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INTRODLºCCIÓN 

Con!>idcrado uno de los momentos hi;:0::.:o> miís po lC: micos en México: .:-1 

llamado carden ismo, produjo imponantes tra1mº0:maciones en la estructura económica. 

politica y social de la nación, no sólo por prctenJer establecer un socialismo en un paí~ 

inmerso en un sistema capitalista, sino por l:?.S reforma:; que carac tcri~aron dicho 

período. 

La distancia temporal entre el México de nuestros día:; y el que presenció I:! 

Expropiación Petrolera, pemiite, sin duda, la reflexión serena sobre las causas y eli:ctos 

de las transformaciones educativas resultantes de l:is reformas impulsadas por el General 

Lázaro Cárdenas. 

La presente invcstie..ación titu lada generalidades de la educación socialista e11 

México: una propuesta del gobiem o cardn1is1a es fom1u lada con base en un cslllifa' 

lfocumcntal de fuentes primarias a las que se tU\ ..:- .:.:-ce!>o y q1.1e en :;u mayoría responden 

a las versiones oíicialistas del período cardenma. ya que fu r: dific il consultar una 

bibliografia crít ica, debido a la faila de organiza.:- ión y clasi fi cación documenlal que 

existe en las diversas instituciones especi:ihzadas en el área hist•)rica. llúmese Arch¡\·o 

Histórico de la SEP ó Archivo histórico del CP:-.J; por lo qt:e, con hase en es\a$ 

limitaciones, la presente investigat·ión es de tipo Jescriptivo, interpretando los suceso$ 

históricos; con el propósito de descuhrir generalizaciones que p,iedan ser úti les par.i la 

comprensión de los acontecimiento~ cducati•1os ocurridos durante la época cardenista. 

El fenómeno educativo, no puede ser considerado como elemento aislado de Jo 

que sucede en otros contextos por lo que e~ imprescindible considerar la influencia de 

factores económicos, polít icos y sociales, tanto externos como internos, a fin de 

comprender la poli tica cJrdenista así como los motivos del nacimiento del socialismo en 

México, que tienen estrecha relación con Ja visión. ideales y pr.,yectos propuestos por 

Cárdenas durante su sexenio. 



El estudio de la educación socialisra es el tema central de es1a investigación. por 

ICI que se analizan las circuns1anc1as, causas~ Iin2itdades educauvas que proporcionan 

un panoraml:I global que pem1ite entender la propu:.>;ta cardenistl:I. no sin tomar en cuenta 

un ani1Jisis legislativo-educativo, que fund.1men¡:i en las leyes e l giro socialista. 

reformando el articulo 3° constituciona l y re110\'ando así el currículo escolar. 

La 1mponancia de la escuela socialista radica en el papel que ejerció el 

magisteno, la creación de matenal de apoyo e5¡Jecifico y la variedad de instituciones. 

algunas creadas y otras refonnadas a nivel c:irric:ilar. que .permitieron una renovación 

educariva de índole socialista. Además es necesari0 contemplar datos esradisticos y 

gráficos que permitan observar los avances. rerrocesos o cambios nulos ocurridos 

durante el período de 1934-1940 en el ramo educari,·o. Durante esra época la educación 

superior socialista en !\léxico, alcanzó un gran auge y se enfocó en beneficio del 

proletariado, lo que dió paso al surgimiento cie la L·nivcrs1dad Obrera y del lnstiluto 

P0litéc111co :--:ac1onal (IP1 ). 

Durante el carclcnismo se presentaron con flictos con diversos sectores de la 

población, por lo que el a ntagonismo a la ~d !l cación socialista analiza los obstáculos 

sociales a los que se enfrentó la implantación de esta educación, así como las cstra:egias 

divinas y los castigos impuesros por la iglc$ia católica para evi tar la emancipación 

humana, sin dejar de considerar Ja oposición por pane de las asociaciones de padres de 

familia. los conflictos en los que se vió envuelid la L;-iAM y el surgimiento y oposición 

del PAN y de la Unión Nacional Sinarquisra. Estas circunstan~ias provocaron en gran 

pane el ocaso de la educación socialista en donde son evidentes las contradicciones. 

propuestas y logros obtenidos en dicho sexenio y se muestra un esquema que contempla 

las ventajas y desventajas de la implementación de un modelo educativo socialista. 
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ANTECEDENTES I:->fEDIATOS 

1.1. PANORAMA M lJ:-:DIAL 

Las consecuencias que surgieron en el mundo capítal ista a raíz de la crisis 

económica de los años treinta contribuyeron en fornia ímponante para que Lázaro 

Cárdenas pudiera implantar una estrategia de de5:mollo tanto en el aspecto social, como 

en el económico distinta a la de sus predecesores. 

Uno de los factores de tipo externo que contribuyó a crear las condiciones 

económicas, políticas y sociales que pennitícron a Cárdenas Jleqir a cabo su proyecto de 

desarrollo, fue e l llamado "período de la grrm .fcpresió11 ecrmó1111ca de los aiios tre1111a 

que sigue siendo. hasta la fecha. el ú11ico n:o1•1e11to en que el futuro del sistema 

capitalisw mundial se vio real111e11te en peligro .. : Esta fue una etapa terrible que afectó 

no sólo a Jos Estados Unidos, ::;ino a muchos p:::;es a ni vel m undial; la gran depresí<in 

"ofreció en las metrópolis el espectá('ll/o d,· w: ,ferr11m/Je ec,,nt)mico ocom¡;wiodo ,I,· 

catástrofe .wcwl y crisis política. e11 el q11<' d11rame 11na rJ9, ·e11a de a1/os prm:nó 

adivi11t11 si? el fin del 1111111do. "i Y pese a Ja recuperación posterior del capitalismo, Juega 

de una dsis que no resu ltó ser la final por algunos profetizada, el mundo ya no volvería. 

a ser e l mismo. 

"J~a depresión económica de 1929. en realulad. pondría sólo en e l'idencia. de 1m 

modo e.::rectacular por cierto. las modiftcacío11es estructurales que se venían gestando 

hacía algún tiempo en t1I sistema económico mundial . .. ; En efecto. ya desde 1914, con el 

inicio de la primera guerra mundi:il, ' 'co111ie11zan a mod((icarse h:s condiciones 

estmclurales típicas dentro de las cuales se había desenvuelto t1l creci111ien10 tle la 

economía internacional durante el sig lo XIX y comienzos del presente.''1 La primera 

guerra mundial, vaticinada e inevitada a pesar de todos los esfuerzos, pvndría fin al 

extraordinario período de auge y expansión que se observa en las economías centrales a 

1 UOBSBAWN, l!RI(' "La cr»" okl ropnalísmo: una Jl"fSP•"<IÍvu h1s1onc2-. c11 ~o< n<>lil•t;:!!i p 12. 
' IMLPl:RltJ DONC:tll, TULIO l l is1ori• con1cmoorónco de An.:q~a j..>r.na p. 356. 
• FURTAOO, C:C: l .SO l.a econumia !aunS\amencana desde: I~ c<"C11Jutcw. hasta Í:J rcvoiuciQn cub;w.¡ p 8X. 
' SUNKEL OSVAU>O Y PAl. PEDRO El sub<lcm1y!ln la11noamm,-.no' l<i 1eoria del de.~•IT.2!!Q p.(,0. 
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partir de las ultimas décadas del s iglo antepasadl'.': luego de 1914, nada podría ser igual: 

el intento de reconstruir esta economía intemar1o::al liberal después de la guerra. en los 

aiios veintes. fracasó. Esto se demuestra clarame:::e en la g ran recesión de J 929 a 193:.~ 

en la que se mostró lo infructuoso de ese intcntO ~ colocó al sistema capitalista al borde 

del colapso. 

La crisis económica mundial fu e precipitada por la c risis de la economía 

norteamericana, que comenzó en 1 928 con 1 a c aida de 1 os precios agrícolas y estalló 

cuando e l 19 de octubre de 1929 quiebra la bolsa de valores de Nueva York. La 

economía norteamericana se vió seriamente afectada por los excesos de producción y !a 

contracción de la demanda y del consumo personal. lo que provocó pérdidas y caída de 

inversiones; por lo tanto el producto interno bruw descendió al igual que la im·ersión 

privada, la producción industrial y la agrícola El número de desempleados se ele,·ó 

alannantcmente y como consecuencia Estado5 Unidos redJJjo drásticamente las 

importaciones de productos primarios (principalmeme agrarios y minera les) a los paises 

latinoamericanos; produciéndose también en es:a zona una crisis. que s ignificó un 

estancamiento de diez a quince anos para la mayor parte de las e conom 1as de dichos 

paises. Sin embargo el desastre económico no quedo ahí, todavía faltaba su propagación 

por Europa, que sucedió cuando Estados Unidos decidió sanar su economta, cobrandL' 

los prestamos hechos a los países europeos, principalmente a Alemania y recortando l'I 

ni,·el de nuevas inversiones y créditos; así las debilidades del sistema internacional eran 

tan graves (recordemos que los países et.1ropeos aún se encontraban en ,·1as de 

recuperación de la primera Guerra Mundial y algunos de ellos se encontraban 

excesivamente endeudados y con fuertes déficit comerciales) que el resultado de la 

reacción norteamericana fue catastrófico. Aunque con las excepciones de Japón y de la 

URSS, la crisis golpeó en mayor o menor medida a la totalidad de las economías. 

La crisis que se inició en e l 29 puede parecer al1ora un fenómeno sorprendente. 

pero nunca un acontecimiento económico ofreció una relación tan estrecha con la 

política, la sociedad, la dcmografia, etc.; su impacto en las relaciones internacionales fue 

trascendental. Sin duda, la crisis provocó Lambién un fuerte debilitamiento del 
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C:lpitalismo y la apertura mental de las poblaciones de OJ1tar por diversas posibilidades 

de regímenes políticos. 

En la vida política internacional ~e recrudecen e l nacionalisr.w ~ el 

proteccionismo, cada nación trata de satisfacer 5!.l.i propios intereses y neces!clades. lo 

que da paso a la creación o instauración de nuevos movimientos políticos entre Jos 

cuales destacan, ··et marxismo sovié1ico que se dn"idía en el comunismrJ de Swif11 y el de 

Trosky. por su parre Hitler llevaba al poder s11 Partido Ohrero Alemán Nacionaf 

Socialista: en Italia paro esquivar el 111a1:1·ismo. Mussofini imponía el fas.:.1s1110 y en 

Espwia el comunismo marchaba al fado del movimiento repuhlica110 comra fo 

monarquía. En otras parres se hablaba de soc10lismo cristiano .... "5 Los movimientos 

de masa con profundo sentido anticapitalista lograban posiciones de poder en nuestra 

América; ta les fueron los casos de ''Grau San .\fartí11 en Cuba y de Marmaduke Gro1·e 

en Chile. donde se estableció en 1932 una Repzibitca Sociafisw de efímera éurac1ón. · .f· 

Las condiciones mundiales. principalmente la crisis del sistema capitalista, ¡;101·0caron 

el auge del socialismo, y al empezar la década de los treinta se agudizaba I<: pol¿mica 

mundial por este:: movimiento. ya sea en pro. o en contra. 

La dependencia económica de los Estados Unidos fue el problema micial de 

México para alcanzar la independencia poliuca en el período pcsrcvo!ucionario: no 

debemos olvidar que "al ji11af de la prim.tra Guerra Mundial. México quedó 

1h'.fi11itiva111t:11te dentro del área de i11fl11e11ci11 11oriea111encana. de ahí que las r<'111c,011es 

exteriores de México al terminar el período armado de !a Revolución !'.\!111·iero11 

determinadas por su relación con Eswdos Unidos".1 Lus compañías norteamericanas 

1·eían a México sólo como un lugar de extracción de materia prima para ia industria 

estadounidense, desatendiéndose por completo de la posibilidad de desarrollar industrias 

de transfom1ación o de contribuir de algún modo al progreso y a la elcvacién de -.·ida del 

país cuyos recursos naturales aprovechaban para sí mismos. Estados Unidos estaba 

conciente de su superioridad económica y la utilizó para obligar a México a jugar un 

• ~OLl\N/\, Fl:KNANDO Y OTROS l hst!!ria de lo rdutacio\n púb1:C> n ~ltxico. p. L()() 

• ~; !LLY. /\001.1'0 Lo revolución intcrrumpi~o p. 3.54-jSS 
. COSIO VILLWl\S, OANll3L Y OTROS (comp) His1ona gcncnl ,1c Mé.ico 2 ~. 121') 
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papel que Ja nación más fuerte del continente h::.:-:.; Jsignado a los paises que exponahan 

materias pnmas y absorbían capital y mercanct.:i ;:,)11eamcricanas, influyó tamhi<:n en 

esia relación una situación geopolítica. con 1:: ~::c.> Méxi~o obtuvo un alto ni1cl de 

d:!pendcncia del comercio exterior con respeCk' .;_ ~creado de los Estados Unidos. 

1.2. PANORAMA NACIONAL 

Después de treinta y un años en el pode~. Porfirio Díaz dejó como legado para 

México 1 a existencia d e e nonnes 1 atiíundios en manos extranjeras y m ·:!.<icanas; estas 

grandes extensiones de tierra se fo11aleciero11 dura.rite su mandato a expens::is de un gran 

número de campesinos carentes de tierras, [X'bres y hambrientos, ql!c como única 

herencia dejaban a sus sucesores las deudas conrrudas en vida y que debían ser pagadas 

después, mucho después de su muerte. Para eli::!:i:1ar a Díaz y a su séquito del poder, 

Madero convoca al pueblo mex icano a Jevantars<> <"~! annas el 20 de noviembre de 191 O: 

así da inicio la Revolución Mexicana, lucha que duraría diez años y que dejaría grandes 

estragos, pues a panir cel inicio del movimirnto ::.:niado hasta práctieani..!11te la muerte 

del general Venustiano Carranza, jefe de las fue~z::.~ constitucionaiistas, :>currida en el 

a1io de 192(), Ja actividad económica del país s111Ti,) '.ma fue11e caída. 

Los afios de Revolución, sobre todo dt> !9:.: a 1916, se caracterÍlaron, por una 

gran destrucción y desorganización que afcc1ó e;¡ liiferemes grados todas !:is fases de Ja 

l'ida económica, política y social de Méx.ico. La ;~guridad , la cor.flama y el crédiLO 

pl:blico desaparecieron, Ja moneda quedó desmtid:i y el si51ema bar.e<!1io Íllí:' casi 

completamente eliminado. Las instalaciones ferrocarrileras desa¡Jarc.:-¡eron y las 

corr.unicaciones quedaron desquiciadas. La población ganadera se ,i io seriamcntc

disminuida y Ja producción minera se redujo hasia que Jos precios de guerra ocasionaron 

un<! mayor producción frente a grandes dificultades. Los gastos públicos :rnmentaron y 

Jos ingresos públicos recuperaron s:.i nivel nom1a.l 50lo por Ja concnrrencia accidental dei 

desarrollo petrolero y la recuperación minera bajo el estímulo de Ja primera guerra 

mundial. 
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En la década de los veintes, Estadl'> :_·nidos experimentó una cxpan$1Ün 

económica que produjo un aumento de la dem:::,~ Je plata .. plomo, zinc y cobre: Cl'íllO 

consecuencia, la actiyidad minera mex ic:in2 ;.e reactivó viéndose favorccid:i la 

economía. 

Bajo los regímenes presidenciales de A>· .:..""O Obregón ( 1921-1924) y Plutarco 

E lías Calles ( 1924- 1928) se llegan a superar k's :::,·e les productivos obtenidos ame:' Je 

la Revolución; durante estos años, que se co110.:-::::. :orno el periodo de reconstrucción. el 

petróleo es el único producto que no creció, el =-~0 de los sectores sí incrementaron su 

producción. 

"El período de reconstrucción se enson:~ ·:dó con la Gran Depresión de 19:9. 

que se tradujo en u11a severa dismi1111cíó11 de la.< ,_..,.~naciones que afectó tanto al sec:or 

111i11ero y petrolero como a la agricultura de e\-;·:r:..:ción".' Es decir, la economía se ,·ió 

afectada, lo que a nivel microeconómico signi:::.:- 300 mil trabajadores desernp l ead,,~. 

cifra sin precedente en los anales económicos .:: :sa etapa. otra consecuencia fue un:1 

crisis social gene ralizada y en el nivel po lític0 L'.:-~ una icle-n1i fi cació n con las corrier::e; 

socialistas. La conflictiva situación por la cu:tl ¿:_--;:vesab3 e l país. se agudizaba por <"I 

dominio que los inversionistas extranjeros ejer.:-:2:: :micticamen1e sobre t oda~ las fuente$ 

de riqueza indispensables para el desarrollo capr:.i:;¡a de la nación. 

Durante el período de 1928- 1932 Lázan.' Cadena!> atravesó su propia transici,,n. 

de lo militar a lo político, Ja que abarcó el gobi::-c.o del Freside111e Plutarco Elias Calles 

(1924-1928), la del sucesor provisicnal, Emilio Portes Gi i ( 1928-1930). la de Pascual 

Ortiz Rubio ( 1930-1932) y finalmente la de . .\belardo R. Rodríguez, estos periodo$ 

consecutivos tuvie ron una duración de siete-año~ ~- configuraron el histórico maximaro. · 

en el que el poder gubernamental fue dirigido por Elías Calles, a través de los supues1os 

presidentes, cuyas funciones estuvieron encaminarlas a cumplir fielmente los designios 

asignados. 

