distintos fondos 

reservados Je hiblioh:cas y archi\'os. Entre los fondos consultados se encuentran el de la 

biblioteca Je.: la l lnin:rsidad Pedagógica Nacional en donde se consultó espccifican1cnte la 

del !.!CllCr:ll E lias L\1llc,, ). 
• 1 Lo~1gino~ (_~~u.Jc:na. Eh·111t. .. •nto.\ ~ii..· l/J.\tOru.1 g4.!llf.?r,1J patru.1 para el rru11..:r .. 1110 "L' L'f.Íll~·u~·¡,)n prtn1'Jr1w .\llf'c.!Tlor. 

p.130 
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colección especial, que contempla libros de texto desde fines del siglo XIX, hasta los últimos 

libros de texto editados por la SEP. El fondo de la Biblioteca México que cuenta también con 

un acervo importante de libros de texto, aunque se concentra específicamente en el siglo XIX 

y los años cuarenta, el otro fondo consultado fue el de la biblioteca del Instituto Mora. que 

posee muy pocos ejemplares del periodo pero tiene una importante colección de libros de 

texto del XIX. Los archivos que se revisaron fueron: el Archivo Gc:neral de la Nación en el 

ran10 de propiedad artística y literaria. y el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Los libros encontrados. en su mayoría. eran la tercera o cuarta reedición de libros 

hechos durante el Porfiriato, éstos se utilizaron no sólo a lo largo de los años inmediatos al 

tém1ino de la lucha armada. sino hasta bien entrados los años veinte (incluso llegan a 

encontrarse ediciones hasta los años cuarenta). Buena parte de los autores habían sido 

importantes pedagogos y normalistas durante la dictadura porfirista. los cuales siguieron 

trabajando en la elaboración de libros de texto hasta bien entrada la década de los veinte". No 

obstante. si se lkgaron a encontrar algunos libros de texto cmno Las ci11c:o muru\·illas de 

MoisC:s S<ienz y Elonora Schilling y Fermí11 de Vel<izquez Andrade. que: fm:ron cuitados por 

pri1nera vez en 1926 y 1927 respectivamente. y donue se puede ver de manera clara d cambio 

de tendencia en las propuc:stas tanto 1netodológicas. como ideológicas con resp..:ctos a los 

autores fon11ados durante: d Antiguo Régimen. Sin embargo. éstos son los mcn,)s. 

Una de las idcas principales relacionadas con el nacionalismo sicmprc pr..:s..:ntc en los 

libros de texto usados entre 1924 y 1928. erJ reconocer que: el ek111entn mús impur1antc: de: 

unión entre todos los habit::mtes del tc:rritorio 111c:xicano es su nacionalilbd m..:xican:1. Lu que a 

su vez i111plicaha compartir una niisma lengua. una mis111a cultura y h;ista una 111isma 1narn.:ra 

de ver la vida. Reconocer que existe una nacionalidad eomún a todos. es rt.:Cl'lll'<-'LT que h:.iy 

una integración. solidaridad social y que.: se comparten las n1ismas eustumhrc,.; enn ¡,,s ,,tn>s 

miembros de la comunidad. Nacionalidad es la unificación de: !ns habitanh:s Jl.' un país. 

Hemos dicho en alguna otra parte de c:stas lecciones qm.· la na.:iun;diJad resulta del 

"Ver 13 rcvist3 Ed11cación en los <mos de 19:?4 )" 19:?5 
63 

- -------------------- --~-"""-



conjuntode familias agrupadas en un terntorlo.más o m~nos extenso. teniendo intereses 

comunes y Cierta unidad de origen y de costwTibres, de raza, de lenguaje. de religión. 73 

Según el párrafo anterior no es posible pensar en una verdadera nación mexicana 

sin que existan rasgos comunes a todos los habitantes. Esto resultaba un tanto absurdo en 

un país como México en el que su diversidad cultural y étnica era (y es) más que evidente. 

La identidad de los mexicanos se presenta por medio de la noción según la cual los 

mexicanos son producto <le un origen único y comparten las mismas tradiciones y formas 

de pensar. lo que les <la la posibilidad de integrar una sola unidad nacional. No obstante. y 

si tomamos en cuenta los elementos que se supone deben ser considerados para lograr 

constituir una verdadera nacionalidad. nada más alejado de ese concepto que el México de 

las primeras décadas del siglo XX. 

Esta búsqueda de la unidad nacional parece. sin embargo. encontrar razones <le peso 

muy justificadas: 

La falta de unidad ha sido siempre en todos los pueblos no sólo un motivo de 
discordia pc:renne sino un peligro que amenaza constantemente su nacionalidad. 
convencidos de esta verdad histórica. y seguros de que la desunión ha sido una de las causas 
más importantes de donde han brotado los añejos males de México. habrá que poner <le 
parte de la nación los mayores esfuerzos para llegar a la unidad de la gran familia 
mexicana ...... (simph: 1 

El nacionalismo hace un llamado al sentimiento patriótico de la población. por medio 

de h1 exaltaciún de todas sus bondades y abundancia de recursos naturales. En algunos casos 

las invocaciones al patrit1tismo y al sentir nacional del pw:blo parecen un tanto desesperados. 

una y otra vez se repiten las sentencias sobre el amor a la patria. dar l;.i \'Ída por la patria bajo 

cualquier circunstancia de peligro o acecho. sobre la imponancia de conocer a fondo d país 

donde uno "·ive y darse cuenta Je todas sus incontables mara\'illa.s y su infinidad J.: n:cursos y 

así. rceonoc..:r su grande;r .. a. Hay toda una retórica incisi,·a y pertinaz -..:asi nbsesiva- tr .. llando 

de con\·encer y persuadir que con10 n1cxicanos que somos tem:n1os mucho y d..:bcmos 

"Cclso Pineda. El nulo"""'"''"""· p. 79 



sentimos más que orgullosos, pues sólo así podremos proteger lo que por derecho nos 

pertenece, legado de nuestros antepasados. Es rr>uy probable que todo cste discurso alrededor 

de la defensa de lo nacional haya sido influido directamente por todo lo vivido a lo largo del 

siglo XIX. pero sobre todo por la pérdida de la mitad del territorio en J 848. Suponemos que 

para que alguien sea capaz de dar la vida por cualquier cosa. primero. tiene que estar 

convencido de que eso es suyo, Je pertenece, segundo. que aquello por lo que lucha vale 

realmente la pena. 