' C'OSJO VI LLEGAS. DANIEL Y OTROS (comp.) op. dt. p. 1199 
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Durante el maximato el General Plutarco Elias Cal les, se convierte en el hombre 

fuerte y en jefe indiscutible de la Revolución a ;:imir de Ja muerte de ,\!varo Obregón: 

durante esta época, Calles apoyado e11 el P:\R. !~gró ecntralií:ar !a política nacional. 

situación que aprovechó para seleccionar :i lo; .-anóidatos más idóne0s según sus 

propósitos (sin fuerza política) para poderlos ma.'1~_i ar según sus intereses, ademas contó 

ron el apoyo del ejército y por lo tanto con la oportunidad de deshacerse de aquellos 

militares colocados en puestos claves de quienes d!.!daba de su lealtad y finalmente tenia 

el control del Congreso ejercido por los callisias. Jo que le pennitió contrarresur a los 

grupos opositores, así como presionar y debili1ar al presidente en tumo. Estos ::1ctores 

permiten entender el origen de la fuerza adquirida por Calles para es1ablecer C: romrol 

sobre la vida política nacional. Además nos permite entenóer el <lesinterés por los 

problemas sociales, lo cual se mi:nifiesta en la aciitud conservadora que asumió :une los 

problemas planteados por las masas trabajadoras. 

La siguienle 111et<i de Calles, al tém1i110 de)~ presidencia de Abelardo Rl'd~igue7 . 

fue proponer a Cárdenas como Presi<iente; en un :mento más de prolongar su poder e 

intluencia. 

Durante los años treintas, algunos seciores de la bu: g•.Jesia mexicana e3lrc't·haron 

:iún más sus nexos políticos, comerciales y tinam ieros con los nwn.1po lios 

norteamericanos; aunque por otro lado, "la i1111eg.1hle i11jl11e11cia idM!ógica _,. t'Jlitica 

que lu Unión Soviética irradiaba sobre amplios ser.:IOres de Ja población.)Í,eron .1i'.!1111os 

de los factores determinantes en la radicoli::anó11 de grupos pcque1io-b111:?ueses 

i11confor111es con la política seguida por los regímenes del i'vfaximato."9 Prueb:i de cslo 

fue que algunos años después León Trosky10 lijó su residencia en México después de su 

exilio. 

México, igual que otros países latinoamericanos -en los que posterinm1ente 

estallaría más violentamente el socialismo- "recibía el impacto de esas i11q11i('111des 

'A\'ILA. C'ARRll .1.0 ENRIQUE El c"r<lcms1ro !21•·1'>40 p. 1 J 
•• R<•\lluc1onano ruso de ongcn ¡udio. C:onusano del pueblo y colorora<lOJ d< Lcnmn. dt-stcrrado "" 192? por Stohn 
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socialistas. no de una fuente directa y univoca. sino de teorías diversa.~ y 111u/1ívocas que 

prodi1Jero11 xran co11/usio11y 1111a reforma urópic.i en nuestro ré¡:m1e11 educalivo ... 11 

/\ lo largo de los diversos gobiernos que antecedieron al de Cárdenas, México se 

había basado en diferentes corrientes ya sean: socialistas, conser.·adoras. liberales, 

revolucionarias, etc.; pero todas tuvieron tal ,-ez, sin saberlo un resultado: "fa 

co11solidació11 del sistema capitalista o moder111:ació11 de México. como le han dado e11 

//11111ar en los últimos tiempos .... "12 

En conclusión se puede decir c.¡ue al arribo de Cárdenas a la presidencia. en el 

ai'io de 1934, éste encontró un país en el que existía una situación económica inestable. 

injusticia social, donde el poder se concentraba en unos pocos, la riqueza nacional se 

encontraba en manos de los extranjeros. los ideales revolucionarios habían sido 

olvidados, como en el caso de la reforma agraria. En cuanto a lo político existían 

corrientes fascistas poco numerosas, socialistas representadas por sectores burgueses y 

las corrientes revolucionarias centradas en el panido gubernamental. e l PNR (Partido 

Nacional Revolucionario). 

1.3. CÁRDENAS Y SU ARRIBO .-\L PODER 

Desde la época revolucionari2, Cárdenas estrecho lazos con Plutarco Elías 

Calles, ambos combatían en la revoltición y mientras el primero buscaba un padre 

sustituto. e l segundo siempre estaba alerta para encontrar discípulos. Para "'/927. 

Cárdenas decide dejar el uniforme militar y 1·esEir el /raje civil para dedicarse a la 

política "13 y logró ser gobernador del Estado de Michoacán, así como también dirigió el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en marzo de 1929. 

Con la fund ación del PNR el faLado mexicano adquirió cohesión, puesto que los 

caudillos y agrupaciones electorales de carácter regional se integraron a este organismo, 

"SOLANO. FERNANDO Y OTROS op. rit p. 261 
"PERl!Z LOl'EZ· l'ORTILLO RAÚL b?Z>ro C:irdcnas p.65 
" lbidrm p.77 
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el cual adoptó una platafom1a de claro perfil demagógico. entre cuyos postulados 

rcclanwha como parte de su ideologia el con$m:.1.:- ionalismo. c.I nacionalismo y sobre 

tl1do. una ambigua reiteración de lucha a favor de :.:-; obreros y campesinos. 

Los primeros meses de 1933 se caracterizaron por ur:;, gran actividad política 

entre los militantes del PNR, puesto que se act>rc:iba la reno\·ación del poder ícdcral y 

era necesario elegir, entre los miembros de ~$a organización, al candid:llo a la 

Presidencia de la República. Los integrantes posrulados para este cargo eran· Manuel 

Pérez Trcviño, Carlos Riva Palacio y Lázaro Cáróenas del Río, los tres contaban con la 

aprobación del ·~efe máx imo", pero éste a su \·ez se decidió por uno, Lázaro Cárdenas. 

que tenia una candidatura más fuerte que la de sus an1ecesores y la de sus contnncantes, 

además era apoyado por el ejército y la reci¿n creada Confederación Campesina 

Mexicana, con toda la ayuda recibida, nadie hubiera apostado por la posibilidad de que 

el chamaco se quitara la tutela del maestro Elía$ Calles. 

Lázaro Cárdenas del Río, despues de una ardua campaña política en Ja que 

recorrió más de 27,000 kilómetros triunfó el 4 tk .iulio de ! 934, logrando obteno:-r rnás de 

dos millones de votos. Asi Cárdenas tomó protesta como Presidente de la R..:púhlic:a 

Mexicana el 1" de diciembre del mismo año. 

1.4. PLATAFORMA POLÍTICA 

1.4. 1. ASPECTOS GENERALES 

El 3 de diciembre de 1933 el Plan Sexen::il fue aprobado por el Comitt: !:jecutivo 

Nacional del Partido Nacional Revolucionario, siguiendo con la línea de control político, 

el "Jefe Máximo" ordenó en ese año al Presidente Abelardo Rodríguez preparar una 

plataforma política - el llamado Plan Sexenal- a cuyos lineamientos se tendría que 

sujetar su sucesor. Abelardo Rodríguez "conv:>có a íos hombr<>s más cap.ices de 

aquellos días. a la elaboración de 1111 programa (Plan Sexena(J que res111111era las 
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demandas de un pueblo empobrecido )' de 1111t1 nación sometida a los intereses 
. .,¡ J 

extrmyeros. 

El sexenio cardcnista se caracterizó entre otras cosas, por ser e l primero basado 

en un plan previo destinado a guiar los program:l..$ sociales, económicos y educativos del 

gobierno. 

La nueva platafonna política definía a la Revolución como ··el proceso mediante 

el cual el pueblo asumía. activamente. la empresa de cambiar tas instituciones públicas 

.i· el régimen de la producción ··15 Dicha frase marcaba e l carácter socialista utópico del 

Plan, en el que se pretendía una dictadura por pane del proletariado. 

El Plan Sexenal 16 fue "'una novedad mm· a la usanza de !a URss··17 que 

determinó las acciones del gobierno Cardenista. ··reflejaba la presencia combarfra de 

círculos radicales y verdaderamente revol11cio11arios. dispuestos a luchar por 1111a 

reorientacíán y revitalización del espíriw y de fo ,1cció11 revoluc1011arit:ls .. is , con esto se 

pude decir que después de varios años, en que lo; ideales de la revolución no se habían 

llevado a cabo y habían sido relegados, el anibo de Cárdenas marcaba junto con el Plan. 

e l sueño de realizar todas aquellas aspiraciones re,·olucionarias, po r las que el pueblo de 

México había luchado incansablemente . 

En si la revf)lución mexicana cn,·ontró la manera de institucionalizarse, con la 

fundación del PNR, que a su vez logré confomiar el ler Plan Sexenal en el que se 

depositaban los prec~ptos postulados por la Constitución de 191 7, lo que quiere decir 

que en aquella época no había diferencia entre panido y gobierno 

"FEDERACIÓN EDITORIAL MEXICANA Acción y ncnsamirntos •wos de J..áµro C:irdcpas p.268 
•! /bid1·m p. 268·269 
•• ··LAs ~.xilos sonntlOl dd pnmt:r plnn quinqucnnl 1fr In Unli-:1 Soneura contribuycro11 n que el PNR ndopwrn rm plnn ,. lo 1/otor11 

de "nn trntlrnrw s11rmlísm que re/t11~<1bn r1er1os tuprrro.~ oMn:odos Je /ti Comuit11(1Ó11 1/e /917", Ml!NF...SES MOR.ALC:.S 
ERNESTO TcnJcncias e4uai1:v.1s oficiales en Mhico p 68 
,. KRAUZE. ENRIQUE El sexenio Je Umo (':lrdcn» p.80 
" M EOIN TZV 1 ld:olngi> y nraxis ooliuq de Uwo C:írdcnos p J~ 
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Dicha plataforma sirvió para alcanzar las sólidas conquistas de Cárdenas en el 

l·;unpo de las rcforn1as sociales. si hie11 es ci<':-to que Cárdenas no participó en los 

dd1atcs del Plan y no había sido consultado por los estrategas encargados de realizarlo. 

d se dió a Ja tarea de analizarlo y asimilarlo. descubriendo en él Ja ventaja de convertirlo 

en un ílcxible instrumento que podría ser orientado a ,·o luntad. 

La tesis central del plan Sexenal era la imervención estatal, sobre todo en cuatro 

campos: e l industrial, e l sindical, el agrario y el educativo . .. En el primer p111110, se 

pos111laba una politica fuertemente nacionalisra. pero sin caer en el aislamiento. En el 

plano sindical. la actitud debía de ser la de un movimiento "en la más pura línea 

callista ... considerando a las 01ganizaciones como ··dependientes" de las iniciativas del 

Esrado ... 1'1 Los campos de la educación y el agrarismo ocasionaron fuertes críticas. por 

un;i parte en e l aspecto educativo, debido a Ja reionna del artículo 3° constitucional y 

por otra en lo agrario, como consecuencia de la eliminación de latifundios. 

1.4.2. EL PLAN SEXENAL 

El gobierno cardenista, en efecto, h.1bria de llevar adelante los principios 

rdbm1istas de la revolución mexicana, hecha ley. letra muerta~'' hasta entonces. de la 

(\)nstitución de 1917. Cárdenas intentó oriemar el desan-ollo económico y social el país 

pl)r un sendero distinto del que había sido elegido por sus antecesores; y aceptó 

íntegramente el Plan que habría de regir su próximo gobierno como un principio rector. 

El programa de gobierno trataba de varias materias, para ser llevadas a cabo a 

panir del primero de enero de 1934 y se desarrollaba en seis etapas anuales sucesivas, 

cada una de las cuales debió de haber sido debidamente planeada y calculada por los 

ejecutivos correspondientes, con la colaboración del partido y cuyos lineamientos serían 

expuestos al país por el C. Presidente de la República. 

,. PEREZ LOl'llZ·l'ORTILLO KAÚL Op. Cit p 135 
~ E,Stt témlino se refiere, en este caso a un3 demagogia de l:is leyes. en Ju que cs1as se promu1~:.rm1 p:trj ser ignnradas 
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Los puntos a tratar en el Plan Sexenal se engloban asi21
: 

@ /\gru .. ultura y fomento al l'robkma agranu 

@ Nueva organización) promod,;n agrícol:1' 

@ Jrrig}ltiim 

@ R iquc~.a pecuaria 

@ Riqueza forestal 

@ Tr~haJO 

@ Economia nacional 

@ Comunicaciones y obras públicas 

@ Saluhridad públ ica 

@ Educación 

@ Gol>crnación 

@ í-.jcrc1to Nacional 

@ Relaciones exteriores 

@ 1 Jac1cnda y C rédito Púhlico 

{ 

:.:::~~-~~~ p~~Jo(,I 
ECr"e-$\.\$ 

~ tr~n~~: Créd1to 

@ (Jhr;" constructivas de J:is comunidades 

En dicho doeumen10. además de plamear Ja necesidad. Ja urgencia y la 

legitimidad de la intervención del Estado en la economía y en las re laciones de 

producción. se plantearon otros aspectos c,1mo el problema del campo. ya que se 

consideró que Ja distribución de la tierra era el problema social más importante del país. 

tal y como se lee: 

• .. .... el ideal agrario contenido en el articulo 27 de la Co11.1·ri1ución General de la 

República seguirá siendo el eje de las c11es1iones sociales mexicanas. f>!iemra:; 

no se hayan logrado sa1i.1facer, en 1oda su imegridad, las neC<!sidades de tierras. 

y aguas de todos los campesinos del país ... 22 

11 Motcrislcs de Cultura > 01vulgación Plan S«enal Lá?:an• Cárdcn:\5 
" lh1d•m p.14 
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[ J grupo de Jos viejos revolucionarios ~:.ie apoyaban a Calles se opusieron a la 

distribución de tierras, pero las nuevas fuerzas e::c:!bezadas por Cárdenas, una solución a 

los problemas agrarios era Ja eliminación de k'; :.:.ufündios y la distribución 111:is1va de 

tierras a los campesinos. A su vez la Comisión ::--.:..:1onal Agraria se debió e levar :il rango 

de Departamento Autónomo, el cual debería de ;.er organizado de tal forma que puediera 

resolver eficientemente no solo el problema de la; dotaciones y restituciones de tierras y 

aguas, sino también el de la organización ejid:il. 

"llevada a cabo lo repartición de la 1ierra. se debe huscar la mejor forma de 

alcanzar el aumento de la prod11cc1ór. agrícola. mediante la com·c11ie11te 

orgunización de los ejidatarios y agnrnlrores. la 1mmducción de los más 

aden1ados c ultivos. I as rotacinnes y e c11rbws que en elfos aconseje I a 1 rcnica 

agricola. la adopción de sistemas de sciección de semillas. la í11d11striali:11ció11 

de los productos de trabajo del ctunpo. i?l empleo en la forma más generalizada 

posíhle de muquinoriu destinada a 1111rr.e'1tar el rendimiento o a hacer más 

rápul11s las labores. el uso de .fem:::.::ll[eS. el apr9vedwn11r.11to imcgral. 

comc:rcial e ind11s1ri11/ de todos los prod11c:1Js y subproducl9S de la !/erra. c1r . .. !J 

Con esto se cornpnicba que no era suficiente repartir las tierras para dar solución 

:i los pro!Jk::nas del campo. sino que posterior 3 dicha reparticwn, se debió buscar la 

rm~io r fonna para que los campesinos hubiesen podido aumentar y mejorar la produc:cióu 

de sus tiemis, de la misma manera se debió concientizar a los trabajlldores de la tierra de 

que no cualyuier cultivo pt:ede darse en ciertas parcelas. esto dependería de la calidad y 

tipo rlc suelo, por lo que era necesario recurrir al análisis de la tierra para sacar el mejor 

provecho de ella, a la vez qac las cosechas fueran de mejor calidad y en mayor cantidad, 

no se debe o lvidar también la utilización de maquinaria adecuada para facili tar y mejorar 

en cficienc;a las labores productivas, con esto se podría dar una modernización técnica 

en el campo y en la fonna de producción; he aquí como apareció claramente la 

necesidad y se remarca la falta de personal calificado en estas áreas que pudieran guiar a 

los can1pesinos en la mejor elección de implementos para llevar a cabo sus labores y se 

" lb:demp 18 
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hizo notoria la implementación de centros espe.:'.alizados a los cuales ellos pudieran 

acudir cuand<J así lo consideraran necesario. 

En materia de trabajo el Partido Nacional !\e\·olucionario consideró a las grandes 

m¡¡sas de obreros y campesinos como un fa.::0r importante para el crecimiento 

económico del país, y reconoció el olvido al ~ue fueron somcttdos; por lo que se 

pretendió dar a estos trabajadores un desarrollo. ¡:~neo en e l aspecto cultural como en el 

económico. 

Se establece que "todo individuo ri<>né derecho al rrabajo que fe permira 

sarisfacer sus necesidades y placeres honesros. como consecuenna de fa obfigació11 que 

la sociedad le impone de conrribuir con su esji1f r:o al dese11volv11111en10 cofec1ivo . .. !•es 

decir se plantea el hecho de que cualquier traba.ic es digno y cada rersona puede elegir 

libremente a que oficio o profesión desea de<iic:?:Se. siempre y cuando contribuya al 

crecimiento de la nación, en este caso el Estado $!encargará de que esta disposición se 

cumpla. 

"La.1 disposiciones de tos artículos 2 ; 1 : _·3 de fa C rJ11.Yfll11ciór1 Fi:deraf serún 

sosrenidas hasta que ffeguen a c;Jns1it11ir 1111a rc,1!idad i11regral en nuestro medio sociof. 

.1· por cua1110 a sus leyes reglamentarios. se n gila1Yi que 110 dr:sv1r1úe1! d espiriw 

11c1cio11alis ra y la :e11de11cia profimdamenie /111m.:irw que animan est)s prec'!plos . .. !s Al 

seguir estos preceptos cons1i1ucionales, se afirr.1a I<: aspiración r·or un desarrollo 

nacional , ya que como según lo indica el articulo 27 -las 1iquezas del suc:lo. el subsuelo. 

las aguas y mares de México son de la nación. esta puede ceder a péorticulare~ .el derecho 

de propiedad de la tierra y de la explotación ciel subsuelo y puede expropiar!as cuando lo 

considere necesario-, este artículo es e l que h.izo pos:ble la ac1ividad de las compañías 

mineras y petroleras (y posteriormente su e::propiación). así como los repartos de :ic:-ra a 

Jos campesinos; en cambio el artículo 123 se refería a todos los derechos y privilegios a 

los que se debían hacer acreedores los trabajadores y es el que logró la fonnación de 

1
' Ibídem p. 22·23 

" lhid"m p. 23 
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diversos sindicatos, confederaciones, etc., nacida; bajo el régimen cardenista, así como 

el derecho de huelga. 

"la implantación del seguro social obligatorin. apl1cahle a todos los 

trahajadores y que cumpla wmhie11 los pr:11cipale.~ riesgos no amparados por la 

ley Federal del Trabajo. es 1111a de las c11esrio11es más trosce11de11tales que lie11e 

enfrente todo gohiemo rel'ol11cio11ario. Se expedirá una Ley del Seguro Soc/{/I a 

favor de los asalariados. sohre la base de cooperaoón entre las em11/ades 

concurrentes: Estado. trabajadores y parrones, en la proporción que 1111 esf/ldio 

detenido seiiole como equitativa16 
". Esta es una iniciati \"a imponante, ya que fue 

en este sexenio, cuando se fomrn la la iniciativa de ley del seguro social. 

Al tratar el tema relativo a la economía nacional, se postuló una p01i1ic:; 

nacionalista, sin que e llo implicara por supuesto el aislamiento del país, sino sólo una 

.:uidadosa revisión del comercio exterior y del régimen de producción, todo ello sotire la 

base del predominio del interés nacional. 

Los objetivos básicos de la política económica cardenista fueron el logro de la 

independencia económica nacional y el progresi1 0 nivelamiento de las clases so.:ia!es. 

Las diferentes medidas económicas tomadas para lograr los fines postulados p1'r el 

gobierno cardenista tenían. casi todas, el denominador común de la inici:ir1 .. ·a e 

intervención gubernamentales. Esto evidentemente se hallaba acordado con el principio 

básico del P lan Sc:xenal estipulado c laramente por la Comisión Dictaminadora del 

mismo al fijar "El Estado 111e.\ica110 dcbia asumir y mantener ui;a po/Íli<:a de 

i111ervenció11 reguladora de las actividades de la 1.-frla nacional. "27 

Al regular el Estado las actividades de explotación de los recursos naturales y el 

comerc io de los productos conseguiría que estos se aprovecharan de la mejor manera 

posible y se lograra un crecimiento de la economía nacional, como en el caso del 

apartado cuarto, relativo a los recursos naturales, en el que se indica "Se e1•irará el 

:.ltfrm 
, . lbid('m p, 25 
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acaparamiento de terrenos y se ampliarán las :onas n(lcionales de resen1a perro/cm. a 

.fin de que en rodQ tiempo r11e11te co11 una reserra fija de terrenos petrolíferos que rnhra 

lus necesidades /111;1ras de nuestro país." 1sCon esto se com ienza a restringir la 

expansión de las compañías petroleras extranjeras y a pensar en ci futuro próximo Je la 

nación; un poco más adelante. en el Plan, se \'Ueh·e a hacer énfasis en la importancia de 

c:uidar 1 os r ccursos del país, e 11 beneficio futuro d e 1 a nación y de sus habitantes. a sí 

como fomentar el crecilllienro de Ja economía nacional. "Es necesario que aquellas 

actividades mercantiles o productoras que ejt?rcen. como se ha dicho. una acción 

ohaustiva sobre nuestros recursos naturales. sean reguladas por la acción del Estado; 

dr 111<111era que en el proceso de su desarrollo obtenga nuestro país la mayor 

participación posible de las riquezas que se e.\ploran, pues en muchos casos la forma en 

que este empobrecimiemo industrial de nuestro suelo se ha llevado secularmente y se 

lleva a cabo. es de tal nawraleza. que los mexicanos sólo inten1ienen en e/In como 

trabajadores de bajo salario. y el país 110 drril-a sino el heneficio de una trihwarión 
. , .l'J me:q11111a 

En cuanto a com:micilcioncs y obras públicas se pretendió ampliar el sistema 

forrov iario con el fin de establecer co111unicaciones con aquellas zonas del país que 

esm,·ieran desvinculadas del resto de la República, no sólo para satisfacer necesidad::$ 

económicas, sino tambit:a con fines de imegración nacional, los ferrocar:iki> se 

con,·irtieron así, en un i1?$trume1110 prioritario para lograr el desarrol lo económico que 

requería el país y por lo t:::ito se considere que quedaran al total amparo del Estado. 

No era suficiente considerar importantes las demás áreas y dejar de laáo al 

ámbito de Ja salud, el Plan Sexenal ap?Jntaba: " ... requieren deJarroJJar una acdón 

sanitaria y en pro de la higiene. cuyos puntos principales consisten: en la i11trod11cció11 

de los servicios públicos /11ndame11talcs para Ja 1•ida de las colectividades. como el de 

agua. el de atarjeas y demús relativos a la salubridad general. y en combatir Jos rn:1sas 

de las endemias y epidemias y de la mortalidad infantil. ya que mientras no 

desaparezcan las Jamen!ablcs condiciones higiénicas que act11a!mc11te prevalecen, 

" /bufrnr p 25 
'' lhulrnr p.25·2(1 
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resu//a infructuosa la luclu: por medio de medicamentos. cuy a acción. demasiado 

n•s1ri11g ida. es sólo 11110 de los fac1ores qu,· p•1i?de11 res,-Jfver el problema . .. ;o Es 

importante destacar en este punto que un desarrollo económico del país, no podía ser 

l"\~mpleto ni viable, sin considerar que los pt'fila,fores del paí~ requerían de servicios 

públicos básicos y de clínicas y personal especializado que pudiese resoh·er los 

problemas que se presentaran, con esto se pretendía disminuir los indices de mortalidad 

principalrncnte en los ni1i os pequeños y, si uno de los objetirns de la revolución era 

elevar las condiciones culturales y económicas del pueblo en general, era indispensable 

comenzar por estas áreas. 

Uno de los apartados fundamentales del Pla;i Sexenal y tema central de esta 

mvcstigación, es el que se refiere a la cducaci0n. considerada como una de las funciones 

esenciales clcl Estado revolucio1~ario y se lec ··d alcance de los resultados obtenidos m 

materia educativa en la época que abarCl1 el mo1·imien10 revolucionario. de11111es1ra que 

11110 de los may ores aciertos ha sido el de 11111/uplicar el ntimero de escuelas mm/es que 

se disenunun en LOda la Rep;ibltca. ya que ,•5 11110 de los medios primordiah•s para 

r,·a/t:ar la redención cu/tura/ ,/e 11ue.stras gro¡¡des masas de pohiación. "31 Esic párrafi.i 

es <icertado ya que contribuye a la real ización de los ideales revolucionarios; recordemos 

qae b gran mayoría de la pobl<Jción estaba Ct'mpues1.a de campcsincs y trabajadores y 

que ucbiJo a la si tuación del p<.is, muy pocos eran los qu.:: tenían acceso a la educación: 

esrn carencia, se denotaba en mayor medida :-n las zonas rurales, por lo que durante el 

período c;irdcnista hubo un au:n<!nto mayor en el número de escuelas en estas zonas, al 

r.:al i¿ado por los gobiernos ant.;!:esore~. 

Durante el sexenio carJenista se preiendió ele\·ar el presupuesto de egr~sos de la 

F~deración en el ramo educativo, con un incremento adicional por cada año concluido. 

tai y como lo muestra el siguien!e cuadro: 

"li11dn n p Jl 
' t 1:~1/rm p .\J 



En 1934 .......•. 

En 1935 ....... 

~n 1936 . 

F.n lCJ37 ... .. . 

1 En i<J38 ... . . 

t.::_1 ~;J') . . .. 

l5%'' 

1 i º·· 

20% 

Estas cifras eran tcmativas. ya que se presentaron como p<ircenrnjcs mínimos qu,· 

debían ser aponados; es decir si el pr...:>upt:esto lo permitía. estas cantidades debían d,· 

ser elevadas. 

El Partido Nacional Revolucionario proclamó que "la escuela primaria es m1<1 

i11sriwcián socia! y que. por lo mismo. las e11se1ianzas que en ella se impar1an y la.< 

condiciones que deban llenar los maestros para cumplir la fum .. !611 .1·oc .. i! 1111e les e,·1.i 

e11co111e11d11da, deben ser.fijadas por el F:.1wdo. como ri:prestm:ante f!t111d11<' y direuo ck 

In i·olecti-;idad. no reconociéndose c1 fr,s parricuiares 1co1110 habría de hocerse con 111: 

f;1lsu y e.rcesivu concepro de la liberrarl i11dfrid11al1 derecht) alKuno pura organizar ·' 

dirí~ír pla11:!•le.1 educarfros fuera del ~·:1nrrnl d,,¡ Estado ··33 l·.n c~ lc c::so vuelvl' :! 

aµ:ircc c:r ~ I Estado come) el rector i111prescindible para el logro de los propós1k'~ 

esiahlccidos en el aspecto educativo, sin iener ningün otro compc:udor. 1ambié1: se hat>:-.l 

tk que la l!bena<! de enseñanza dcbia ·~menciers~ como la facu ll3d conecciida a too.fa 

persona pa;·a impartir educación, siemr:n: que reüna los requisitos qut' la le~ scñala. En 

este párrafo, C:xistc una ambig:.iedad, ;.o podemos hablar de libenad de enseñama. 

cuando se d.:bcn seguir los lineamientos que imponga el Estado para ímp:mir educa::ión. 

En cuanlO a los paniculares que impartan la enseñanza primar!:i :: secund<! ri<: . 

deberían suj~tarse por completo al control y dictámenes del Estado, el que en estos casos 

proponía varios postulados: 

~: ul..·m 
" ul~m 



l . Sohre la orien/ación cient{(ica y pedagógi<.: .:¿! 1rabojo escofor 

1 Sobre la orientación socio!. 

3. Sobre el carácler de escuela no reli;:,iosa ·' .-. ::.:lisia c¡ue dc:herá 1enc:r . 

./. Sohre la preparación prcyésional udc..-11.:.:".; '/" <' .I'<' ex1~irá a tus diri•ctores .1 

maestros de las escuelas particulares. 

5 Sohre las condiciones higienicas que del>,.,·.;•: ."!.!llar los plr.mte/1:.1 prirnrl11s." 

Todos ellos se inclinaban para c umplir .. ; objeti vo de realizar un:i formación 

integral en el alumno, e n cuestiones tangihks. \'~rdadcras, prácticas y racionales que 

íueran de acuerdo a la realidad de la épocc ~ .-n las que las supersticio11es estuvieran 

iotalmentc fuera de contexto. se exigió 1an:.~ien impartir una educa!:ión laica. ~ 

socialista. en el sentido de conservar y form:ir ~'- espíritu revolucionario. que conlleva a 

una justicia social y por lo tanto conducir a u;:1 reestructuración general del aspecto 

social y económico del país. 

Las condjciones impuestas a los pani.:<L .::~~ erau viables e iban de acu·:rdo con 

las intenciones p lanteadas para lograr una cdu,·.!::,,:i social ista. c<!mO 5on: :" i¡,!u:1 ldad dl· 

la población, fa capacitación acadcmica tam·~ Je :,'5 docentes t:orno de los <'.ircrwres. Ja 

libertad de credo y la oricntadón hacia lo cienti1::0 ~ pedagógico . 

.. f./ /'.A'.R. propugnará porque se /lei·.- e: cabo la re.forma del ar1h 11/o 3 ~ de la 

Comtitución Polí1ica Federal. a fin de qu.· 5-! es 1ablezca en término:. prt1cisos el 

principio de que la educación primaria y la .•c<"WUiaria se impartirán dircc1<m1rmte por 

el Estado o bajo su inmedia10 co111rol y dirección. y de que. en todo caso la educación 

en esos dos grados deberá basarse en las ,1r f':!mac1ones y postulados de lo doctrina 

socialista que la Revolución Mexicana su.1·[(••11a ··" Más que nada se tomó el 1t•rmino 

socialista aplicable a la educación. para enfaiizar el hecho de llevar a cabt' los preceptos 

r~vofucionarios. el socialismo como postuli!Jt' de un programa cspcciflw. como el d:: 

Lennin o el de Marx. jamás fue aplicado, se trJ!aba enionces de un socialismo mexicano. 

u /dem 
1~ /f!ulí!m p 34 
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d de la revolución mexica11a. de tal manera que e:-.: más una po~tura puramente s<Kial ~ 

p11litica . 

.. .. e.1 111di.1pe11suhie 1111{/icc;r la obra d,• .. ::.cación rural .\ prtmaria 11rht111t1 <'11 

toda la Repúhlica. pues. de otra suer/e, se 111t'r11:,;n considerahlrm1<!nte los .fi·111os del 

esíuerzu emprendido paro lograr, por el tomf•;o de la c:ulrura. lo 1111ijicociú11 de la 

11aáo'1alidad;, del e.1píri111 palrio. 'º6
, En efecto . .iurante el periodo cardenista. se le dió 

gran importancia al ámbito educativo, con ia \·isión de realizar los precepws 

rl.'volucionarios que conllevarían al desarrollo integral del país. 

fn e l Plan Scxcnal se destacó la imponan.:ia de la educación técnica. ya que era 

necesario formar jóvenes que estuvieran con.:iemes y capacitados para enfre ntar 1,,s 

,·ambios que acontecerían en d país, tal Ct'm.:> se estipula .. crm preferencia 11 !as 

,•11.w:ñanzá.1· de ripo universirario des1inádas a prt!parar profesionisras liberales. dt!b<'11 

t'.\'/ar coloa1dos /a.y enseiia11zas récnicas que rima.:'! a capacitar al homhre para 111ili:ar 

1· ;ransformar los productos de la natura!r?:a i1 fm de me1orar las condicio11,•.-· 

111ateriale.1· de: la -.ida humana. E11 td virtud. apan-? de que se ¡Hr.•curartí lf!1c le t!scu<!la 

primaria rural urbana seo esc•11ci,i/mente acrh1. urilitarisla ;, virul. se rnidarcí ,·! 

tl,·surrolio d.: ia enseiian::a 1éc11ica í!ll sus diwrsa~ formas, pura capucitor a los rnrios 

1ipus de 1rahajadcres a coadyuF.Jr efica::men;,• en los procesos de domimo .1 

apro1·edw111ie11ro de la nalura/e:w . . .,;; Por esta raz0n. a lo largo de! sexenio cardcnisrn $e 

podían observar la formulación d-! una gran \'ariedad de escudas a niv.::I tt!cnico. 

d.:stjnacas a cumplir las rt:alidades nacionales. ta.¡es cor-:-io la incorporación de lo:: 

educam.los a la$ industrias dd país 

Uno de los últimos puntos que trata el Plan Sexenal en materia educativa acbra 

que la educación que se pretendió desarrollar, no era la enfocada al s~ntido humanista. 

sino al técnico, porque es con éste como se lograria el progreso del país y su dcsanollo a 

nivel económico, esto no quiere decir que se descuidó el aspecto científico, ya que 

ambos van ele la mano, lo anterior es redactado de la siguiente manera "A juicio del 

\o. ltkm 
" /h1d•m f, 3~ 
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Partido 1\"acional Revolucionario durante los se:s aiios que aharca este plan no lwhrá 

necesidad de aumentar f!! número de profesf:J1::sws libitrale.} médicos, ahogue/os. 

i11ge11iero.1. etc. - sobre el que! pre!paren y ;::11lt'11 las u111versidades y l'Sl"lte!as 

pr,1/esionalt:.1· sostenidas por lus g.ohiernos de lo; =.swdos, la i_:nivenidad A11uí11uma de 

.1 fó·ico y la.\' demá.~ escuelas universitarias libr.:s Entre1Ctnt1J. como es más urge me el 

rc>hustecimiento del sistema de educación rural·' w umpliacirin y per(ec:ciona111ie11to tle 

las escuela.1 técnicas. no se dedicarán mayort's recursos que los ya prel'is111.1 en las 

t.:n·s. para ayudar y fomentar la cultura superior. en su aspecto universitario: per(1, 

n1111¡irendiendo que la investigación científica <S una actividad .fundamentalmentt' 

11<•ce.wria para el progreso del país y que el Gobierno nr1 puede de.1·entem/erse ele! 

rnltfro Keneral de las ciencias. se ayudará a fu creación y sostenimienta de /!witutos. 

Ct'ntros de Investigación, laboratorios. etc., en/orma que ele1·en contimwme/lfe el nfre/ 

ik la ciencia en México, para 11110 mayor d((usión de ella y para realizar los trabt1im 

qui: aporte nues/ro país al desarrollo de la cultura. .'S 

Las relaciones ex teriores de México con los demás paises del hemisferio. 

1.khl'rían ser de "( ·ultivo y fomento de las relacio11t!S de sincera 0111i.1wJ con 111du.1 /m· 

naciones de la tierra, sin inmiscuirse .México en lvs asunto.\ interi11n•s de o trn.1 /hlÚ'"' .1 

sI11 permitir, correlativamente, la intromisión de otros países an ln,1 usu••tos int<'riores 

d.· :.léxico "3
'' México debía lle\·ar a cabo una cultura de paz e!1tre las nacio;1es . .:,·itando 

en !o posible los conílictos. cmre los que se incluían los bélicos y apoyando en lo 

tll'C-:~a rio a )as naciones que así lo requirieran. de la misma manera ei país debía estar 

d1su~?cstos a defender sus propios intereses y los de los: otros en caso de O, lll' se 

Clm~iderara que se violara11 las garantías y derechos anterionneme estipulados. 