La Geografia os mostraría sus minas sus industrias y sus fabricas. en una palabra. su 
fisonomía y su riqueza de tal modo que. frente al mapa o delante de la esfera. podrías 
distinguir con santo orgullo y gritar con patriótico entusiasmo: Aquí csta México. Aquí está 
mi Patria. Porque la habríais reconocido. entre todos los conjuntos de porciones terrestres. en 
esa fisonomía propia de ella, que semeja el Cuerno de la abundancia. 77 (simple) 

Scgún este párrafo los principios que identifican a los mexicanos son básicamente de 

índole material y son lo que lo enorgullece. Las características propia.<> del territorio nacional, 

su constitución tanto fisica como geográfica es el clemcnto principal de unidad y de 

satisfacción. porque son las cosas que nos atafien a todo cl pu.:blo mcxicano y es capaz de 

reconocer entre todo cl resto del mundo. Ya que sólo es posible distinguir y an1ar lo que nos 

pertenece. lo que es nuestro y en esta medida poder defenderlo. 

Los mexicanos se vinculan unos a otros porque pueden aprehender la realidad de su 

país viéndola. y esto les otorga la posibilidad de sentirse relacionados unos con otros pues. 

aquel que no fuera capaz dt: reconocer a su patria por t:I solo hecho de observarla no puede 

considerarse a si 1nismo mexicano. No es necesario ,;oltear a ver al vecino para reconocerse a 

uno mis1no en el otro y encontrar que cxisten una seric de lazos invisiblt.:s c irn.:n1pla:l' .. .ablcs. El 

proceso dt: reconocimiento \"ient: a partir de ver hacia lo cxtcrno. y cuando yo y cl que está 

junto de 1ni logran1os identificarlo. entonces nos vincuhunos y nos sentimos parte del mismo 

universo geogr..ifico. 

""Longinos Cadena. op. cit. p. 134 
7·¡¡,¡J,•m. pp.7-S 
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Es la historia es la única capaz de mostrarnos quienes hemos sido y por qué somos lo 

que somos. y a partir de nuestra experiencia lo que debemos hacer para avanzar en el crunino 

hacia el progreso. Este camino se inicia con la Conquista. el cual se considera el momento 

indiscutible del origen de la nacionalidad mexicana. y donde empieza el proceso civili7..atorio 

del pueblo de México. La civilización en su sentido moderno decimonónico viene con la 

llegada de los españoles. antes de esto. a pesar de algunos aislados avances. no podría 

pensarse o decirse que existiera algún tipo de desarrollo realmente importante. que pudiera 

considerarse como una aportación importante al conocimiento universal. En el párrafo 

siguiente es muy claro esta concepción positiva de la Conquista : 

... es consolador ver que esas luchas violentas y terribles de pueblo. de raza contra 
ra?..a. casi nunca son estériles. sino que. por el contrario. son bienhechoras por las 
consecuencias que producen. La Historia demuestra que los grandes rnovinlientos que hacen 
adel:mtar la humanidad en el camino de la civilización. se deben muchas veces a las 
conquistas7

". (simple) 

Siempre es la historia la encargada de mostramos las cosas tal y como y son. La 

historia es la herramienta m:is importante para definir lo que es verdad y lo que no es, y es ésta 

quien da legitimidad al discurso elaborado por el Estado. 

La historia. por su parte. primero risueña. os relatará cómo nació nuestra madre Patria. 
cómo fue esclavi:t..ada por espacio de trescientos años y libertada a costa de la sangre de sus 
hijos: cómo. ya libre por errores de estos mismos hijos sufrió tantos reveses que dieron por 
resultado que su territorio no sea ya c.:I misn10 gigantesco y arrogante que nos legaron nuestros 
antepasados . sino el imnensamente rnutilado que conocemos: Lo que rnás respeto in1puso al 
despojo y a la ambici1"m norteamericana!: y cómo. por último esta pobre Patria. por un nuevo 
e1Tor Je sus hijos y pnr la codicia extranjera. volvió a atravesar por una ultima situación. de la 
que gr:1cias a la granJe:ta de ;ínimo del Gr.in Ciudadano mexicano y al derecho de que .:staba 
esa vez poseída. logn., salir ilcsa. entrando después en la terrible prueba. en un periodo de 
relativa paz y progreso .. ,, (simple) 

El autor utiliza la expresión ··.nuc.,·rra madre Patria··. asun1Ícndo que ésta nos 

pertenece a todns y la historia cs el único medio por el que podemos aprehender csta patria 

nuestra. La historia es el demento aglutinador por excelencia que pcnnite accrcamos al largo 

"Longinos Cadena. op. c:it. pp. 142-143 
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y sinuoso camino que ha doloroso el pueblo de México durante tantos años. en el cual la 

patria se ha visto vejada y mutilada tanto por extranjeros. como por sus propios hijos. es 

constante esta imagen de la patria como una madre abnegada y sufrida a la cual es necesario 

defender a toda costa. Además. si los niños no pueden sentir que todos los mexicanos 

comparten un pasado en común y con el cual se identifican. serán incapaces de reconocer al 

territorio en el que viven como su Patria. la cual. finalmente. se ha construido a lo largo del 

tiempo. 

La historia adquiere un tono aleccionador. mediante d cual Jos alumnos deben darse 

cuenta de los errores cometidos en el pasado que ocasionaron tanto sufrimiento al pueblo de 

México. no sólo para no repetirlos sino para actuar cada vez mejor y poder vivir felices y en 

paz. La historia muestra la trayectoria de un país que del desconcierto y el caos llega 

finalmente a una etapa de estabilidad. orden y progreso. que no es otra que el Porfiriato. Como 

en este otro párrafo de Ignacio Loureda: 

... sin el conocimiento e.le la historia Patria los amos y Jovenes no podrán cumplir 
debidamente el grato deber de amar de corazón a la patria que los Vió nacer. los nutrió y 
sustenta. el ciclo santo en que duem1en el ciclo de la muerte de sus mayores y en que ellos han 
de labrar su IClicic.lad. la de las personas que les son queridas y la de todos sus conciudadanos 
por medio de su proceder honr..ic.lo y siempre trabajador."º (simplcl 