Como se muestra, el Plan sexenal elaborado por las nuevas fuerzas que habría de 

encabezar el general Cárdenas planteaban una política económica y social que podría 

resumirse de la siguícnh! manera: en primer término, al Estado le correspondía una 

participación amplia, directa e indirecta, en la organización y dinamización de las 

relaciones de producción. En segundo término. la política agraria guhcmamental debí11 

"lbulen: p. 36-37 
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impulsar, hasta sus últimas consecuencias J;1 reforma agraria. la cual no consistiria sól11 

en dotar de tierras a los campe:sínos. sino que deb..:ría t.ambién organi;-.arlos en 

socicdadc~ coopt:rativas. put·s éstas dc.:spcrtari<Ul un suno c:.¡:;iri tu de.: disciplina ~ 

solidaridad social entre sus miembros y fomentamia d prr,grcs1J t~cnico de la 

agric:iltura. l.:n tercer término. la polít ica económica gubernamcnt.al dc:bia s~·r conducida 

de modo 4uc redujera o eliminar::i la dependencia externa, a fin de que la economía 

nacional adqu iriera autonomía. es decir la politica <ld nuCHJ gobiern1' dt?bia ser 

nacionalista. procurando para e l pais un desarrollo auwsuficientc y recuperando para la 

nación las riquezas naturales del p<.is y finalmente. en cuarto término. e l proyecto 

educativo del gobierno tenia 4ue basarse en las orientaciones y postulados de la doctrina 

socialista que la Revolución Mexicana sustenta. 

Cátdcnas durante un discurso pronunciado en Durango afirmó; "l.u.fi1r111adú11 de 

1111a economía propia nos librará de este genero de capiwli.1·m<1. que no se reme/re 

siquiera a reinvertir en .\.!Jxico 1·11.1· 11tilid11des. que se erige en peligro pora la 

11acio11alidad en los tiempos aciagos. y que no nos Jeia e: fo po11re más que 11::1""'" 

.rermas. subsuelo empobn!c·ido. saforios de hambrr! .1· male.\/Grf!S ¡mxur.\'l•r::s ,¡.. 

i11tranq11ilidade.1 públicas . .. J Q Así se confim1ó la ncc.:sidad del pai:-. p<•r Jcp1J~í1ar ~u 

economía bajo otros regimencs. c:n este caso el socialismo. par:.i tratar de 1Horgm 

beneficios a l país y a sus pobladores . 

De acuerdo con los ideales cardenístas apoyados. según lo indicado pür l o~ 

principios del Plan Sexenal. éste ~e apegaba más a l socialismo. áebi<lo a 4ue el Estado 

mantiene un férreo control sobre los medios de producción, transporte y servicios. en 

antítesis con la idea del capitalismo, en la que se pla'ltea la no intervención del Estado en 

asuntos económicos; el que el gobierno haya decidido implantar un modelo "social ista·'. 

se debió además de las influencias externas y de la crisis dd capi taíismo. al ir.1e rc;s Je 

querer absorberlo todo, con el afán de que el pueblo pensara que el gobierno era e l único 

que pudiese resolver de modo favorable. los problemas que se presentaban en e! pais. 

También se puede denotar que el camino que pretendió seguir el Plan Sexenal, de algu:ia 
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manera beneficiaba al PNR representado en el gobierno. ya que al formar una sola 

entidad (partido y Estado) podría afianzar su poder a lo largo de los 1Jños. a través ck 

~cxenios, ld.l y como sucedió desde la toma de protesta de Céirde1ui;. hasta d lin dd 

poderío del l'RI (Partido Revolucionario Institucional. a11tcriormcn1<.: PNR) con Ernesto 

Zedillo, después de 70 años de gobierno. 

1.5. APORTACIONES SOCIALES 

El período de 1934 a 1940, fue la época en la que el General Cárdenas. fungió 

como Presidente de la República Mexicana. durame su sexenio destacan tres a<...:iones de 

gobierno que le dieron trascendencia histórica al periodo cardcnista: la Nacionalización 

de los ferrocarriles, la Reforma Agraria y la Expropiación l'etrol<.:ra. 

1.5.1. NACIONALIZACIÓN DE FERROCARRILES 

El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República ~exicana (STFRM) 

s.;- constituyó El 1 O de enero de 1933, desde sus inicios. esta organización se car.1cterizó 

por una conciencia de clase entre los trabajadores del país. por lo que su carácter 

d.;-mocrátic<1 fue un ejemplo a seguir entre los demas trabajadores asalariados nacionalt>s. 

Durante el sexenio cardenista, los ferrocarriles se convirtieron en un insirnmento 

prioritario para lograr el desarrollo económico que requería el p<:tis. por es1a razóo se 

comenzó a considerar factib le que todo el sistema ferroviario quedarn bajo control 

absolt:to del Estado. Sin embargo, ia situación real de los ferrocarriles era dilicil, la 

reYolución había causado estragos; había innumerables puentes que habían sido 

arrasados, una gran cantidad de cargueros quedaron inservibles. así los gastos de 

reparación se elevaban a varios millones de pesos y cuando Cárdenas ocupó la 

presidencia, la situación no había mejorado . .. Entre 1911y1936 - escriben los lf'eyl- la 

tonelada de kilómetro de carga transportada había aumentado u11 90%. pero el número 

de.furgones había bajado de 20.389 a f.J.621. Lm locomotoras re111an como promedio 

1·einte años de uso y en siete años súlo se habían comprado doc:e. los lr<'nes de 
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f'<l.Wjeros SC!KllÍOn moviéndose al paso de /Ori:1ga de la éprJ(;(J porfirialltl _r /,, , 

d,·Jiciencias de las vías impedían <!I paso cit .«1:0111owra.1 pr:.wdc;s y 1re111:s 111.:s 

r,rpidos , -!) 

El 18 de mayo de 1936 los integrantes .ie! SFTI{M d<:<.:~t:taron un::i hudga <'11 

,·,,ntra de la administración de los ferrocarriles .:¡ue se encontrl:lba b~jo un con11,,I 

"'nsiderablc del capital extrai~cro. Destacaron emre las exigencias proletarias. el pag•' 

Jd séptimo dia, aumento de salarios y otorgz..'11iento de empleos de base a 1,,,: 

rr.1bajadores eventuales. 

Pronto la empresa manifestó su incapacidad para cubrir las exigencias de lt'" 

u:1bajadorcs debido a la si tuación deficitaria que padecian los ferrocarri les: con d fin de 

n,, conceder Jos aumentos a los trabajadores, la compañía argumentó que. tan solo en <'I 

p;1go del séptimo día de trabajo. invertirian una cantidad de 6 millones de peS\':'. 

imposible de pagar y en consecuencia, también ~ declararon incapaces de 1.:ubrir 1:1,: 

1.'[f3S demandas. 

La constante crisis de funcionalidad que p::Jecian los fcrrocarriks com cnció .!l 

pn:•sidemc Cárdenas de que era urgente Ja nacionalización de e!ita ém¡m.:sa y ,·n el me,: 

Je junfr, de l 937, se expropió. con lo que se pri,·ó a los acreedores extranjeros dd 

.frrecho de intervenir en la ;:dministración del sistema ferroviario. 

Con la expropiación las cosas no mejoraron los salarios de los trabajadMes. r ra.i1 

¡,,talmente desproporcionados, comparados con los costos de operación, falwban fa.,· 

pi«:as de repuesto más necesarias en los tal,'eres. se adquirieron loco111(1/0ras 1111~1· 

cos1osas, y las vías y las instalaciones reclamaban una inversión enorme . .. ~l Debido <! 

l:is condiciones de la compañía ferroviaria, el gobierno decidió ceder la admi111s1rnc ión 

al sindicato de trabajadores, con lo que este no perdió ninguno de sus dercc.hos l;1borak:; 

y por tanto se creó una situación anómala en la que el sindicato adquirió una dobk 

' ( nm en OENÍTEZ. FERNANDO Lázaro Cárdenas' lo R<"·olupón Mc>i.::.r.~ t 111 p.54 .. .. ,,;,,m 
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pasonalidacJ. la de patrón y la de empicado. lo que a Ja larga no logró consolidar un 

bw.:n funci onamiento. 

Con la aciministración obrera, o con cualqu1::r ot;a. lo:> ferrocarriles eran un:! 

empresa decadente, los trab<tiadores debían. además de mane3arla. cumplir con la,: 

condiciones de nacionalización que obligaban a la empresa a pagar una deuda de vari<1,: 

mil lones de pesos a las c~lmpañias transnacionales afectadas por la medida presidencial. 

todo esto sin dejar de cubrir puntualmente con el pago de sus impuestos al gobier11'' 

mexicano. 

Sin embargo, un elemento les hacia falta a los trabajadores ferrocarrileros. la 

educación. ya que no podía ser posible que un sindicato pudiese manejar una compaiií;? 

de ta l magnitud sin la preparación adecuada, ya que esto con lle\·aria al fracaso total. tal~ 

como Jo refiere Beníta "es posible que la administración obrera de lo.< 

fi:rrocarrifes ... . haycm ji-acasado en buena parte por la negligencia de lu.1 centrales ,;, 

darles a los obreros 11110 adecuada educadón política y técnica ·· Esto reflejaba e: 
amhientc clt: Ja época. en la que la educación. en particular la técnica. no era considera-:.! 

primordial y ocupaba un segundo plano en 1:1 política nacional: ya que no er2 ncccsan .: 

la preparación de empleados calificados y capacitados para dirig!r industrias. porque k'~ 

wnsorcios eran propiedad de extran.ieros y ptir lo tanto dirigidos po; ellos. de tal mancrJ 

qu~ el país supuestamente no necesitaba trabajadores 4ue reu1;icran dichas 

caracte rís ticas: se recordará que cuando Cardenas ascendió al poder. México se 

ent:ontraha carente de escuela<; ó institutos c¡ue prepararan a la población pcir:i dirigir ~ 

coordinar las empresas 1~1c.xicanas. 

1 .5.2. REFORMA AGRARIA 

Uno de les ideales revolucionarios, era la llamada "reforrna agraria", esi-· 

postulado fue casi olvidado después de la revolución, por supuesto se dieron tierras pen) 

sólo a unos cuantos y no aptas para el cultivo, por lo tanto Ja refom1a agraria no estu\v 

bien planeada ni organizada; incluso se podría decir que no hubo suficiente interés por 



parte del gobierno y de sus representantes p:i.ra lograr cristal izar lo~ suefü1s de la 

r,·volución. 

Con la llegada <le Lázaro Cárdenas a l:i Presidencia de Ja República. é:.1c 1.kcidió 

llevar a cabo la reforma agraria. según lo cs:irulado en el Plan Scxenal, de esta forma 

c(1111cnzo el reparto de tierras a un gran nútll<'r,, Je campesinos, con k.1 que s,· pr,·tcndia 

extinguir a los grandes latifundios en poder de unos cuantos terratenientes y h11Cc·ndados 

tanto extranjeros corno nacionales, con el !in de beneficiar a mi les de 1,1s más 

desprotcgid()S, pero no sólo era el reparto agr:uio. también se reali7.a l<s construcción de 

presas y canales de riego, la fa lta de agua rt·~iresentaba un problema y por lo tanto la 

existcncia de un factor negatirn para el desam•lio de una agricuhura próspera que hatJia 

sido reconocido, pero que es hasta esta c t:ip.? .:n que da inicio una activa tarea d,· 

irrigación. 

J\J dist ribuir las tierras entre los camrc>sinos, a manera <le ejidos, ésto$ estaban 

l1b!igados a trabajar en conjunto. pero a cambw el gobierno se comprometía a J1.1tarlos 

,ie crédiws. c.k laboratorios de investigación. b,,;pitales, caminos. sel' icios soci:1ks y un 

instituto agrícola destinado a los hijos de los e_iiJatarios. los campc:sinos eran in.::ipaces 

de organizar, cultivar y comercializar su:< ?roductos por si solos. no ~·staban 

acostumbrados a ello, cicspucs de siglos de e:.;:ilotación; constituí3n una gra11 masa de 

analfabetas. que requerían de.> una intensa eó:icación y un 1t ato re\·oJucionario para 

alcanzar una nuc·1a vida. 

Por lo tanto, la rcíomrn agraria no ¡;l>dia funcionar sin una intensa c;lmpaña 

,·ducativa, Jo que provocó que durante el period0 cardenista, se reclutara a centenares de 

jóvenes voluntarios como maestros rurales. los que posteriormente desarroll:iron una 

misión social: entre sus actividades se er..:ontraban además de Ja enseñanza, la 

cnnstrucción de aulas. la elaboración de planos para edificar pueblos. la impan!ción de 

conocimientos sobre las mejores condiciones Je siembra; su función era tal y como lo 

menciona Benítcz "el maestro l'ivía enrre los ccmpesinos los convencía de la 11t·cesidad 
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de l'On.1'/ruir la escuela. pe1:foraha pozos. soliciiaba tierra.\' y las hacia cultimr ele 1111 

mudo 111e110.1 rudimentario . .. , ; 

En una polít ica social l"l'Sponsablc. Cllllk' :3 que se pretendió llevar :i cabo. era 

necesario en primer lugar satisfacer las necesidades básica~ de la población. :: 

posteriorme nte continuar con necesidades culrurales: en este caso la educaci..in se 

convirtió en un elemento imprescindible para ª'1ldar a mejorar: cambiar positi,·amentc 

la vida de los pobladores: en es1c punto tambicn existió una coniracliceión, ya q ue si bien 

se fundaron escue las para los hijos de los campesinos. la fa lta de mae:;tros y la necesidad 

económica de los padres por mejorar su s ituación. provocaba que los niños tuvieran que 

trabajar dun1nte la época de cosecha. dejando de lado a la educac!ór.. 

Considerando e l contexto social y económico de la época. donde: Ja gr:m mayoría 

de la población, apenas ganaba lo suficiente para ,·ivir y en particular el proletariado: 

suena comprensible el porque era más importante que los pequeños apoyar:m a sus 

familias en e l sus tento del hogar. que estudiando tai y como lo dice una conocida frase: 

!'! leer no da de com er . 

1.5.3. LA EXPROPIACIÓN PETROLER.I\ 

El articulo 27 de la Constitución de 1917 pem1itía Ja intcn cnción de inwrsión 

extranjera para explota r los recursos naturales del país. de rnodo q~!.' el petróleo 

mexicano pcncnecia por una parte a Jos norteamericanos. con Ja :.:ompañia Standard Oil 

Co. y por otro a los ingleses con la Royal D111ch Shell. éstas se dedic:iban a la 

explotación de hidrocarouros y habían tenido un crecimiento impre!-Íor.ante. sobre tcdv a 

partir de la primera G uerra Mundial. 

Estas compañías funcionaban de maMra totalmente indep.:ndie11te del Estado. 

tanto era así que e llas decidían quiénes y por que lugares se podía transitar dentro de sus 
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territorios, la muestra más clara de esta situación. se encuentra en el hecho de que 

durante la lü:volución M..::-:.icana s~ actividades aixnas se vieron afec tad<1s . 

Cuando el gen..:ral Cárdenas asumió la p~e;;idcncia, ::l movi 111i..:nto ohr..:m 

organizado del país atravesaba por una prN'unda crisis de hegemonía: ninguna 

organización tenía uu control absoluto del mo,·imiento obr::ro. este se encontraba 

atomizado, fragmentado. disperso. Para 1934 .. el mo,·imienro 'íindica/iwu mexicw1n ,·rii 
1111 caos de facciones 1!11 disputa . .. u La Con.tederación Regio nal Ohrcra Mexicana 

(CROM). que había organizado originalmente a la clase trabajadora del país ~ lJlie 

durante el mandato presidencial de Calles había sido la agrupación obrera mayoritan<i ~ 

la más poderosa. se encümraba reducida a las porciones mínimas. La Confederat:wn 

General de Trabajadores t CGT), que en el momento de mayor esplendor - al principi;1r 

los años treintas- aseguraba contar con 96 organizaciones que agrupaban 80.000 obrt:J'\)$. 

para 1933 apena-; contaba ya con 20.000. Por otra pane, al lado de estas centrales. un:is 

veces en alianza y otras en lucha con ellas. se encontraban o tros sindicaws 

independientes que agrupaban a trabajadores de sectores clave de la ::c~momía y qut' p,1r 

e~..: motivo consideraban conveniente mantener una identidad y u:·1;, polití.:a pr,1pi.1s. 

ccmo era el caso de la Confederación Nacional Je tlec.ricistas y :-iimi!ar..:~ \CJ\IES ·1 v J-: 

l;i Confederación de Transportes :: Comunicaci0ncs. 4ue en 1933 ~e tni:1sformu ..:n d 

Si ndicato de Trabajadort'S Ferrocarrileros de hi República Mexica:!a (STFR1v1) y de 

muchos sindicatos más. 

Los obreros petroleros que trabajaban en lo.; consorcios e:.;:.ranjeros, tamhi...:n 

estaban afiliados a diversos sindi<.:atos, pero en 1935 se unieron en uno solo. para fundar 

el Sindicato de T rabajadores Petroleros de la Rt:pública Mcxic~na (STPl\M). as í 

lograron formular el primer proyecto de contrato colectivo de trabajo. en el que exigían a 

las empresas trasnacionalcs demandas como aumento de salarios. incremento d.: 

vacaciones. pago de ti~mpo extra, servicios méJicos, ctc.;estas dema:ida;;, fueron 

rechazadas totalmente por los representantes de las -;ompañíac; quienes argumentaban la 

falta de capacidad económica. para cubrir las peticiones. 

" NATI IANIEL Y SYLV IA WEYL Jé.!Stgngu1s1a de Mtxico. Los dtas ck Laur~ r 2~ 7 
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Las compañías y el sindicato trataron de llegar a acuerdos. pero al no lograrlo. 

•:$talló la hue lga . y mientras los trahaja<lMcs dejaron sus labo res. las comp<1ñías 

pn:trndían pres ionar al pais dismi:rnycn<lo fa n~n•a de comhustibf .:: ~ elevando su cos10. 

como finalmente no se putl0 lograr ningún Ct)tl\'enio concreto. ci gobierno ex ig ió un 

informe global c.:Jaborndo por fas compañias acerca de su snuación económica . 

. iustilicando el por qué las demandas de los trabajadores, no podian ser cubiertas: sin 

embargo el informe presentado por las transnacionales era falso. según fue demo.;trado 

por e l gobierno. el que tuvo que intervenir ademas. jurídicamente para exigir a las 

compafiias una auditoria. hecha por personal del gobierno, entre los que se encomraban 

abogados, contadores, mecanógrafas. ingenieros. etc.; todos elfos trabajaron arclua'l1cntc 

para poder entregar finalmeme al gobierno un infom1e detallado. en el que se 

especilicaba que: 

·· ..... . las empresas que explowhan los l11drocarb11ros en nuewro país pertenect!11 

c1 grandes ,.,msorcios iny,leses y nor1eamerictmos: la politica de fa1 c<,mpw?ías no 1111 

sido /ávorahle al desarrollo de i\!léxic:o: las gmwncias que "h!ienen son de gru11 

<!11rerg11dura, pues se c:alrnla f!ll 56 millones :!60 mil 176 pesos como promedio u1111c1/ 

,•1ure los años de 193-1 y 1936. los salarios reales de la gran mayoría de los 

rraliajadvres petroleros son menores a los t¡ue obtienen los 111i11er(!.\ y 

¡;,rrocorrilero'I ... ... ... . los inn•rsioniSIUS tienen por /u me/IOS l/11U déc:ada de r 11bi1r 

recuperado hasra el úitimu cenwvo invertido en nuestro pais: las compwiías petrcieras 

n•nrl.:n e México sus prod11c!M más caros que en el extran;en:. " '5 

Finalmente. se concluyó en este infom1e que las empres3:; pe!roli!ra5 estaba~. más 

que.: capacitadas paj·a acceder a !ns demandas dei sindicato, siJ1 embargo. la respuesrn de 

los consorcios petroleros fue negativa, no estaban dispuestos a ceder ame dichas 

demandas, argumcnlanclo nue' amente falta de capital. Así las compañías se ·1 ie;on 

envueltas durante ~lgún tiempo en enredos jurídicos, pero tamoién 11.!vaban a cuestas 

preocupaciones, como Ja de ser la primera vez que lodos los obreros de un país. se 

habían unificado junto con el apoyo de un gobierno revolucionario para erigirse e:i una 
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s\\la fucr;1.a c.¡ue se encontraba fuera de su control y que no conforme con esto. d Estado 

Sl' había cnl rometido en sus cuentas privadas ~ d.-scubicr to su~ trampas. las cnrnpaliias 

cstaban dispuestas a lodo. viendo que ~e tamb3kaba un cmpori<J pc:trnlcro. por un sólo y 

p.:qucño país, al que habían saqueado impunemente desde J 9úlJ ~ que adcmás ..::;la 

rdiddía se podría ver rellejada en otros paisc~ lminoamcricanos. 

Las intenciones cardenistas eran totalmente enfocada:; a efectuar la cxprt)piaciún 

pt'trolera, lo que representaba una gran oportw1idad para México de liberarse de las 

presiones económicas y políticas que habían ejercido las empresas pt>trokras que 

..:xplotaban en beneficio propio una de las mayores riquezas del país. el petróleo. 

El 18 de marzo de 1938. Jos representantes de las compañías JK'trolt'ras. 

dl·cidicron ceder ante las demandas del sindicato. pero ya era demasiado larde. Cárdenas 

emitió un mensaje radial a todo el país, en el que se declara Ja "'expropiación pt'trolera ... 

la cual se había hecho dentro de la ley y Mexico debía y de hecho indemniló a k1s 

compañías extranjeras. Todos los habitantes del país ,·itorcaron a Cárdena:; por el logro 

eon~cguido, éste a su vez afirmaba cada vez más el social ismo. 

Con la expropiación petroler:i, sucedio algo asombroso y nunca m1-s ,. ¡~to ec la 

historia de nuestro país; todo el pueblo me~: icru10 se unió para ayudar a ¡¡ag<lr el al;o 

costo de lll expropiación. en este caso Cárdena..; no se encontraba solo. !os mexicanos 

t::m1bié11 cooperaron, y hasta la iglesia por primera vcz se unió al gobierno y benc:!ijo Ja 

~:-..propíación. solicitando Ja ayuda de los fieles. El suntuoso Palacio de Bellas Artes 

fungió como escenario para que largas filas de personas contribuycra:1 .:-on lo que 

pudiesen, los rico:> daban dinero y joyas. los pobres aportaban gallina~. guajolotes. 

cerdos, anillos de boda. cualquier cosa servía para obtener recursos. Posteriom1ente tu,·o 

lugar una gran manifestación en el Zócalo <.:apitalino, en la que se esc;.u.:haba un griterío 

i:icesan!c que.: proclamaba .. 'Vi\':t la expropiación petrolera, mueran las com;Jafüas ... 

Los problem:is que postcriom1en1e enfrentaría la industria petrolera mexicana. 

eran innumerables, tales como: l:i no existencia de personal calificado para manejar una 
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empresa de tal magnitud. no había materia prima para producir di¡;sel, no existian ],,< 

in~umos mecánicos necesarios µara lograr la produ.:.:ión. las ..:nmpaf1ias se cnccmtr.ib:111 

<'n deplorable estado. sus maquina:-ias eran dema;;!adv \'Íejas ~ nr< se habia invertido en 

infraestructurn: zdcmás México dcbia ::nfrcmarst :?1 rechazo. principaimcntc de Esrncfo~ 

Unido:.; quic:r. le había retirado apoyc> y se negat>:< J importar producws d<· nialqu1<·r 

naturn!eza, afonunadamente dos empresas estadounidenses indc¡:c:idicntes. dccidie:-on 

hacer tratos con México y exportaron petróleo a Europa. con 10 q•.1c se aligeró un poco la 

carga económica, a la vez la ya eminente segunJa Guerra .'vlo.md1al evitó mayore> 

Cl'nílíctos con los Estados Unidos, ya que en e<eo de que éste se atreviera a a1aca:- 10~ 

po::os buques mexicanos. se podría ver cnvuch:i en conflictr .. s bélicos mundiales 

desistió de su idea por temor a represalias. 

El mexicano era ajeno a administrar y ciirigir emprCSC\S de cualquier indok. 

·· ... no hahía inventado una bomba o un whlero Je mando, no sahía c1mstr11i!' harcos. 

w bos. hornos o taladros y como resultado de su ignorancia dehia (Jbedece; árdenes 1 

,,,.,,ir de un modo mecánico a los extranjeros duei;o• del enorme !n1peruJ . .. J6 

El tomar el control de l a~ c<.•mpailías petroleras, dejó nue' amente ,·,; .:lar.1 

:.:-1·ide11cia este hecho, la situación real era que ci país r.o con;ab::i cun d p:.:rso:.::l 

:iue.::uado ni calificado par<'. sostener, admi11is1rar :: producir el petróleo. !ús oli~1ácck1$ 

que rnvieron que <:frl)ntar los enc?.rgado.>. fueron resueltos en l::t pr:ictic:i. nH!\ poc0~ 

tCilÍ:lll C()nocirr.ientOS teóricos. pero de ahí a ejercitarlos había ;m<.: gran cifercr:.: ia. ki$ 

que tenían más idea de cómo funcic•nabar. los procesos eran los º~'• '!rO$ que era:. los que 

gui;;ban a l o~ ingenieros en e! control y man~jo de la empresa. (l)l1 c.>IC se demnestra y 

sr recalca la fo:ta de al~una institución educativa que vinculara Ja rcalid<!d del país cor. 

lo~ conocimientos adquiridos a lo largo de una carrera. ya sea a ni vci superior o tt.:cnico. 

Derivado d'! esta problemática se creará posieriorrneme ::i Instituto Politécnico 

Nacional, cuyc objetivo se fundamentaría eP. la frase .. la técnica :;J servicio de ia patria·· 

y se refcm:aría a su vez. lit práctica de tilla educación socialista en la que se pre1cndi:1 

"BEl'iTEZ. FERNANDO op. crt _l 111 p. 149 
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dncular real idad nacional con educación, expre~~ esta, durante el gohierno cardcnis1:1. 

C(1mo con0c;imientos prácticos. en el ámbito agrat:: : pe:rolero. haciendo hinc;apié en I;¡ 

adecuada 11dministración y producción de los b>~::::s p.:r1em:c1.cntc~ a la nacion. -:on d 

tin d1.: favorec;er a ésta y a los pobladores que en e .. .l nabitaban. 

1 LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

2.1. FACTORES INfLUYENTES E> EL SURGIM!l::NTO DE L \ 

EDUCACIÓN SOCIALISTA 

El triunfo de la Revolución socialista en Rusia. representó un n:;cvo modck1 de 

l'rg.anización social para los sectores populares en ia búsqueda por defender eíicaz.mentl' 

~us intereses. además esta perspectiva se vió fa•·orecida por los efectos de b gran 

depresión de 1929 que afectó a nuestro país. 

Por otra part1.:, el Estado se sentía .:;omr~,,::ieiido a encontrar ur:a idcmillca•il'11 

'°''n la clas!: revolucionaria. lo que provocó a\·e:'iguacioncs c.Jcsorden.idas de nuc\\'~ 

métodos o propuestas para revitalizar el e5oiritu .je la revoll!ción y dar .;0mienzl1 a un.: 

!l\ll.'.\'<l ere: así la escuela se convirtió en un cemr•' de expresión y una '.'Íi! de S(•!L!Cll11! 

parn la problemática n:icional. 

Los ideales revolucionarios que se pretendi:m llevar a Ja práctie<: :.e remontan al 

¡x·riodo de la Revolución Mexicana en el que las c:iusas por las que mil<:s de mexicano~ 

lu-:'haron y murieron por sus derechos para d~jar atrás el yugo de la cµr·~siór. a li: que 

e:;ia0an sometidos eran variadas, entre ellas .>e encontraban: la lucha cor.tra el peonisnHl. 

0 sea. obtener la libertad de los trabajadore~ en el campo, la reivindicación de los 

obreros. la lucha contra el haccmdismo. por medio de Ja pequetia propiedad: la lucha 

c~1ntra el capitalismo monopolizador abso~bente y privilegiado, y la lucha contra el 

ckricalismo47
, más no contra 13 religión. 

•· \ fr\:nbr i: (lu.; suele darse a la mflm:ncia C':1;cs1va que CJt."r.:~:n las ms:1t".XK.YIC'S cclcs13sucas y (n part1cula:· d dcrv en :,~ awnh.'S: 
J''.f1ucos. S<.'..:ndcs y cu1turaks. o cu::ilcsqu1cra otr('S que no :i.c•n dt: su in.;umbcnc1a.. 
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De esta manera la idea de revolución social quedó sujeta a la \·oluntad dt: .:ambio 

ideológico del gobierno revolucionario y en la meJida en que:: t:l dcsarrollü ~ control 

pnliiico se hasó sobre la premisa de com:iliación ;;.....:ial. el ideal de un estado pn•ktario y 

c,1mbativo pasó al terreno del urnpi~mo . 

01ro factor que influyó en la aparición de e;ia cdu<.;ación fue que. desde antes de 

i;i Revolución el anticlericalismo se consideraba cc1mo el portador d« la luz dc111ro del 

úmbito oscurantisia y mítico de una sociedad relig10sa. La noción de enseñar con base en 

''' cicntifico, con el fin de obtener nuevos descubrimientos y poder comprobar las 

reacciones de los fenómenos, se encontró presente en el ámbito educativo que proponía 

la educación socialista, así surgieron los términos .. razón y ciencia" como dos elementos 

imprescindibles para el progreso y modernidad Je toda sociedad. -:cnviniénJosc en 

a~pcctos esenciales de la ideología revolucionaria. 

Para Jos anales de la época. el implantar una educación socialisw en nuestro país. 

f'''Jria ilc\'ar a cabo la propuesta de iluminar a h.1s hombres. de quitarl t5 la venda de los 

oj11s y guiarlo$ por el supuesto ::amino dt.: la vcrda.:i ~ la razón.~x 

El erradicar Ja influencia ideológica (la pi>lación estaba sunte r~ida en i:reenc.ias 

supers!icioncs, muy apegados a la religión y :id<?más los conot'imien<e>s 1mpanidos en 

la c:s,ucla, r.o estaban enfocados a la realidad Jd país. ni dirigidos a la mayor p;~ne de b 

P''blació11) que predominaba en lo epoca, fue una parte importante dei contenido que s :! 

pretendí;:¡ modificar con el socialismo cc!ucaiirn y posiblemente la ra7.ón que e:'\plica su 

aceptación en los círculos gcbernamentales. ya que el socialismo educativo pareóc. 

justificar legalmente una acción definitiva en contra de la presencia del clero en la 

educ:ición. 

0 E"1ste11 cfi\'ersas \'cniente:s de S\.'Cialismo. cn1re fa: Q\Jt se encuentran d &:iaJismo u1óoicq. c.xprcs1ón de ia \'erdad, la 1'3.7.ón y la 
JU~u~1a absolui.a. el ~íahsmo ~;cntrfico. su~ p0~;ulaJo~ parten c!e la 1n\esugac:ión y ti estudio de los ícn~:ncnos de IJ mnuralc1.a) 
J\'.' l:i. socu:dad, así corno ;:J anahs1s 3f régimen cap11alH.~: ri sociahsrn ljbenano o anarqu1j!ll2. combate tJ régnncn '°~ualista y nt 
J ... 1.xfo ' ¡iuznu !Wf Crl'3! ton~ur;idadC'S 3tJlÚnomas tl_a_a:_i_mal-<NÍ31~J!!2. ron prctensmncs l!e dcmir.il1 mund1:d \ rac1s.ta 
llRE~IAUNTl~ ALU!!K"I 0 l. > educación sociahSIHll Mc~1c11 p 22S·2;.l 
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La implantación de la escuela social isla. o~decía a las mismas causas tk jus1icia 

social que motivaron la reforma agraria, los Jrrc.:1:0;; laborales y ll:1 re ivin<licaci1in di.'. las 

rique7.as originales de México. Las ideas ·<;ocialist:-:.s rnn<li.;ron entre los <livcr~o~ ~cc101\:s 

l.'.n 111ayo1 o menor grado. s.:- necesitaba un cambio. un cambio que rcvi1ali1,aria .:1 

sistema y que le prolongaria la vida, asi se dió el 113!11ado socialismo mexicano ..:n el árl.'.a 

educativa. 

Los orígenes de la educación socialista. se basan en una necesidad lu~iórica di.'. 

cambiar el sistema educativo nacional, hacía una orientación que cubriera las linalidadl.'.s 

sucialcs perseguidas por la Revolución. 

Las teorías norteamericanas. comenzaron a propagarse en nuestro país. tal es el 

.:aso del pragmatismo de John Dewey. que en ¡,;rminos generales consistió en 1.'. I método 

pedagógico de aprender haciendo, que trataba de enseñar a lo:; niños 1écnicas sencillas 

dt' construcción de de ciertas cosas que estuvieran a su alcance. corno. panales. muebks 

de madera, juguete~. hortalizas. es1ablos. teatros de títeres, etcétera: esta inlluc·ncia es 

notable en la educación socialista. la que se enfocaba en la práctica de hechos reales. El 

lema de Ocwey fue: '' la e5Cuela no es una preparacion para la vida, sinu lu 1;¡,/a 111:s11w. 

depurada; en la esc11ela el nilio tier;e que aprender a 1·ivir ,..¡9. 

William Hecrct Kilpatri<'k, discípulo de Dewey; también demostró su 111tluencin 

en el ámbito cducanvo mexicano: para él .. in educcciór. se dfrige a la ,,fr/a. p11ra hacer a 

la i·ida mejor "5º. diseño el método de proyectos. que consistía en proporci1)(1:tr a los 

alumnos ~xperiencia~ significativas e inleresantes que les permitiera11 desanollar su 

sentido de la responsabilidad. situación que llegó a aplicarse en la escuela socialista. al 

permitir que el alumno relacionara el conocimiento con su entorno. a modo de 

interesarlo para continuar con un autoconocimiento. 