La rique7_.a y abundancia material del territorio nacional se contrapone a la poca estima 

que se tiene de sus recursos humanos. Es decir. mientras que el país posee una abundancia de 

bienes y bellezas innumerables. que podrían superar las de cualquicr otro país del orbe. la 

imagen del pueblo en general deja mucho que desear. tste es igm1rant..:. ¡x•co dedicado al 

trabajo. sin una Yerdadera cultura del esfuerLo y del ahorro .... kshonestns. sin instrw:ción. en 

smna. ciudadanos de tercera .. En consecuencia. por todo lo anteriur. ha sid,, casi imposible 

explotar al má..'\:imo toda Ja opulencia de Ja que goí'..;.I el pais. y alcan:r..;.ir <.:! pn 1gr~·sn de las 

naciones desarrolladas .. Es decir. en la 1nayoria de los t..:xtos. el ,1rgulln nacional s..: dche a las 

características geogr.ificas y de recursos que tiene :'vkxico. cn detrim..:ntn .Je l<ls mexicanos 

que: son incultos e incivilizados: 
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y los extraños a nuestro suelo que con nosotros viven. los encontrariaznos en lo 

general. muy trabajadores e instruidos muchos de ellos. por lo que se han enriquecido y ahora 

poseen no pocas de las riquezas de nuestro sucio. riquezas que los mexicanos 

menospreciamos por falta de instrucción y ordcn"'.81 

La idea del mestizo es uno de los puntos nodales de la ideología nacionalista en Jos 

libros de texto. la noción de la existencia dt: una raza mestiza que engloba a todos los 

habitantes del país. La búsqueda de la unidad racial se hace mediante d mestizo el cual posee 

una idiosincrasia propia y es el legitimo representante de la identidad nacional. A partir de 

esta simplificación del amplísimo mosaico pluricultural de la sociedad mexicana de principios 

del siglo XX. se constrnye la idea de un sólo l\1éxico homogéneo y tradicionalmente 

unificado. Pocas \'eccs se llega mencionar en algún libro que sea d indígena d origen de la 

nacionalidad mexicana. aunque si se le considera un elemento muy importante al momento de 

la creación de la ··nue\'a raza ... como el \'erdadcro representante de la nación. Cuando se 

menciona al imlígcna es de la siguiente manera: 

Perdida. pues. una ci\'ilización. fue substituida por la otra: pero puede decirse 4ue hajo 

su amparo siguió genninando la nacionalidad concebida en el seno del Anáhuac. puesto que 

perduró a tra\'és de los siglos d amor a la patria perdida y el odio al .. extranjero ... corno se 

llamo siempre a los espailoks. exaltándose cada vez más el deseo de tornar al gobierno 

propio. ·~ 

Los mestizos son la \'erdadera nacionalidad mexicana y al ser la mezcla de las 

cualidades de dos ci\'ilizaciones. ha surgido una raza superior llena de \'irtuosismo: 

.. Los mestizos \'istns siempre con rccdo por los extranjeros. porque a las cualidades 
de una ci\'ilización naciente hcredada dc los aztcc~b. reunían las dc una ci\'ilización 
addantada. trasmitida por kis cspafioles. eran mantenidos Je toda gcstión publica. y por lo 
tanto. condenados a un ,1scurantisn10 que no cra. cn ultin10 resultado. 111ás 4ue otro estimulo 

'"'
1lgnacit.l Loun:Ja. ,\',"'-·u1ni..·, ,/ ... · hntor1a d ... · .\ti..•111..·o. p.9 

'
1lh:rrcro .. op i..·11. p.J.8 

''Cdso Pincd.1. "f' <'11. p.11 
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para sus aspiraciones de hombres libres".83 (simple) 

Sin embargo. a pesar de Jo anterior. encontramos varias contradicciones con respecto a 

Jos extranjeros. pues en algunos textos se menciona que es y será éste el verdadero forjador de 

la .. raza mexicana ... gracias a su alto grado de desarrollo y de civilización: 

Si necesitamos del capital extranjero, quienes lo traigan deben recibir de nuestra parte 

carifio, apoyo y colaboración asidua. A la sombra de esos capitales ajenos podemos labrar el 

nuestro. Los extraños serán los mentores. y observando su labor podremos regenerar esta 

tendencia racial que tenemos de mirar con indiferencia. no ya solamente nuestro propio 

bienestar. sino d de la colectividad 

.. No. no forman ellos en la falange de los destructores. son algo ni.ás que todo eso: son 

los edificadores de la raza mexicana, los preparadores de una nueva era: son los Cristos del 

siglo veinte. Ellos harán la redención de la raza. aunque tengan que pasar por el calvario para 

llegar al tabor de su transfiguración".ª' 

Aquí vemos una visión un tanto diferente de Ja raza mexicana con relación a la qui: 

nonnalmente se tiene de ésw: raza superior y bendita por el mestizaje. Esta otra concepción ve 

en los extranjcros la redención del pueblo mexicano y los verdaderos arquitectos dd destino 

del país. En este párrafo ya no es el mestizo en quien recae el engrandecirnicnto dd pueblo de 

J'vtéxico. sino en aquellos que vienen de fuera. Ahora bien. no es cualquier extranjero. 

nonnalmente se piensa en el europeo. de preferencia sajón. aunque los latinos tamhi0n podrían 

ser hicn n:cihidos. 

Esta doble \·isión con respecto a los extranjcros parece recorrcr dt: forma constante las r~·1ginas 

de los libn's de texto. por un lado. sc les condena como los causantes de las Jcsgracias del 

país y. por el otro. se les admira profundamente por ser verdadt:ros agent.:s ci\ili?adnres. Es 

decir. aún todo este amor a la patria y este inmenso orgullo nacional por la ra¿-i única 

"ihrd.·m. p.3 1 
~Luis Hidal¡!o. ?Lc\·ún1a1e! Lihro lerccro de lecrura para el 11so de los alunmos del ,:uarro 
aiio eleme111al. p.11 
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producto del encuentro de dos grandes civilizaciones. se ven opacados por el brillo y el 

refinamiento de las grandes culturas europeas. 

Daría la impresión que. finalmente, no es suficiente para formar una verdadera nación. 

lo que con tanto anhelo han proclamado los autores sobre la magnificencia del territorio y su 

nueva raza. sino que es necesario ser mejorado gracias a la presencia foránea. Y como todo es 

por conseguir el engrandecimiento y prosperidad del país. o sea México. puede considerarse 

como un acto del más puro y desinteresado patriotismo llamar a la gente de fuera para lograr 

este noble fin. A veces parece extraño que un texto con este tipo de consignas siga circulando 

entre las aulas después de una revolución. que se supone fue. entre otras cosas. muy 

nacionalista y vio en los extranjeros a sus peores enemigos. 