Otro de los antecedentes que influyeron en la implantación de la educación 

socialista fue la ese;ucla racionalista fundada por el profesor españ0J francisco Fcrrer 

"LUZURIAGA. LORENZO H1sW13 de la educaci{¡n v la ncda¡W~ p. 2.;( .. Ni. 
'"lbidem p. 247. 
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Guardia. En Ylexico esta escuela fue vista como i:i posibilidad de que la ciencia ~ la 

razón oricnt;,r<:sn a la juven111d, sin dogmatismos. ni fanaiismo5 rc.:1 igiosos )' rue llevada :i 

la práctica por el profesor .losé de la Luz Mena. ~:1e la consideró como un medio de 

lib<'rtad para el niño, donde aprende a travó: de ime~ctuar con i0~ elementos. ya sea en 

la granja, en la fabrica o en el laboratorio, a su wz d maestro debia ser un excitador Jt' 

la investigación educativa; sin embargo los dememos de la escuela racionalista fuer<1n 

alimentados por la Escuela Progresista de la acción. ideada por John Dcwc/ 1. en la que 

se daba maycir importancia al t1abajo manual 

La educación socialista también retomó ~ pi;so en práctica la concepción de 

Narciso 13a5sols;i y otros políticos que señalaban que la escuela no cumplía su función 

transformadora si no iba acompañada de cambios en la vida social y económica. Y cr::n 

precisamente Ja reforma agraria. las luchas obre~. la nueva política económica ~ l:: 

lucha del gobierno cardenista contra el régimen cal!ista. entre otros factores, los qu<' 

daban sentido y consistencia a las propuestas soci:Ue~ de la nuc\·a educación y tm11b;er: 

los que obligaban a la confrontación, al replameamiento y a la aceptación o rechazo de 

b~ Jel;ilidadcs y sus contradicciones int<:rnas. La <'jucaciún ~uc.~~ l i sta. a pesar de Sl! 

innegable dogmatismo, constituía otro medio más p:>.ra modernizar ia economía y cr::M 

un Estado fuerte cou lt:ndcncias nacionalistas y popui:;rcs. 

2.2. GENERALIDADES 

En este apartado. se tratarán de cs1abkcer. en términos generales, las 

características principales, así como Ja esencia ~ significado que tuvo en la época 

C:!rdt:nista. la educación socialista, con el fin de dar un panorama global. que permita 

1ma fácil comprensión. antes de sumergirse completamente en el tema. 

Las inqujdudcs por d socialis:no a ni,el mundial eran innumerables. El 

Socialismo Científico, creado por Carlos Marx y Federico Engels, tenía por objctÍ\·o 

•
1 Jonh O:"t)' 111 lluyó. mucho antes de 1934 en los rroyectos (ducali\•Os dd ~itcmo mc:ocano y prueba de cl!os son .as escuda..-. 

ruraks impuls21.fa~ por Jose Vasc•1o~dos. t n ltts que !'C cfcc1uahao acuvrdade: pracocas. rdac1011ada~ con la' ida i:-01td1ana 
~: E'n el ni\'cl ¡mspnma.110 Je la cducac16n ruraJ. d plan conserve\ e intranc:n;ó las rcfonnas de f\*arc;1so Uassols en lo~ ·uvclc-> ~< 
cdui:.l'c16n nms: 
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principal establecer una dictadura proletaria lo ~:.:-=conllevaba a la consolidación dc un 

régimen ~ocialista. sin clase e;.;plotadora n¡ e;.;p:: ~Ja. en la que estén socializados !os 

nwd ios de: producción y de cambio. 

Para poder definir y comprender la edu.:.:.::_;n soc:alisia. es necesario ademrarse 

un poco en Ja<; deliniciones básicas; el s~cialism.: ~gún Engeis. tiene pc r carac~eris1ica 

primordial ·· qu.1 el proletariado 1ome en sus fl:.;•:,_;s el poder del Eswdo y comience a 

<"()llW!rtir lfJdo.1· /ns medios de producción e11 ?' .>_:::iedad del E'.wado prole1ario "·'-': es 

decir una doctrina socialista pretende que la pt)l-:~ion en general y de forma totalit:iria 

se convierta en ia encargada de manejar los me"<ii.:-:' de producción del país. en beneficio 

de los habit.antes del país.54 

Para lograr un cambio de tal naturaleza. :.: educación juega un papel primordial. 

p<)rque es la base de todo sistema político y e.:.~:lómico. a través de ella es posible 

i111:ulcar a wda una población ciertos eonocimi=.::0s o ideologías que normalmente el 

Est:ido utiliza según sus inten~ses y convenier,.::~. Se considera nccesarill ¡ra1ar Je 

<.'\)mprcnder lo que significa el 1ém1ino educaci,'~- ;-ara postcriom1cntc combin:ufo con 

.:1 de socialismo. 

Una de las definic:ones referente~ :. la educéJción puede ser: d 

p~·rfcccionamiento integral de todas las capacidades humanas55 o bieri el " medi() de 

1ra11s111isión de :::onocimien!os J ac1i1udes por ias que el hombre se i11sa1a en ia 

sociedad y en la cultura. "56 La educación tambi.fu n un ¡:>roceso de requerimiemos para 

la adecuada transmisión de conocimientos. cosrumbres. ideas o con\'icci,1nes en el 

educando, así como la necesidad de formar emocional y fisicame?J!e en una µrimcra 

etapa al niño y posteriormente al adulto, siempr<! de acuerdo con el medio na:ural y 

., C11.3'lo en MARNECKER MARTA, GABRIELA URIBE Soc1alis100 ' ~smo p. 12 
" Es:ta a .ractcrisuca con 1cndcncia socialista fue aplicada en México.~ Cárdenas adc:mi\.s de: cxp:,,piar ICno,amks. los puso 
"" mano de los lfabajad<:m."S para que se h1c1cran cargo de ellos. tanto ~ ;u admin1.s-trnc1ón co100 en su mw;c:.10. '""' lo ¡;ual )' 
ci.>ntinna <1uc IO\ antes e.npkados. dejaban de S('rlo, no en d aspecto & ~ltendcr sus labores. si110 ql.I~ se trailSfo:inabau 1amb1(n 
C!l p-auoncs. al manejar les medios de producción. lo que supuestamente óC:u rcuibuir c.n u:'l ll.;.11.:ficu1 ccc1116nu ... o. il fa' "'" de dh.») 
d<i país. 
' 'En lo ~igu1cn1c, las fr~"1> resaltadas son de au1oria propia 
,. Ed Cultural ~o de oe<l3gogla y osicologíi! p.98 
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social en e l que se desarrolla, capacitándvlo a la ,·.:z para contribuir a la consolídación ~ 

p.:rlt:ccionamicnw c.!c s u comunidad. 

Para concretar los ante riores conceptos dt'sde la perspectiva socialis1a ú1,· 

necesario englobarlos (educadcín y socialismo) ~ ~.:>ncemrarlos en uno solo: por Ju qui' 

la educación socialista podría ser descrita como el proceso mediante el cual el ser 

humano era capaz de desarrollar ha bilidades a través d e una trausmis iór. de 

conocimientos para perfeccionar la capacidad de administrar y manejar los medios 

de producción con el fin de coadyuvar eo el desarrollo del país y lograr 

colrctiva mcnte una justicia social y económica. en otras palabras Ja cducacíón 

Sth:ialista pretendió preparar al ser humano para el buen desempeño del trahajo 

colectivo que conlleve a l fortalecimiento de la economía del país ~· a la 

independencia humana . 

En fa Revista el maestro rurnl publicada en el año de 1934. se describía el 

1ámino educación como: "'el desarrollo de las facultades individ11ale.1 y 111 t111egrad 1i1; 

1k 1111 ccm:icter. e.) decir la formacirin de 1111a acti:ud ante la vida. en la mis1;1a 

puhlicación ~e definía al socialismü como: .. el sistema para llegur a la just ina 

11conómica-social "57
. Tomando en cuenta Jos conc<'p!OS anteriores y analizándolos un 

po<:o. se puede decir que se complementan. el primero pc rquc:: al lograr forma• 

concicncicntizar al ser humano de sus deberes y derechos. !.e pucd~ logmr ia 

cnnncipación del se: hi.:mano. meta que pretende el so..: ialismo ·· f~sta c:ra /11 t'ducal ·ci•1 

socwlislll prop1!es1a por el régimen. Tal educación 1w podía realizurse denlro de !!11 

fawdo capitalista. pues nadie creía ya en In eternidad del cap;1Ctli.1·mo . .41111 ios 

economis[(ls defensores de la tesis capitalista desempolvaba.•1 sus an:eojos .1· se 

i1¡(ormnban de las posibilidades y resultados de la economía dirigidu. la el'idrn:e 

tt'1Ule11cia izqvierdista5~ de México dimanaba del poderoso tJ?flujo de ios diversos 

organismos sociules creados por !a Revolución -sindicato, ejido y escuela rural-. .. ;~ 

• , ·113diJ en Ml!NESES MORAi.ES. ERNESTO op. ''" p. t-7 
~ f.!';lc 1ém11no depende de: las \'.:irc•mstanc1as y mClmcnto h1scoraoo en que s.t desarrolle:: s1gn1ticf\ poncr:.c de panc de los n1a;. dc!11lc• 
pero para que exista ta 1iqu1crda. debe for1.osam~111c C\ISllr :m mO\'an11cntod.: dcn.~ha BOBBIO. NOkílERT() Q!;rtc!l:i. c.·_rt~9!SJ_ti:t 
- \t ~Sl:SES MClK AJ.ES. l : RNl~~1(l op .-u p 67 
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Estas razones, además de l:is expuesta<; en el cap:rulo anterior. impulsaron la adopci1'in 

del socialismo 

Se entiende por tanw. que la educación sc-.:ialisw fue una herramie111a n1liosa 

para que el proletariado pudics(' tomar en sus rr:~~os ·:i controi. la administr:w1ón y d 

crecimiento de los medios de producción; por !.' ..:¡ue sc prctendia que fuera diseilad:i 

para adoctrinar a las masas en el supuesto $\).:i:;fümo propuesto por el P N.lL que c1: 

gran parte cra derivado de las raíces re vol ueionaria::. 

Sin embargo, la simple 111tención de implementar una educación socialista. no en: 

suficiente; por lo que desde el principio hasta el ñn del sexenio <..ardenista eSk· támino 

así como sus bases y fina lidades se vieron enn1eiras en una nube ck confusión. 

El por qué decidirse por la educación socialiSta. como la f<'mnula a implantar fue: 

primeramente como una fom1a de rechazo al capitalismo, cuya escuela - burgu::sa

educaba para a('umular riquezas de forma inJi\~iaua! y (•n cambio la nueva escuehi 

socialista pretendía educar para la vida. en t'eneticio n11 S()iv prop:o silll' de la 

c,)kctividad; lo que concordaba a la perfcccion .:or. uno de los ideale:; revoluc i\~narios. 

el de justicia social que pretendió eliminar los pri\·ileg!os cducati·JoS de fa c!:i;<' alta~ 

enfocarse a Ja clase baja que se encontral>a margi nad<' y po~cia al tc•s 111diccs dr 

nnal fabct ismo, además de formar parte del ~egmc-1110 poblacion<il 111ás numeroso. 

La yu terminada Ri:volución Mexicana :enía ideales, como el de ju~tiri:-i ~ociai. 

que hasta esa fecha no había:i ~ido realiwdos: por lo que e! período card'!nisia fue 1.1na 

oportu:lidad junto con el socialismo para ~jccuiarlos. con lo qu:.- :;e ben~ficiaba d:! esta 

fomrn al proletariado mexicano. Cárdenas \"i\ió en carne jiropia la situación de 

desigualdad y marginación que se daba en el pa1s: en su infancia. r.n tuvo el pfr:ikgio de 

acceder a ur.a instrucción formal completa. Lázaro era el mayor de ocho hennanos. lo 

que significó ser el sustento de la familia y dejar incompleta su educación primaria60
• 

w U 1ns1ruc.:i6n primaria que rc.;ibian h.b :t:munm t:n aquélla cpoo.:~ .. t'W'l~m1a en mu\' pocx, as1gn:uma.\ fo prin;\v-!ml cr:t fa 
C"Stritura. la lc:tur:t y fa ono~rafl:t. lo clcrm;.nlnl en anlmct!ca y ;,lgul'k.'> orof("S(.lfc:s in'Strub.i c"'I gcogtati3 ,. h1i,1nt•a d.: •.::,1cn to,. 
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como lo afirma Krauze ··se 1·e ohligado a abando•:Jr la escueía a la edad d<: trece (11/os. 

en -1º grad1J de primaria. ··M 

De <:sta manera C:irdenas, 1uvo. más i:.:er .. :ma educacior. info rmal. se form,, l'n 

las tilas de la revolución. vivió en carne propia b \·ejaciom:;; a las que eran SOllll'tldos 

los campesinos y conoció sus mültiples necesidaj~~- tal vez por e llo a l ascender al pod<'r 

decidió seguir al pie de Ja letra los designios pr,1puestos en el Plan Sexenal. (aún ~ 

cuando él no fue consultado. ni tampoco se con>-úruyó como uno de Jos cncargadn$ de 

redactarlo), cuyo objetivo pri111ordial era favorecer a los mas despro1cgidos. 

La igualdad de clases y e l equilibrio entre derechos :· obligaciones 4ue se 

pretendió implantar en nuestro país. se idemitki.ro con u;ia fr215e de Lcnnin. quien <'íl 

alguna ocasión mencionó: .. necesilamos 1111 Es111cio. pero no crJmo el que nece.~ita li.: 

burguesía. con los órganos del poder separados a¿/ pueblo y en contra de él. ··ó~ Con 11' 

que se puede emender que en este caso la cduca.:ión purameme ~ocialista debía sen ir~ 

penenecer al pueblo. con el objeto de enseñar con,-..:imientos y dc:.arro llar habil idade~ <'!~ 

el proletariado: lo que supuestamente pe rmiuri:-: que el pais 1dealme111c tll\ 1l'r:1 J.i 

po~ihilidad de 1.:recer y fonalcccrse. 

Para lograr el propósito de fonalecimiem0 mexicano. b educ:a::ión so.:iailst:; 

debia de enfocarse con ímpetu hacía ios sistemas productivos, !o que se rec.:onoce euando 

durante la éroca cardenis;a un secretario de educación afii-mó que la escue la profesaba. 

la doctrina socialista de la d istribución de la riqueza. Esto se sobreentiende en e l h..:..:hc 

dt: que no era posible el progreso del país y por tanto la distribución de Ja ri4uez;i enu.,: 

las grandes masas sin el control de los sistemas de producción; así la educación 

socialista necesitó preparar seres humanos que fueran tanto o brc:os como patrones . y:i 

que para el desarrollo del país era indispensable la preparació n de tra bajadore$ 

calificados para laborar en los medios de producción, pero al mismo tie mpo. al fom1a! 

parte del pueblo ser dueños de los mismos. 

alumnos concluyendo su educación pumar1a scguian el oficio de sus padr.::s o c-ran soh..:1tados p:.>r los comcrctt)>) \l ;'Or l;i,. ,,1i.'u 1~ 
gutk·mamc:ntales como aprc:nd1ccs. 
"l>RAUZE. ENRIQUE Gcr1crol 111 isi1..,~!Jl..l..a.-.¡m1 C:ldcnas p 7 
'º C'it:id11 en H/\llNFCKER M/\RTA GMIRll:L1\ URIOE op clt r IQ 
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2.3 . PROTESTAS POR Ll\ EDlJCAC!L)'-: SOC IALISTA 

tntn: los pobladores mexicanos se cscuc': ~'.:-an n.:mores ª \ crea de un cambio <ll· 

1<'gi111cn. :.e .:omcnzaba a hablar de 1;na cdt!C'.l, :,· :1 sociali ..,ta > a! haccr . ..;c públic¡¡s ~ 

~ifü:iai<.:s estas tendencias. las protestas y desacue¡.:,1s !10 se hi::ic.;r0~: ..:spcrar. 

En septiembre de 1933. Vicente Lomba~jo Toledano direc10r de la Escucl:l 

Nacional Preparatoria, ante un 1.;ongrcso de uní' er;irn!·ios exp1cso que la Universidad 

:'-bcional Autónoma y los institutos de su tipo debían contribt:ir a "/a su.witucián del 

n•gimen capitalista por 1111 sis1ema que sodalia lvs ·ins1rumen1os y los medios de la 

pr11d111.:c16n económica. "63 

Con base en ese comentario. varias pers..1naJidades de la epoca como Anionio 

Caso, opusieron resistencia a tal imposición dlx:trinaria y al sentirse apoyados los 

c~tudiantes pertenecientes a la Universidad Naci0!13l Autónom<! convocaron y realizar0n 

hudgas. hasta lograr las metas propuestas. cnLrc l:Js que s<: encontraban !a salida de! 

r''tor Medcllín y la de Lombardo Tolednno: am~ ral situadón. d entone.e~ prcsidl·mc . 

. \bclardo L. Rodrígut:z, e11vió a la Cámara de Dipu1ados una inicia1iva de rcform:i a la 

Ley Orgár1ica de la Universidad de 1929. en la cua! 5e rcalirmabit Ja pl<:na auton()mÍ<t de 

dicha ins1itu1.;ión. 

l\m csle decretu plename:ne aprobado. el f<;Lado .;e declttró exenw de 

rl.'sponsabi liJades con mspccto :a la Universidad. que a par1ir <le ese momcntv. seri:i 

gl1bemada y sostenid<1 por S'.IS ¡xopios medios. E! rriunfo de los estudian:cs se co;1jugó 

rn;i el peligro de que fallarn :i la institución presupues10, qt:c por ob1'ias razones el 

gobierno Je negaría. 

El conflicto de la imposición de la doctrina socialista en I?. Unive~s i d:ad N<tcional 

Autónoma estaba re'luclto: pero aún fallaba lo concerniente 2 los ii;stitutos de educacicin 

superior del país en donde también los alumnos se manifestaron con huelgas. siendo sus 

" SOl .1\NA Fl·.l<"lllNll\) ·:OTRO~ ~u t'i1 p 16': 
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objetivos primordiales luchar por (¡¡ autMomia de los respectivos institutos y por la 

lib<:rtad de.; c.;átcdrn. Estos ideales universitarios ft:eron defendidos por los estudiantes 

hasta sus últimas consecuencia$. lo que los llcrnn:; ~ ganar la batallo.. resultado lab::irioso 

pero conseguido. 