Esta contradicción con respecto a los extranjeros es muy clara en el párrafo siguiente. 

en el que la Conquista queda disculpada gracias a todos los avances que ,llegaron gracias a 

ésta: 

La conquista a pesar de las infamias que en ella se cometieron. hizo progresar al país: 
de hecho los indios siguieron siendo esclavos. pero por lo menos las leyes les dieron derecho a 
ser trntados de distinta manera. Los espafioles introducen los animales domésticos. las artes y 
las ciencias de Europa: se predica y se propaga una religión superior a la de los mexicanos. el 
Cristianismo. al mismo tiempo que se introduce la moneda. la imprenta y los oficios de los 
europeos. que pronto aprenden los indios."5 

Pues si bien es cieno que han traído males y desdichas a ~1éxico. por otro lado hay 

una gran ad111iración por éstos y su alto grado de desarrollo. Los cspafioks son considcr;.idos 

como los portadorcs dc la civilización después de la Conquista. Esto nos conduce a pensar. 

cntn.: otr.is cos•L<>. quc la visión sobre el proceso de conquista cs. como habíamos dicho antes. 

en gcncral. n1uy positiva. La mayoría de los autores ven cstc hecho no sólo como un mal 

necesario. sino inevitable. sin el cual los indios jamás hubieran salidn dcl cnormc atraso 

tccnológico en el que se 1..·ncontr..iban a la llegada de los cspafiolcs. l\mstruir una in1agen 

favorable de la Conquist•1 parece ser de gran importancia. qui:ri1 pt)rquc estos hombres. a pesar 

del mérito que otorgaban al pasado indígena. estaban cnnvc:ncidos Je: ...¡u.: :\téxico lmhia 

•'t-krrcro. ,\f,'rmlo de /c,·wra. pp23'>-240 
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nacido con ésta. No hablar de la Conquista en estos términos sería como negar el origen del 

México de ese momento, seria una negación de uno mismo. 

Aquí tenemos otro ejemplo de cómo los extranjeros son admirados y tienen mucho 

que enseñarnos. Se ve de forma muy clara lo que mencionarnos más arriba sobre cuáles eran 

aquellas las nacionalidades capaces de lograr la verdadera transformación del pueblo 

mexicano. 

El hombre de las cenizas 
Hace algunos afios en un pueblecito de la costa vcracruzana. un hombre de nacionalidad 
francesa. y de humilde aspecto. se ocupaba con frecuencia en andar de casa en casa 
recogiendo ceni7...a.s. Transcurridos cuatro meses los labriegos del lugar vieron con grande 
asombro que sus milpas estaban an1arillentas y desmedradas. en las eras del incansable 
recogedor de cenizas. se ostentaban llenos de verdor y lozanía. tanto su plantación de maíz. 
como sus sembrados de chiles. berenjenas y tomates. 
Desde entonces. los que se compadecían y burlaban tontamente del humilde francés. quedaron 
convencidos de la ignorancia que a ellos embargaba en materia de agricultura."' (simple) 

Es muy claro en este ejemplo la idea de la superim;dad de los e:xtranjtros sobre el 

1ncxicano. el cual es ignorante en extremo y tiene mucho que aprendcr dc todos csws pueblos 

infinitan1ente más civilizados. 

El interés por inculcar el nacionalismo es con cl tin de dcspcrtar sentimientos 

patrióticos en los niños. para defender al país en caso de algún peligro. Es muy importante que 

la población se sienta plenan1entc identificado con su patria para sah:arla y entregar la vida 

por ella: 

Ojalá que este pequeño libro sea de alguna utilidad a los m;.iestros dc ramo tan 
importante como la Historia Patria. y sepa despertar en los nii'ios cl amor a la nacionaiidad. ya 
que hoy 1nás que nunca. precisa que la generación que nos suceda ame profundament..: a la 
Patria. para que sepa sacarla ilesa de los peligros venideros. no ahorrando para cllo ningún 
sacrificio.x' (linea simple) 

Este tipo de afinnaciones es muy común encontrarlas cn la mayoria de lus libros de 

texto tanto de lectura. como de historia. Debido al impacto tan fuertl! qui: tu'l.·o .:n la población 

..,Benito Fcntanés. Trabaio. libro r.:rcero ,k• l.:crura "!fannl. p.:?07 
•

1 Alfonso Toro. la <."t\"lli=aczón en .\té.neo, p.8 
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la pérdida de la mitad del territorio después de la guerra del 47. que fue atribuido. 

principalmente. a la falta de cohesión y lealtad nacional. 

Somos ricos. pero no hemos sabido aprovechar nuestras riquezas: nos falta instrucción 
para explotarlas: nos ha faltado amor al trabajo. perseverancia. orden y hasta bien entendido 
patriotismo. 
Por falta de él perdimos más de la mitad de nuestro territorio. con motivo de una injusta 
guerra que tuvimos con Estados Unidos. y debido al pésimo gobierno de un mal patriota. 
Antonio López de Santa Ana. 
Si tantos dones puso el cielo en nuestra patria. sepamos aprovecharlos. instruyéndonos. 
trabajando. teniendo verdadero patriotismo. para que sepamos y podamos engrandecerla 
hacerla fuerte y respetable."" (linea simple) 

De nuevo aparece la sentencia de la falta de educación e incultura del pueblo 

mexicano. asi como su salvajismo e incivilidad. que lo ha llevado a perder gran parte de su 

patrimonio. En este párrafo se puede ver que no sólo los extranjeros han sido la causa de las 

desventuras por las que ha pasado c:I país. sino que han sido sus mismos habitantes quienes lo 

han llevado a tan desafortunado destino. principalmente por su falta de patriotismo. Es 

importante anotar que esta evocación al amor patrio tiene una doble intención. por un lado. 

salvaguardar al país de futuras intcrv.:nciones y nuevas mutilaciones y. por otro. la certe7_a del 

Estado de poder garantizar la administración del patrimonio nacional y d poder. delegando 

una parte de la responsabilidad al pueblo para defender los bicnes y la riqueza de !\·h:xico y dc 

los 111cxicanos. Pero para lograr esto es necesario generar una verdadera conciencia civil y 

convencer a la sociedad de que t.:sta es la encargada directa del destino del país. y par.i lo cual 

es de fundamental importancia instmirsi:. 

En este sentido el nacionalismo se relaciona con la obligación de i:dw.:arse. Pues en la 

medida en que la población sea cada '\·ez más ilustrada será más facil sacar al país :1delante. 

Una forma de luchar por el país y engrandecerlo es estudiando. Amar ~1 la patria significa 

combatir la incultura. el analfohctismo. la rusticidad y la harharii: para cnnn:rtir!a i:n una 

nación alta1ni:nte ci,·ili7 .. '.lda y sobre todo urbana. Para poder ser realmente me-.:icanos es 

necesario incorporarse al medio verdadero de la ciudadanía nal.'.ional de fines del si;;lo XIX y 

"ªHerrero. op. ctt. pp. 18-19 
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principios del XX: las ciudades 

Pero para alcanzar este rango deseado que nos colocará junto a otras naciones 

ilustradas. es preciso que exista en cada rancho UNA ESCUELA y con ella un maestro, un 

maestro abnegado que. fijos los ojos en la patria, modele las conciencias y forme el corazón 

de los alumnos. inclinándolos al bien y al trabajo que enriquece.89 

Ser nacionalista es. también. trabajar por la patria y velar por ella. El intento por 

cambinr los hábitos de conducta y de comportamiento en la sociedad es evidente. Fomentar el 

amor al trnbajo. mediante la consigna de que el trabajo arduo ser:i la base del mayor 

engrandecimiento del país. pero no sólo el trabajar duramente es suficiente. también es 

primordial actuar con rectitud. honestidad y control. Según el párrafo anterior. donde dice 

··modele las conciencias··. el pnpcl primordial del Estado es imponer las normas y las pautas 

necesarias para regulnr la conducta de cada uno de los miembros de la sociedad. con el fin de 

fonnar hombres capaces de respetar las leyes. A partir de esta idea el Estado está tomando. 

definitivamente. en sus manos la responsabilidad de lo que debe ser y lo que no debe ser. 

según su propia idea de lo que conviene o no al pnís. 

Así pues. si comparamos lo que era iVh!xico durante la dominación espafiola. con lo 
lJUe es en la actualidad. veremos los enorn1es progresos que ha hecho. Sin embargo aun le 
falta mtH.:hn para llegar a la altura en que se encuentran las naciones más adelantadas del 
mundo: Pl'r esto. si queremos ser buenos patriotas. y que México sea una de estas naciones. 
necesita111os trabajar mucho y estudiar. para hacer de nuestra p;:itria un país rico e 
ilustrado.'"( linea simple.:) 

:\sí mismo scr ci,·ilizado y amar a la nación c.~s estar consciente de los debercs cívicos 

que nos implme b Constitución. para poder ser un país n1odemo es fundamental respetar sus 

institrn:illJWS. Estas alinnaciones son constantes en la mayoría de los libros Je tc.:xto: el 

eon~)cimic.:nto dc l;,is ohlig;,iciones ciudadanas y el conocitniento de nuestros códigos y l..:yes. 

conduccn ;11 c.:ngrandeci111iento de todo el país. Es una mam:ra c.k comprometer la lealtad del 

pueblo ha.:ia el Est;:ido. en la búsqueda de una mayor unid;.id nacional y también gu;:irdar. ante 

•··1.111s lliJal:,:o. op .:11. p.11 
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todo, la paz y el orden. La mayoría de las afirmaciones en los libros de texto. apdan 

constantemente a mantener la armonía, todo acto debe ser llevado a cabo disciplinad<Jmcnte. 

evitando a toda costa cualquier disturbio que amenace el statu quo de la sociedad. lo contrario 

sería prácticamente un acto de lesa patria y atentaría contra la ciudadanía y la nacionalidad. 

Todo buen ciudadano debe gustoso tomar parte en las luchas electorales. con el 
orden y el interés que exige de nosotros el .verdadero patriotismo. 

Lo contrario demostrará que no somos capaces de llenar las exigencias de una 
democracia bien entendida. 

El buen ciudadano debe no sólo pagar puntualmente las contribuciones que la ley 
imponga. sino sentirse satisfecho de cumplir con ese sagrado deber. por el cual el mismo 
contribuyente se beneficia y la Patria se engrandece día a día.'ll (linea simple) 

Es evidente el interés por que los nifios se den cuenta y asuman como un hecho 

definitivo que México es su patria y es lo más importante que tienen. Por lo mismo deben 

luchar por ella para sacarla adelante y engrandecerla. Son poseedores de un país que alguna 

vez defendió ··c1 gran Cuauhtémoc"'. por tanto les pertenece por derecho histórico y es éste 

mismo quien los obliga a defenderla y a amarla por sobre todas las cosas. Los nifios deben 

reconocer en Cuauhtémoc un antepasado común. que los identifica con un pasado común y 

miembros de una misma nacionalidad compartida. Una vez más la historia (oficial) sirve 

como importante e indiscutible elemento aglutinador y cohcsionador. que verifica un pasado 

mexicano y lo legitima. 

El concepto de la patria. había ya llorccido. Cuando Cuauhtémoc el emperador 
invicto fue alcan;;..ado en su barca y llevado ante el castellano férreo. irguiéndose dijo: He 
hecho cuanto he podido por defender a mi patria. y pues ya nada puedo hacer por ella. toma 
tu arma. 1\,lalinche. y con ella mátame. 
Es decir el hombre ya en las regiones de lo sublime .. vivir por la patria. morir si la patria ya no 
es·~·~ (simple) 

Este p~1rrati.1 tr.insmite la idea de que hay un pasado qu..: nos nbliga a Ji.:t<:nJer el pais 

en el que vivimos. el peso de la historia es demasiado fuerte como par ignorarlo. pu<:s la patri~1 

es una misma desdc Cuauht.:!moc hasta el momento actual. Es inter<:santc n::parar en un hecho 

''°Alfonso Toro. op. cu. p.68 
Q'Bcnito. Fcntané~. Traha¡o. /1hro lt•rccro ,¡._. /<."c111ra 1nfi11111/. pp.198-1 Q9 
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que parece ser una contradicción: aunque la constante en los libros de texto es que la nación 

mexicana surge con la Conquista. Cuauhtémoc es calificado como el patriota por 

antonomasia. es decir. se llama héroe nacional a alguien que en términos estrictos existió antes 

de que el país se constituyera. en consecuencia Cuauhtémoc se convierte cn cl defensor de lo 

inexistente. Pero para justificarse el autor dice que el concepto de patria en los tiempos 

prehispánicos ya existía y asimilado entre los indígenas. por lo que alguien como 

Cuauhtémoc es capaz de entender el concepto y defender a su patria de los extranjeros. 

Lus llamados al patriotismo son constantes en la mayoría de los tc:xtos. en casi todas 

las ediciones. y van acompafiados. normalmente. de alusiones a los héroes nacionales. cuyo 

mérito mayor fue haber renunciado a todo por su país y la busqueda de la libr.:rtad. Estos 

hombres son investidos de las más altas virtudes cívicas y son posr.:r.:dorr.:s de una moral terrea. 

gracias a la cual jamás perdieron la dignidad frente al enemigo (los r.:xtranjeros). Los nombres 

ilustres que aparecen constantemente son los de Cuauhtémoc (considerado como el primer 

mexicano qur.: dio la vida por su patria). Miguel Hidalgo. José !'v1aría l'vtorclos. Benito Juárez y 

los cadetes de la Escuela j\,lilitar. Todos ellos (excepto Cuauhtémoc) pr.:rsonajes del siglo XIX. 

que llieron reconocidos como héroes nacionales durante el Porfiriato . 