Otro de los sectores que se proclamó en .:0n1ra de Ja '·educación s'.>cialista ... fue 

la iglesia que de inmediato expresó su descontento y alentó a Jos católicos <1 oponerse 

terminantemente a dicho régimen. y en caso de no obedecer. se dictó la sentencia de 

excomunión por herejía. En general la escuela socialista no poseía una característic<1 

antirreligiosa, sin embargo. desde sus inicios fue mal interpretada. La escuela pugnaba 

por lograr un libre albedrío sin inclinarse hacia ninguna postura rcligios<1 en especifico y 

mameniendo un sentido de respeto hacia cualquier doctrina. 

En la segunda convención del P.N.R .. reaiizada en la ciudad de Querétaro. en el 

mes de diciembre del año de 1933. con el lin Je elaborar el primer Plan Sexcnal''"' de 

~obierno y clt.:gir al próximo candidato prcside::.:i31. se decidi c'1 que de:~ tro del pi.:riodo 

del 1° de diciembre de l 934 al 30 de noviemJ:-¡e de ! 940 se darí<i a In cduca«ion un 

enfoque radic.;al. sin tomai en cuema las múhipies manifcstacione::. ~ <le~acuerdos .:a 

oposición a aprobar una doctrina distinta, hasta k' emonces utili;r.ado. 

2.4 . LA EDUCACIÓN SOCIALISTA E\" EL PLAN SEXEi'iAL 

.. 1~·1 Jiwnanle apartado socia/is!a era una hibridación po.'ítica entre las 

posiciom:.1· anticlericales de los seguidores dl• Calles. po;· una parle y por otra ~·e 

encontraban las conce¡1ciones coleclivistas agrarias que tan/o auge tu1·i-!run d11ra111e el 

sexenio de 1934-19.JO . .. ~j 

Analizando el Plan Scxenal se denotan algunas caractcrbticas que i11dica:1 rasgos 

socialistas: 

.... Comentado (O el punto 1 4 2 
~· AVILA CAl<Rll..0. ENRll)Uí: op. m p SI 
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@ Multiplicar el número de escuelas rural.?5 Rompe con el monopolio cdm:atirn 

en d 4i;c la educación era casi exclusiva de: las clases privilegiadas. y propia dl· 

las <.:iudades, con este apartado se µro¡x,nc una c<lucac..i•in para 1l1d11:;. 

principalmente enfocada en el prolctari:idl' 

@ La primaria y secundaria deberán re~irse por la doctrina so,·w!isfl/ que proponl' 

hacer de la educación un medio para lograr los idtalc:s rev0iucionari0:<. crear 

conciencia en los seres humanos de sus deberes y derechos. 

@ El Estado rige todo lo relacionado a la educación. en un sistema socialista. se 

trata de ejercer un control total por parte: del Estado sobr<: los medios de 

producción a fin de que las riquezas de los mismos sean en bl::idicio dd putbln. 

el que fungirá tanto como patrón como trabajador. según el ideai del socialismo. 

@ Fomwc.:ión de técnicos capacilados, si si:- pretendía ilc:gar a un socialismo s:: 

necesitaba preparar en masa, trabajadores calificados pe:.rn dcs.:mpeñ:i; 

adecuadamente sus labores con el fin prosimo de contnbuli d progrl'>u de ta 

nación. 

@ Perji!ccionamiento ele .m:uelas técnicas. para ofrecer educac:ón :::sp-;:ciali;:ada en 

diversas áreas, con el objetivo de fac ilitar la incorporación :.iei prolc1ariado al 

arca laboral y pudiera ob1..-:ner además su emancipación. 

Los postulados e iniciativas contenidas en el Plan Sexenat no fo.-:ron r.1ás allá de 

los principios políticos reformistas de Ja constitución de 19 l 7, así ~ic;ha platafomlél se 

convirtió en un mero documento idealista. porque no especifica plaz0s para realizar los 

propósitos. ni ta;npoco habla del presupuesto del g:.:e se dispondrá en total p:.ra resolver 

cada uno de los problemas que en él se presentan: ade1r.~s nv ..:;tableCl' 

responsabilidades para la consecución de sus metas. ni prop0nc Jos m~dio~ de acción 

para realizarlas: ni siquiera define lo que es la educación socialista. 
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La doctrina educativa que se pretendia lle\·ar a cabo. presc111aba contenidos 

suput.:stamc:nte socialistas. n:dac1ados en el Plan Sexenal. como ..:n el púrrafo en qu.: ~<' 

(c,· "/,a educación !'rimaría y la secundaria s,• impartirán direcwmen1e pur el ifsf(ldo 11 

huio su control y dirección. L .. la ed11cació11 , •11 óus dus ~rad1J1 deherá ha.wr.\e e11 la.' 

ori11111aciones y postulados de la doctrina s,1dulis1a c¡ue la N::·oludón mexinm" 

su.m:n1a. .. ~r. En lo anterior se denota que, el Estado es el órgano max1mo de control. lo 

qtk' alirma un socialismo "utópico"67
, en el que ;'.'Ueblo y gobierno forman uno solo. p,1r 

k1 tanto se convienen en patrón y trabajador al mismo tiempn: 'iupucstamente C$ta:; 

acciones conllevarán a un bcndicio a fovor del pueblo: por otra par.e también se afim1a 

que el tipo de educación que se imparta será socialista. a pesar de no tener bien definido 

el concepto como para poder llevarlo a cabo y que se lograse con él los propósnos 

<1$ignados. 

Las posibi lidades reales de aplicación de esta educación socialista mal dctimda 

eran escasa-;. pues el primer obstáculo al que ~ enfrentaria era la falta de planes qut• 

(l111dujcra a la socialización de los sistemas económico y politko. razón por lo que l\' J:i 

13 teoría que se impulso encontró como muro J~ contención l<.1 realidad c.:conómica ..:.:1 
pai~ que se: basaba en las rcla<.:ioncs de produc¡;i,1n c.:api1alis1as. 

Se hablaba de socialismo. de igualdad ~ Je Justicia social. pero no d:.: los meJi\1:; 

cvnrn:tos para implantarlas. El objetivo del PS.R. en realidad. ·:ra adoctrinar a la 

población en un supuesto socialismo. para :!tianzar su posición en el pai:;. según las 

circw1stancias históricas que dictaba la época. 

2.5. LA PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

El partido Nacional Revolucionario y su comisión dictaminadora. destinada a 

estudiar el problema educativo para dar a conocer propuestas especílicas. fue presidida 

" Matmalcs de Cultura y 01wlgac1011. op r 11. p H 
... Es1e ténnino se rctic:ré a un prO}~CIO 6 plan que se ntuc!5trn s~t11sfacro:iC'. pero que: en rcahd:ul t'~ 1rn:alr1:1bk. 
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por los delegados Manjarrc7. y Brcrnauntz68 quienes propusieron sustituir la cducaci.in 

laica por socialista. otros sin embargo. propusieron Ll educación racionalistaw. 

Los argumentos de íln:mauntz., 0 ante IO$ imegr:m:cs cicl P.N.R. fu.:ron 111:1.-; 

c~1nvinccntc~. por lo que se concluyó aceptar ur. er.foquc sociali st<• a l<1 cducaci1i11: 

au114uc no se pudo hacer una clara diferencia entre ambos términos (racionali:::tJ ~ 

s1)cialista). por lo que se decidió que fueran utiliz;idos como sm<Jnimos: tal y como 1,, 
expresó en sus palabras el propio Brcmaumz: ".\"osotros estamr1s r1bltgados a fi11/11r /,1 

escuela racionalista ó socialista ... Debemos.formar en ese crisol el alma de la 11i1ie: u 

base de enseñanza nacionalista, enseñanza sin miedos, si11 dogma.1· que combata wdas 

las religiones, las cuales son el más grande enemigo de la revolución soda/ . .. -¡ E:i d 

p•in-atO anterior se denotan claramente las inconsistencias que se presentaron lkSJe el 

inicio del planteamiento del nuevo proyecto educativo, al no poder hacer notar la 

diferencia entre dos tém1inos, lo que más adelame traería corno consec:.icncia la duda ~ 

la sin razón de la educación socialista, no obstante, para no ahondar más en b~ 

diwrgcncia-; ó semejanzas emre ambos tém1inos. se prefirió optar por tomarlos rnmo un 

mismo significado, el camino más sencill0 ::.1 no ten~r c.¡ue csfor1.ar:>c ;,,,~ 

c11nceptualizarlo!> y desglosar sus características. 

El presidente Abe:ardo Rodríguez era un iim1e partidaric d..: dc::!eha. p()r k1 q1i-· 

perteneció al grupo de los que estabar. en to1al desacuerdo cnn la nueva n:for:1:<1 ~ 

escribió " .... son muchos los sistemas)' escuelas sociali.t1as que exis1en en la ae11111!id .. ·,i 

clirer.ws 1cndencitls y los .fines que persigue y . por lo tamo. surgiría r!l problemi; , Jl· 

saber dentro de cual de ellas debería orientarse la educacfún púhlicc1 <:n México. iai 

como pretende establecerse -erráneamt!nte- en el proyecw de refnrmas ai articule 3° ,¡¡, 

..,, Alberto Brcmauntz era un jO'\<t:n abtJ~ado sociali~1a dd F.s1ado de Mich<'acan y se tcn~a la ct:ne~a '~uc pt\:~~nt:inrs pro¡ln:."~'-b n:.!~ 
3v:mzndos Cllado en COLMENARES. ISMAEL Y OTROS (rccop) ~lucha de el.sos <n M~~ 
e-'t l..a C'SCuda rac1o;iahs1a. aplicada en algunt'ls Estados de la RcpUhli.;a McxiC3na. se dcfinfo ttlmo "~l .t1stemo rscol(lr q11.• ;fi:h-1 :crtt.•,
comu base la /,Qerwd. poro lo cual ~/ nu;o Je~ ccruor .:11 ti taller. la granja. la ftibru:o, el la~ro1or1CJ. d múestro tfd>.¿_ ~' 
~:lrttadfJf de lo 111.-t'St1gac1ón educom"O que conduct a uno ~ducJJc1Óll roc/.(Jll(JI, por la libertad y el m11;.•f'¿> tlel trubu;u t i m~
transformará su ~J(<JllmO ~n amor n ~u fanuhu. o 111 rn:a y l'I la humonl/J.YJ y será un /acwr 'le P' ºf.'«'·'º .. BRHM.•\ l:' T7 
ALBERTO o;>. m p 149-150 . 
... Brt:"maunll. eta lid rart1da110 d!'I - 'WC'1al1smo c1cn:Hii.:o·. hJb1a c:s tudtado detcnidamcrne a : .. 1:uA ) prt;·tendm llevar 3 ~a~!l .. t:-.. 
propuestas en Mtxrco 
'C11ado en SOLANA. FERNANDO Y OTROS op. ~" p.2<17. 
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lo Co11stitucirín ¡:eneral de: la República ... . .. ;: Se .:onsidcra que /\bclardo R(>driguo 

tenia en gran parte argumer.tos válidos para oponerse a esa nueva reforma: sólo el 

1iempo le otorgaría la razón. ya que en ténnino5 reales ocurrió cxactamenlc lo qw 

prL·Jijo. Ju !>upuesta educaeió11 socialisla divagb jemasiado. cnlrc las propuesias e·, 

linalidade:-. y los medios para llevarla a cabo, lo que albergó que en este periodo existiera 

un cúmulo dc confusiones al respecto. 

La educación socialista. se convertiría entonces sólo en una medida de transición 

para poner las bases de la verdadera revolución social de Méxi<.:o, ya que fue sólo un 

tC:rmino que se utilizó y que por sí mismo daba pie a una gran polémica: en la ideología 

mexicana significaba algo parecido a cambio extremo ó ir en comra de lo ya establecido. 

lo que implicaba la posibilidad de construir un pais diferente, una nación en la que los 

ideaks re v<>lucionarios fueran puestos en práctica y con ello las cl;c;es proletarias. has1a 

entonces desprotegidas y olvidadas se transfom1aran para formar parte de los medios de 

pH)ducción, sustento de toda economía. 

Después de acordllr en Querétaro que In educación se basarii1 en el socialismo. d 

si~uientc paso era transformar el texto del artículo 3~ constitucional. Lo compkjo del 

ca~o era decidir sobre qué lineamientos se enfocaría la nueva educac.!ón; se presentaron 

\":Jrias propuestas. entre las qut: se encontraban ténnmos como .. socialista", "socialismo 

nwxica110"71
, y ' ·socialismo cÍCnlí!ico": en IOmO a CSIQS surgic:ron Ciscusione:< qul' 

dur:ml!I varios días: nlgunos !c<Cctores de la población se pronunt:iaban a favtir )' otros en 

contra. finalmente "después de 1111 acalorcdo debate en el redr.10 lef!,islativo se decidfó. 

por 11nti votación de 96 vmos a favor de la palabra "socialismo" y í:nicameme 16 en 

apoyo a! término "socialismo científico "74
• 

Durante Ja década de los treintas. el término -socialismo mexicano- fue 

se\ eramt!ntc criticado, Bremaw1tz npuntó "los que sostienen ei socialismo mexicano 

pretenden que existe una doctrina social con postulados y métodos propios. sin ninguna 

·: /hf,m p 268 
" Al~unns cs1utliosos de la époc.i cardcn1stt1 dcciaa que no po.1fo c ~i~rtr ur. soc1ahsmo mc.1C1ca110. dC" IJ misma m:.rncra que rh' cx1~1c 

la ~.~h,gia 6 1:1 t1uftu1ca mex:can:t 
., ·\\'ll A(AJlRll.1.0. ENRIQL'I: op cit 1' 81 
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conexión ideológica con los su.)·tenrados con alg1111.:: urru reconocida ya en la hi.vrorict ele 

lo /ilosu/iu y de la cultura w1i1·er.ml. ··75 Lo c1,'r:...' .:ra que en nuestro rais 1111 c.\is1ia 

ninguna doctrina filosófica ó social gcnuinamcnt;.> :iacional rc~pcc10 al s0::ialisn11.l . ~ :1 

que ningún intelectual ó pensador mcxicano s,· h.:::-·i.! dcdici:d<1 <i cr..:arl<t: simpll'ment.· 

las teorías ú doctrinas de otros paises se lrnbian 1r.;erprc1c:do coi d nw.:stro. tratandú J.: 

adecuarlas a nue~tra ideología y modo de vida. P::..-a justificar d ;cch;o.n üi ténni1w 

socialismo mcx Íc<tno-, surgieron frases de íácil ú'::lprensión. tales r:orn1i: ·· ... 1111 pu,·d,· 

lwher un socialismo mexicano. como 170 ex1.<f¿ un socia/i.1mo itulitmo. inglh 11 

Alemán ··7'• dicha por Bremauntz, o aqudla otr3 elaborada por Lomlwrdo T11lcdan1.1 

.. hablar de un socialismo mexican" es ser ignorame de solemnidad o necio. no pucd<! 

haber un socialismo mexicano por la misma ra:ü11 que no puf!de haber una q11imic11 

mexicana o una biología mexicana. ··77 

Por las razones anteriores. el concepto de s1.,ialismo mexicano q~1edó totalmclllt' 

descartado al considerar que no se adecuaba a las oetas propuestas y :i ~1ue no St' pc•d1a 

impla:llar un socialismo de este tipo. 

Mientras el término socialismo aplicado a la escuela. supu.:~t<:mcnte impliró 1:1 

preparación de trabajadores y <écnicos ca.J iricados pam !ogru el ópu:11<' 

aprl1,·echumíl'nlo de los rceu~sos y la diciente drrecc;ón d<: ia socied;:d. ilsi cnm,' t'Í 

ejercicio de los derechos y deberes del hombre :· Jet ciudadano ·"incuiúi!dolos con hb 

normas y n:alizacioncs de la revolución: el social1smo cie11tificc :>egun Brc:naumz. ~e 

definía comn aquel .. que pugno f'Or la soc:ialización de la tierrtt en 111()/eria ap.rnnu. al 

ori1.m1C1rse hacía la socialización del 1rahujo. del capital y de ios si.1·f~111a.; dttl ::a111l•io: uf 

/0111cnrur el cooperativismo cui;11; medio /rcmsiwno pr:ra t/('.Hr11ir, c:c:c:116111ic.1111,·me el 

sistema capiralisw y al intensificar la intervención del Estado 170 súlo e 11 la prod11::ción 

sino en las demás ramas de la economía nacioi:al ... . . .;~ 

·• uRrMAUt~l / . •\I tl[lffO up t •:i ¡> ~4•1 
'" ib1de111 p 246 
•• 1b1dem ¡>. 147 
tt. fb1drm p 201 



El diputado Amulfo Pérez concordaba :~'n Bremauntz. c:n cuan111 a que ~·1 

~Llcia l ism<1 que se debía aplicar en el país era: ·· ... .:ocialismo cic:mJ'tcfJ cuy()., pos/llla,; ... 

.<011 los que mejor corrr:sponclen a los anhelos ,;<- proletariud1J .\ de tuJos lus d.1.•,' 

,·xpiowda\ .. Luchu de clases. Dictadura del ¡m: .. .:1uriaclo Sr,,w/: :acuín de los mcd:, , 

de pmducciiin económica. Toles son los tres pullít)5 óásico.1· del 111cialismo áem[fico. -· · . 

Como puede verse. entre ambos términt'> i:;ocialismo y ~ocia lismo cicntífic,1\ n,' 

existió una notable diferencia. se pudieron argumeni.ar diversas opiniones en contra .id 

~11c iali~rno cicntifico. pero en realidad, en la forma que se implantó en México no h.it'iJ 

mayores divergencias entre uno u otro, se n::chaz:ai:>a este último térm ino. sin embar~,, 

(uc lo quc se imcntó llevar a cabo y los e_iemplos están en : la reforma arr.ir.J 

\socializocuín de la tierra)_- los sindicatos (f(w1<1110 al cooperan,·ismo) v comwl ..:~-. 