.-\sí se proclamú la independencia de !V1éxico. Los nombrr.:s de 1 Iidalgo. Alh:ndr.:. y 
<le los cau<lillus qur.: dr.:s<le aquel momento se ofrecieron en el holocausto por la libertad los 
ha honrado la patria como a lns dr.: sus hijos más ilustres. Esos nombres han sido in,·ocados 
por ;'\ kxico sie111pre qw.: ha ,·isto amenazada dr.: nlucrte su independencia: en medio de las 
grandr.:s calamid;..idr.:s púhl icas. la memoria de sus primeros héroes ha fortalecido la fe de los 
mexicanos en los grandes conflictos nacionales: y todos los afios una fiesta patriótica que se 
cclehr;1 cn cl ;'unhitti anchuroso de la República. desdc las ciuJadc.:s opulentas hasta los 
humildc.:s caseríos perdidos en las quebrase de sus montafias une.: las voluntades en una sola 
aspiraciún. acrecc el ti:cundo amor a la patria. y rnantiene \'i \"l) en los pechos de todos sus 
hijos el rc.:cuerdo imperccc.:dero del 16 de septit:mbre de 1 81 O."' 1 simple) 

Para estos aíios los panicipantes en la Revnlucilin 191 O todavía no reciben el 

tratamiento de héroes. incluso c.:n los libros de texto cuyas primeras ediciones se hicieron 

dcspu..!s de 1917. En general. se dedican muy pocas púgin~L'> al movimiento armado de 191 O. 

'C.:lso. Pineda. op. cu. p.5-t 
'Lun¡;ínos. Cadena. op. cll. p.98 
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sólo uno o dos libros llegan a explicar sus causas, y no se habla de ésta como el gran 

movimiento revolucionario mexicano, que surgió en respuesta a las injusticias sociales del 

Porfiriato. La Revolución es vista en ocasiones, como un fenómeno que vino a perturbar la 

paz y la tranquilidad del pueblo mexicano. Esto lo podemos ver de forma muy clara en la 

segunda edición de 1920 del libro de Daniel Delgadillo. Adelante. que habla de un pueblo que 

es presa del terror al ser invadido por las tropas revolucionarias'''. La Revolución se considera 

como un movimiento que vino a perturbar la paz y la tranquilidad porliriana. todavía no 

adquiere la imagen de la .. gran Revolución social" que vino a cambiar el destino del país. 

reivindicando a las masas populares. que le darán posteriormente los gobiernos 

posrevolucionarios. convirtiéndola en el elemento legitimador por excelencia. 

h) Se cmpic:;r.an a dibujar las difcrcnch1s 

El Lihro nacional de lc:C!ura y escritura. fue arreglado por una comisión honoraria 

nombrada por la Secretaria de Educación Pública en 1922. Es importante detenernos un poco 

en t.:ste texto por considerar que se sale dt.: forma evidente del patrón característico de los 

demás libros dc texto que hemos anali7...ado hasta este momento 

La patria queridos nifios. es uno de los bienes mayort.:s que poseemos. Ustedes. que 
son toda·da pcquefios. pertenecen a sus padres. a su familia. Pero a mcdida que crezcan. 
perteneecrún cada \'CZ más a la patria. y día llegarán en que Jcberún cst<lr dispuestos a 
sacrificar por ella todo lo que \'algan. su bienestar y hasta su ,·ida. 
Así lo hizo el hcroico anciano de Dolores. que rcnunció a su tr .. mquilidad y prefirió la muerte 
antes que tr .. ticionar a su querida patria y pcn11itir que siguicra sufriendo inicua npn:sión por 
más ticmpo.' (simple) 

En estc lihrn sc notan ya algunas diferencias con los libros de texto edi¡;_¡Jos Jurante d 

Portiriato. sohrc ciertos tcnms. Por cjcmplo. el párrafo nos indica qm: la patria es la má.'Xima 

identidad. por cncima de cualquicr otra cosa incluso de la familia misma. En otras palabras. 

los nifios y los jó\'encs le deben obediencia y lealtad al Estado. La patria siguc siendo la fuente 

"'Ka~. Vaughan. op. cll. p.516 
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de donde salen todas las riquezas aunque ya no es el máximo bien. sino sólo uno de los más 

importantes. Ahora es el Estado quien ocupa un Jugar preeminente en la jerarquización. quizá 

porque el concepto de Estado tiene un significado mucho más concreto y tangible frente al 

concepto de patria. 

La influencia del pensamiento soviético que fluía entre los responsables de los 

programas de educación pública de aquellos años --y que más tarde se verá materializado en la 

educación socialista de la época Cardenista- era importante. El libro contiene lecturas y 

poemas de autores rusos entre los que destacan Tolstoy y TourgucnefT. La mayoría de estos 

relatos poseen un alto contenido moral. lo cual concuerda certeramente con las ideas que 

predominaban en el animo de los responsables de la educacion del momento: inculcar entre la 

población mús joven del país buenos principios sobre la honestidad. el amor al trabajo la 

honradez y el respeto a los padres. En los poemas y las fábulas de los autores soviéticos 

preYalecían consignas que pugnaban por una conducta. que fuera digna y correcta''~. La 

educación impartida por el Estado debía estar a la altura moral de aquella que estaba en manos 

de la Iglesia y los particulares. y por lo tanto debía exigir a los educandos el mismo 

Yirtuosismo en su compnrtamiento.'"'Esta fue una de las causas por las que se creó el Código 

l.k !Vloralidad"". 

Ll'S llamados al patriotismo y al sentimiento nacionalista son en este manual mucho 

mús moderados. si los compar.1mos con los que aparecen en los libros de texto realizados por 

pm1iculares Jurante el Porliriato. Al parecer conformc transcurren los ai'J.os veinte las 

pn:ocupaci<,m:s son otras: d entusiasmo nacionalista y patriótico si: deja un tanto Je lado. 

dando pasl' a utro tipo dc aspirJ.ciones como el trabajo y la búsqueda del progrcso. a través dc 

los cua!..:s se logre la unificación nacional. Como lo podcmos \"Cr c.:n c.:I siguiente poema de 

RlKilll fo :". kndc.:z : 

(.Que cs un nilil, . .' 

Es un futun' S<lldadn 

.. \".:r Pro::r;una>.: instrnccion.:s metodológicas para la enset"\anza de la lengua nacional del profesor José 
't.1na Bond l.1 ap;ir.:cido .:n la re' ista EJ11<·uc1ó11 en el at"\o de 1924 
.,.('Ir. \º.11.:ntma. Torres s~·ptién. Lu cJucuc:ión prn·uJu .:n .\h'xico 
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del progreso y de la historia, 

en quien tendrán fuerza y gloria 

la familia y el Estado. 

No dejéis desarmado de amor, y de luz desnudo, 

entre el combate rudo: 

dad le la ciencia por guía. la virtud por compañía 

y la honradez por escudo. 

El niño de este poema no experimenta sentimientos desgarrados frente a su nación. no 

pelea con armas de fuego. asesinando gente para defender a su país y engrandecerlo. sino con 

las annas de la educación y el conocimiento. Para Méndez los niños cargan con una gran 

responsabilidad importante y especifica sobre sus hombros: el ascenso y florecimiento de su 

patria. La niñez debe ser. según i\1éndez. la síntesis del pasado de toda una nación que ;ivanza 

en dirección progresiva hacia su pleno desarrollo. una nación que va hacia adelante sin 

olvidarse jamás de su historia. que la hace única y distinta de todas las demás. Los nifios. para 

el autor. serán los ..:ncargados de continuar el proceso histórico del país y en sus manos tienen 

la obligación dc transfonnarlo y mcjor.irlo. 

Sólo hombres íntegros serán capaces de lograr Jo 4w.: la Patria les demanda. Este 

pocn1a se adecua bastante hicn a la idea que surgió al tt!n11inar la Revolución: la lucha am1ada 

había llegado a su lin y ahor.i era necesario la paz y el orden para akan,,41.r cl ~ksarrollo 

económico y social del país. El puc.:ma nos hace pensar en un concc.:pto non:doso 4w.: se 

agrega al contc.:nido idc.:ológico de.: los libros de texto en estos <u1os: los niñus son el futuro <.iel 

país. de quienes depende el progreso de éste. por lo que es fündan1cntal concc.:ntrarse c.:n su 

educación y fom1ar hombrcs dc bicn. Los nifios tienen c.:n sus manos la ohligaciún Je 

continuar la historia de \téxico para seguir engrandeciéndola. son <H.:tnrc.:s funJam..:ntaks Jcl 

desarrollo histórico y la esperanza del Estado y la sociedad ..:n su conjunt<l. Fs imponante 

llamar la atención sobre d hincapié que hace el autor en la infan..:ia C<'m" un ekmentn Je 

Q' Vid :rupra p. 56 
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esperanza, principalmente en un régimen que pretendía diferenciarse y que estaba planteando 

un proyecto nuevo de país. 

Por último, como hemos visto más arriba en otros ejemplos. se le otorga a la historia 

un fuerte carácter didáctico, su papel principal es mostrar lo bueno y lo malo del mundo y de 

los hombres. La historia nos enseña una gran lección de la cual debemos ser muy conscientes 

para poder actuar correctamente en nuestra vida futura. y no cometer los mismos errores que 

llevaron a muchos de nuestros antepasados a cometer actos que iban en contra de los intereses 

de la patria y de Ja nación. y por lo cual el pueblo mexicano perdió territorio. libertad e 

integridad. 

··veréis en este libro cómo los males de Ja humanidad dependen siempre de Ja 

ignorancia. de la maldad. de las preocupaciones, de la ambición. del egoísmo y dd capricho 

de Jos hombres. y cómo combatiendo estos males. se prepara el bienestar y el progreso."~'" 

Para combatir las desgracias se necesitan hombres de bien. sólo una conducta 

apropiada y recta nos "ª a librar del sufrimiento. Una Yez m~ís la idea gira alrededor del hecho 

de lograr una conducta moral intachable. concepto recurrente. casi obsesivo. en los libros de 

texto. Siempre. bajo cualquier circunstancia. debemos .. portamos bien"". y así evitaremos que 

el mal caiga sobre nosotros. pues se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. que ha 

sido la falta de rectitud Jo que ha llevado al mundo a padecer tantos sinsabores. 

''Longin•>!i Cadena. E/.:m<.·1110.,· d<• historia ~cncra/ y de historia patria para.:/ segundo a1lo de cducacuín 
¡tri111e1r1 .. 1 .Ht/>t."r1or. p. 7 

J.·:STA TESIS NO SAJ_E 
DE L·\ BIBLCOTEC.\ 
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Conclusiones 

Después de todo lo dicho a lo largo de casi 100 cuartillas trataremos de sacar algunas 

conclusiones que nos permitan arrojar luz sobre el nacionalismo y la educación en los afios 

que van de 1924 a 1928. Es probable que muchas de ellas no sean más que un repertorio de 

ideas un tanto desperdigadas o en algunos casos obviedades. Sin embargo. espero que para el 

lector estas líneas representen un esfuerzo por resolver las dudas y preguntas que sobre 

nacionalismo y educación me he planteado a lo largo de toda la investigación. 

Era objetivo primordial de este estudio era mostrar que el nacionalismo de la década de 

los veinte fue resultado de un largo proceso y un lento desarrollo. ligado a sentimientos. 

formas de pensar y de entender la vida. Un conjunto de emociones e ideas que van tomando 

fomm a lo largo de muchos mios y que no son la imposición de ni de un grupo. ni de una 

persona. Era también. comprobar que aunque en el proyecto educativo del general Elias Calles 

el nacionalismo era un principio importante y figuraba como el elemento aglutinador de las 

políticas sobre educación pública. d tipo de nacionalismo que se leía en los libros de texto no 

coincidía con muchos de los principios que proponían gentes como i\1ois...:s S;.knz o Rafael 

Ramirez. sino más bien con la de hombres educados en las ideas del antiguo régimen. El 

patriotismo y el nacionalismo de los libros de texto de la época no ticnen cl sentido popular. 

pragmático y socializador 4ue planteaba el nuevo discurso postrevolucionario del callismo. 

éstos er.ln los mis111os libros que se habían utilizado en el Pnrfiriato. momento en 4ue el 

nacionalismo mexicano empezó a tomar cuerpo alrededor de símbolos patrios y héroes 

nacionales. 

La de educación pública también fue modificándose con cl paso de los ailos. según las 

ideas que prcYalccian en el momento. sin embargo siempre 111antunl una constante. fue 

considerada por la 111ayoría de los pensadores y gobernantes tanto dd XIX como de principios 

del XX como cl canlino más certcro par.l civilizar a la pohlaciún. sac;ü1dnla de b ignorancia y 

el dogmatismo. lograr la integmción y alcan7.ar el progrcso. 

En 30 atios de dictadura el concepto cducatiYo se.: l11lldilicú dcjandll dc scr 

simplemente instrucción para convertirse un m1:dio 4uc transformara al im!i' iJuo " a la 
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sociedad. en la búsqueda de un hombre renovado, colmado de altas virtudes y conciencia del 

bien y el mal. 

Del Porfiriato a los años de 1924-1928 la concepción de Ja enseñanza pasó de ser 

memorística y confinada al salón de clase, a una educación mucho más activa. que buscaba la 

interacción del alumno con el maestro y a su vez con el entorno social. así como una mayor 

tendencia hacia la enseñanza técnica y a un conocimiento mucho más pragmático de la vida. 

Sin embargo. en la practica los cambios. con relación al Porfiriato no fueron tan radicales más 

bien fueron. en varios aspectos. una continuidad de muchos de los principios ponderndos 

durante la dictadura. los cuales podían adaptarse a la fomia de pensar de los miembros del 

gabinete del general Elías Calles. 

La preocupación principal del "nacionalismo re\·o/ucionario" fue la promoción del 

patriotismo y el nacionalismo. aunque no fue el aspecto ideológico lo que más inquietó al 

callismo ( 1924-1928). sino la elaboración de un proyecto nacional basado en la técnica y el 

desarrollo de la edm:ación para todos. en la búsqueda de una unificación. El nacionalismo 

que imperaba en los hombres dedicados a la elaboración de libros de texto. había sido 

fo1jado durante del Portiriatu. ai'ios en que la mayoría de éstos habían crecido. hecho sus vidas 

y rc;1lizado sus estudios. macstros irnportantes educados en la dictadurn seguían producicndo 

obras. imbuidas del patriotismo y nacionalismo porfirista (aunque muchos de ellos 

con'\'cncidos de la m:ccsidad de cambiar los métodos educativos empicados cn el antiguo 

régimen l. 

.-\1 pn:scntc no disponen1os del libro de fucntes históricas. propias par;:i la escuela 
pri111;1ria: pcro creemos obrar dentro del criterio quc nos ten1.:n1us fom1aJo con r1.:spccto del 
uso Jc un texto en la ensd1anza histórica. al recomendar que a falta del apropiado y bajo el 
mis1no plan se haga uso dc los libritos de Historia Patria de Gn:gorio Torres Quintero. de 
Justo Sierra. Don Julio Z:.iratc. Je la evolución del puebk' mexicano por .ll1sé l\la. Bonilla.···• 

El siguiente.: paso <:ra la creación de aqudlos elcmcntos 4uc pudieran sinteti;-~rr la 

\·crcfaJ.:ra identidad de la mcxicanidad. para lograr una unidad cultural 4ue reprcsentar..i a 

tl)Jos los mexicanos. en .. ·sta bús4ucda las élites mexicanas. J1.:sde Va.scnncclos hasta S;i._:n;r_ 

···..\lfn:dt' Urnchunu. "Ls lihros de tcxto dt: historia". en re\'Ísta Ed11uu:iún. julio J 92-+ 
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pasando por los más importantes pedagogos del momento, surgieron los estereotipos de lo que 

sería la verdadera cultura popular mexicana100
, sin embargo, los libros de texto de los años 

veinte todavía no alcanzaron a ver entre sus páginas el nuevo nacionalismo emanado de la 

Revolución. 

Nacionalismo y educación 

Uno de los más grandes desvelos de las élites mexicanas del siglo XIX y principios del XX 

ha sido lograr la unificación nacional. Ya en sus inicios como país independiente hombres 

como José María Luis Mora o Lorenzo de Zavala escribían sobre su preocupación por la 

desintegración de los ··nuevos mexicanos'", y sobre la manera de lograr una mayor unificación 

entre las diferentes regiones del territorio nacional. Sin embargo. d golpe más duro llegó con 

la pérdida de la mitad del territorio en 184 7 en la guerra contra Estados Unidos: d orgullo 

nacional tocó fondo y la preocupación se convirtió en verdadera obsesión. para quienes 

vivieron tan doloroso escarnio. A partir de entonces construir y promover una conciencia 

nacional consistente y verdadcr.i. fue una de las más encarecidas tarea que se impusieron 

literatos. historiadores y políticos de la segunda mitad del siglo XIX. y que rindió sus frutos en 

el Porfiriato. tuvo su gran explosión durante la Revolución y encontró una de sus máximas 

expresiones culturales en los años veinte. En la búsqueda de esta conciencia el 

nacionalismo y la educación tuvieron una importante participación. Para principios dd siglo 

XIX la idea de una educación ··popular .. "". se concibió como uno de los proyectos más 

factihles para lograr una mayor unificación nacional. Y par.i la segunda mitad intentar 

despenar el sentimiento na1.:ionalista. fue la 1.:arta más fuerte contrn la desintegración y la 

desunión de los hahitantes del :\léxico independiente. Hasta llegar al Porlirülto donde 

""'V case. Ricardo Pcrez :'1.·lontfon. ? Los estereotipos sociales y la educación posn:volucionaria 
(1920-1930)? 
'"'Popular'ª entrecomillado porque su definición a principios del siglo XIX no implicaba que en realidad 
fuera concebida para todo el pueblo. sólo para algunos sectores. 

------- ---- ------·-·-----··-
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nacionalismo y educación "popular" se dan la mano en la batalla por hacer de la nacionalidad 

mexicana el elemento principal de aproximación entre la población. 

Este nacionalismo de cuño porfirista. creador del panteón civil. honroso de los 

símbolos nacionales y de arraigado amor a la patria. que nació de la indignación de perder la 

mitad del territorio y de la búsqueda liberal por la consolidación del país. llegó hasta la década 

de los veinte para encontrar su último aliento en las expresiones artísticas. tanto en la 

literatura. como en las artes plásticas y la música. pero ahora agregando un ingrediente nuevo: 

la R.:\'olución. y alrededor de c.!sta la cultura revolucionaria con su escuela de acción y su 

educ;1ción integral. con sus grandes proyectos .. maqro//ianos ·· para sacar de la miseria y el 

atraso a la enom1e masa de mexicanos. luchando contra el pasado sin poder deshacerse de él. 

manteniendo como libros de texto aquellos creados con aquella ideología porfirista tan 

despreciada. 

El callismo. emanado de una Revolución de diversas ideologías. hecha de muchos 

trozos. se dio cuenta que había llegado el momento de cambiar y de mirar hacia direcciones 

distintas. dc:jar atrás el romántico nacionalismo decimonónico y poner los pies sobre la tierra. 

inclin:indosc por una visión pragmática como la única \'Ía capaz de darle consistencia 

ideológica al nue\'o proyecto gubernamental. y que daba la cara al surgimic:nto de una nueva 

época: la socicdad d.: masas. 

Finalmcntc como sugicrc Lorenzo ivteyer. la Revolución mexicana a diferencia de las 

revoluciones dcl siglo XX. d.:sdt: la bolchevique hasta la cubana o nicaragüens.:. no intentó 

di:sdc cl inicio usar cl ~ist.:ma .:ducati\'o fom1al para d.:stniir lus \'afores de: su enemigo. cl 

antii;tw n:gimcn. cl Porfiriato. y por ser tan poco id.:ológica usó los mismos textos del pasado. 

Tard,1 mucho .:n hacer la rdi.)nna de los \'alores ideológicos que cambió d panorama. 
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