E!>tado sobre los medios de producción y la educ::.: iún. 

El socialismo cit:ntífico tenía por lin:!!iéi máxima la aooiición del rég1m:?:: 

.-a pi tal isla. a<ll!más de fomentar la armonía entr~ !vs seres human.:~ para l.'.~tablc::..:1· :!::.: 

; ,,dcdad en la que no existieran las clases socdes ~- cada habnar:«: pudie~e ob1<::11l'r : ... ' 

que neccsi tt: para sus nc:::cesida<les básica:.- en ~.:..;e a lo trabaja.:0 (lo mi~rno t¡lil' :. 

~ol'ia lismo que se pretendió implantar en Méxi.:,' 1. Sin embargo. personalidadi:-s di.' . .! 

:alla de Enrique Erro rechazaban este conceplí.'. ya que para él e! 5ociali!>nW cient:E..:,, 

.. . . quiere decir el comunismo ... Aquí se tr(1!a de hacer 11110 . :1;.l;I¡¡ ht•rr:1111ir,11i.1 .:, 

1ra!Jajo. útil. eficaz y práctica. para la person.: que va a goi;ernar ya ¡mmrr> .... ... 

Como es claro. cada uno de los ponentes lcnía.ri ciertas inc linac10ncs. en cuanto a l.:..< 

,lili:rcncia~ entre un socialismo y otro, las que no se encontraban bien definidas. !1: 

tenían grandes cambios entre si, tal vez lo que ~ucedió es que soiamente cada quier. dah 

su muy particular punto de vista del tema. 

Las divergencias de opiniones que abur.daban en la época. se reafim1an Cl'l1 <"i 

siguiente párrafo, presentado a la Cántara de D;pulados por el Com ité Ejecutivo dei 

P.N.R. " .... Nuestro socialismo. el socialismo áe lo Revolucián mexicana. tien.! -' " 

' ',/~m 
• C11ado en \l 1l.1\ NJ\ rFRNANIXi Y OTl<O.~ 01• cll n 272 



doctrina inmedia/a en los principio.1· relath·os d.? la Cons!iruci6n Genernl de /a 

Rc•¡11íhlica. fo.1 que se enseilará11 al c:d11cancl<1 co11:0 principio.\ ) posiciones tle !11cha ... 

IJlll! se carac1;;rizan por ww i111erve11c1án cada d:u mús t1ccnt11aJa Je:i l~slado y por una 

direcdún esltJtál en nuestra economia qm· tir!111i.: a Ju sociul1zacY;n. · 'll Como se pudo 

co111probar, a través de las diversas ci tas. c:-;istian en el medi<1 político de la época. 

111uchas definiciones de los tém1inos, sin llegar a concrct;,irsc nir.guno en especifico. io 

que conllevaba a grandes confusiones sobre la aplicación y vercfa<lero significado de I?. 

educación socialista. 

Sin tomar en cuenta los vacíos en los que se constituyó la educación socialista ~ 

sin pensar a futuro en los riesgos de aplil:ar una doctrina sin íundamento teórico. ql!C 

prnvocaria la incertidumbre cn los encargadl)S de impa11irla (los profosorcs). l'll ll)S 

educandos y en Ja población en general; se pwcedió a aceptar Ja reforma al aniculo >º 
constitucional. a través de un conteo de votos. no sin antes sobrepasur los obstárnlos qut: 

se le impusieron y aprovechando el favoritismo de algunos s.::ctorcs. 

2.6. CARACTERiSTIC/\S Y Fl:\.-\ ! IDADES DE l. :'\ F.iH JC.l\CH)l\ 

StXL-\LlSTA 

"Consecuente con la orientaci1ín soliafi::.idora de lo educ:Gci6n oprob111!a <"; l'i 

l'la11 SexenGI 1934-1940 del P NR. y Ja rejarmu del ar!í~·uio J"' Consti1uci<111al .\// 

programo educativo 1e11dió a ser libencrio. democrimco. cientific(), l<;cn!co. 

11acionalista y humanís1ico: p(lrlicndo de fo em(lncipación de- las ~·<.mdicicim•s 

infrahumanas de los indígenas, campesinos y t 1br'!ros 111rm1•1des :? in:ele<.'tuales. a 

quienes había que Cápacitar en las técnicas de Ja explotación rmcirmal de las 1ierr<;s. 

bosc¡ues y uguas y en la ptmicipa.:ión e11 el proceso del desarrollo wcio-económico :iei 

puis. de acuerdo t·rm las características regio1;aies mediallfe enseñan::a.1· esenci11l111e111e 

ri1ales. uctivos y útiles. o sea t!n cunsumte re11011ació11 en d direct(I pro1·ed10 ele la 

colectividad .... "117 

... 
1 /1'1dt'm p 27J 

" RODRiGlJEZ OC HúA. Aüi.;ST!N op c11 p 16Q 
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/\nalii".ando el píirrafo anterior. Ja educacwn socialista tuvo come> propósit,> 

principal dirigirse al proletariado para capa..:itarl\' en el área laboral. con ensciinn7a ~ 

útiks y prácticas que les permitieran aplicar !os c,111,:.cimicnto'> adquiridos en su cnton111 

S\'t:ial con el fin de proporcionar a los poblador.:s un 1:onstnntc mejoramiento cconómi...:.' 

social y cultural. 

Según lo escrito en dicho párrafo la t>du.:ación cstabi! fundamentada <'11 J,1 ~ 

siguientes características: 

@ libertad: En cuanto a que los educandos pueden elegir el camino a seguir segün 

sus intereses y aptitudes. 

@ Democrárica: Se refería a que todas las clases sociales tendrían !as nnsmas 

oportunidades de acceder a una educación completa. es decir desde jardin d,· 

niños hasta el nivel superior. 

@ Cien1ifiw: Porque pretendió dar una noción real del uni\ erso asentado sobre 

principios de causalidad y evolución. con lo que c::ra p<1~ibl e Ja comprobación a 

través de los adelantos científicos de qL1<' se- disponga sin r<:currir a los Jogmas. 

@ Técnica: Para desarrollar habilidades esp..:cificas en cicnas áreas y -:on esto ~<' 

pueda preparar a los educandos para la \·ida labora! ; a CN1dy11\·ar en t'I 

desarrollo de país 

@ Nacionalista: Para inculcar en la población el amor hacíei la patria co;; el lin de 

lograr una sociedad colectiva para Ja correc:a y exitosa realización de los 

proyectos. 

@ Humanística: Con el fin de fomentar la fratemidaó entre los homhre~ . ll i:-gar a 

una convivencia idC31, y fomentar en e!los e! amor al trabajo como un deber 

social, sin olvidar la libertad a la que tienen derecho los indi\·iduos 
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El 21 de enero dl' 1935 la SEP dió a conocer las orientaciones precisas sobn: las 

<jlll' se ba:;aba la educación social ista: 

@ Hmundpudora: Porque cnallecia al nitio ~ a la mujcr. al 1¡¿ual que a las dascs 

campcsinas y desposeídas; scñalando los medies ad-::cuacfos p~1ra obtener su 

liberación de los prejuicios de tipo económico. social. político y rdigio~o: 

además era emancipadora porque intentaba destruir les \ icios existentes y las 

formas de explotación humana. 

@ Única: Se inspiraba en la doctrina socialista y en un sistema educativo acorde a 

la misma. 

@ Obli~atoriu. Para que todos los educandos en edad cs1..:olar pudiesen rl'cibir 1,1:; 

bendicios de la escuela y se evite la falta de asistencia por motivos de ignorancia 

ó ncgligencia. 

@ Grutuita: /\ fin de que fuera una e$cuela para iodos. sin importar cla5c ~ocia! ; . 

cconórn ic<i. 

@ De truliujo.· Porque se reconoció la imponancic: de las acti' idadcs l aboral:::~) :;.: 

p:ctcn<lió desarrollarbs a través de las manuaiidades er1 todos !()s graJM 

escolares ccn el fin de que los edut:andos fuesen prcp<!radüs para i:-1 vida labc.oral. 

@ Funcional y activa: La ense'ianza debi:i arra11ca:- de las necesidades y conducir a 

Ja satisfacción t!c las mismc.s. par~ lo cual los aiumnús det-ían aprender 

practicando. 

@ Vitalista: Porque aaba los conocimientos teóricos ;1t:ro los comµlementaba con 

los prácticos, en el debido aprovechamiento de los recursc1s na1t1rales; !o que 

promovía una autoeducación en !os estudiantes y le ób~1 realismo al traba.io 

científico lo que faci litaba su reali?ación y aplicación. 
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@ Coeducativa. Tendía a facilitar la:> rei.:cil1nes entre hom bres y mujeres. 

comhaticndo los obs1áculos y prcjuiciM ":.e s~ hubiesen c,riginado <1 lo largo de 

los arios. ademas ofrecía iguales oponuru.izd.:-s de educación ai hombn.: y a Ja 

mujer. Por lo que se estableció que la' es.::;,,d:!S fue ran mrxtá!>. 

@ Orientadora: La escuela debía descubrir en el educando su!> talentos especiales 

haci<t una determinada actividad. ya i:ca intelectual ó manual. 

@ lntewal: No descuidaba ningun aspecio de la educación y por lo tanto pretendió 

capacítar a los educandos en el aspe.:10 económico, intelectual. ético. lisico. 

estético, cívico y social para su eficaz participación en la\ ida colectiva. 

@ Mexicana: Porque intentaba unificar rnlrural. lingüística y étnicamcmc a lo~ 

di fcrcntes grupos sociales. además de basarse en los sucesos históricos 

acontecidos. 

@ Prowesiva: Debía impartir !a educacion de forma gradual ~ ascendente. de 

manera que fac ili tara su adquisición. 

@ De asistencia infantil: El Estado tenia 13 obiig.ación de proporcionar a la clase 

proletaria, que e~a la más afectada los n.•cursos para '":mediar problemas com0 ia 

desnutrición infantil a fin de que los educandos ~·udiesell asistir a la escuda. siu 

tener algtin impedimemo económico. 

@ De.~fanatizanre: Porque trataba de pugnar por liha• a 12 pvblacién de todas l:!s 

fomrns existentes de idolatría y superstición que impedia;-i el desarrollo social ~ 

económico de la nación. 

@ Cooperativisw: Fomentaba en los educandos un se11,ido de solidaridad y 

asociación con los demás. lo que podía contribuir a la ¡Jroducción colecti\'iZJda. 
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A lrn\·és de Ja educación socialista se pret.:-ndía l\.'lgrar c1c:nos propósitos: 

@ •'()rl(:/1/ar (¡/ gobierno y al pueblo con .•'!mido de re.1pel1J a la /iher111d de 

creencias y cu//os. />asadas en el rernira,i,> Je/ l11am: e de los pr<•<'<'SO.\' 

cien1((icos y 1écnicos . .. ,~J se pretendió incukar en los scn.:s humano~ un ~-·111ido 

de wlerancia hacia cualquier culto a prote:>ar. para e\'itar sr.:guir sumr.:rgid11$ en 

supersticiones ó ideologías, que no van de acuerdo con hechos científico$. que 

pur.:dan \'Íncularse con Ja realidad y que Jle,·an. de seguirlos, a perpetuar c~tados 

de esclavitud mental. 

@ ··combatir los prejuicios a la luz dt• lo~ descubrimient1Js de /u ,-,.,.dad 

científica. "114 porque sus principios estaban basados en Ja investigaci,111. la 

experimentación y el cálculo, considerando todas las áreas del conocimic111l1. se 

trataba de poder explicar ante los ojos de los individuos que casi cualquier 

creencia ó superstición en que se confiara. ¡:;or no poder explir.:ar su cons1in1ción 

de otra forma, era posible descubrirla y experimentarla con ba~e en ;\\:me~ 

científicos ó técnicos. a fin de obtener respuestas verdaderas y confiahk~ una 

ve;¡; que íueran comprobadas. 

@ " J.a .?scuela socia( izadora va hosw los fugaré.\ mús recóndi11 > • " '
5 

Sociaiizadora, en cuanto a integrar a la gente .:n ,·erdaderos grupos svr.: ial:.>$ parn 

formar una vida colectiva. además se pretendió ennoblecerla. d igni fi,arla y 

mejorar sus condiciones de vida, por Jo ramo era necesario fundar num;;r~)sas 

escuelas, para proveer de educación al proletariado y con csro se rca~ir:naba 

también la igualdad educativa básica que se desea lograr. 

@ .. La escuela socializadora es esenciulme'1/e r.acionali.wa . . .a6 Fund?.mcnta!m:.-ntc 

se trataba de un proceso de integración a la patria a base de supresión d;; 

diferencias raciales. de desigualdades económicas y de recuperación d~ las 

"CIR(ULO DI= ECONOM1S·1 AS DEL INSTITUTO 1~JL1Tt;CJICO NACIO~l'.l La s.x1lll1z,a;ión '"~"~~"ª \!tl"..<t!!J'!!.l • .i 
0 lb<d.:mp10 
"lb<.km p. 11 
"lb<d,mp 13 
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riquc;:1.as del pueblo. además se debía for::-21" una conciencia nacional en todos 

los ::iudadanos para que en determinadl) :::,)mento defendieran a Ja patria tal y 

como lo hicieron nuestros antepasados. ú ' :: .-:<to se prett:ndió fomentar c.:I con1n1i 

de los medios de producción en manos d.:: ,:'"'bierno ~ ap:-c,vcehar al máximo J,1,; 

recursos del país. 

@ '" La educación socializadora con1rib11_1«· .:. r.¿speto. c; la diJ:nidad de la per.wm.1 

y a la in1egridad de la familia: fomemar.: d amor a la patria. a la co111·icc-iii11 

del interés general de la sociedad y a IM :.leales de fraternidad e iguuldad d<' 

derechos de todos los mexicanos, evitando cualquier privilegio injmro .. $- La 

escuela socialista, tenía por finalidad la fonnación integral del ser humá!lt' 

exaltando los valores morales y sociale,: d~ cada individuo para lograr u11;1 

óptima convivencia, una colaboración ~n d ámbito laboral. una repanición d.: 

las funciones asignadas. una panicipación ~uitativa de las obligaciones: con lti 

que se obtenía una igualdad entre tod(ls h."; pobladores del país y el goce mutu,1 

de los resultados. El papel del pedagogo e:: <>ste caso seria buscar las estrategias 

adecuadas para lograr los objetivos r~''¡>Uestos. implementando planes : 

programas de valores. 

@ •·Difusión de oriemación socialisra m.-·~ el muxisterio. la j 11n·m11d y ,·! 

proletariado. estableciendo cemros culr:. •,1/es en toda la República. ··SS ParJ 

impan.ir en las escuelas una orientación s.ocialistas, ios maestros ne-:c:-suaban 

conocer a profundidad el nuevo método. asi como los medios y reglas sohre las 

que s.:: aplicaba dicha educación; de esu fomia era posible lransmilir eSllS 

conocimienlos, junto con las herramientas corre$pOndientes a la juventud y 3l 

proletariado; esta misión del Estado implicaba la fundación de un gran númert• 

de establecimientos dedicados a estos fines, estratégicamente ubicados ..:n el 

territorio nacional. 

, . . 'h1dem p 21 
'"~OLANA. FERN1\NOO Y OTROS op c11 p.276 
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@ '·Refórma de los planes de estudio. libro.< cie texto y pm~ramas de e/use. cll!sde 

la enYeñanza preescolar hasta las prc?ft•.<:.":-·!es dependientes del l-:s1wl11. '""" l .:1 

ba'>c: para impartir cualquier cducaci0::. ~n este ca:,c, la .. socialista ·-. cr.1 

comenzar por modificar y adecuar los pla.1~s: programas de estu<lio911• hacia el 

camino que sc decidió elegir, sin embar~,, ~;re ern un trabajo qm.: necesitaba una 

gran labor. dedicación. esfuerzo y amplio; c0nocimicntos sobre el lema. 

El reformar, organizar y reivindicar el curriculum educ:ativo y el material de 

apoyo no e ra sencillo, se necesitaban experto; en el área y con firmes bases sobre e l 

socialismo, a fin de dar un enfoque que pem1itiera cumplir los objetivos planteados: 

hablando en cuestión de tiempo, seria un proceso lento y laborioso e l que implicaba 

un compromiso social (por parte de los encargados de reformar y elaborar) con la 

nación, ya que estos cambios. tendrían do; opciones que se verían re fl ejadas a 

futuro, ya fueran pos iti vas o negativas. Sin este apartado no e ra pos ible llevar a cab(' 

una educación socialista "mexicana" en la Repüblica y mucho menos lograr lo~ 

ideales propuestos por e l gobierno. 

@ "Jornadas culturales de desfanatizaciún. d.t <'Omhate u los 1·icios y a f()dm lw 

/iJrmus de explotación lwmanll. rebasando las aulas pura solidariwr la 1·i:lo 

escolár con el afán emanciplldor de las masas . .. vt Se pretendió formar a los 

seres humanos a través de la educación en la realidad. en el ámbi to en que st' 

desarrollaban, formando en ellos nuevos conocimientos, y por tanto adquirir i;n 

mayor grado de cultura a fin de obtener nue\'as perspectivas <le vida, cvn lo cual 

se lograba dejar atrás prejuicios y supersticiones en los que anteriormente Si: 

creía: también se pretendió erradicar los ,·icios (había un gran número de 

campesinos y trabajadores adictos al alcohol¡ para lograr un progreso 101al qu~ 

se reflejaría en su modo y nivel de vida. lo que finalmt:nte estallaría un sentido 

"' Esta labor es ruopia dc-1 pedagogo: tal \ 'C2 si S<' hubiese: contado ron la g_cntc e:spcc1ali1..ada para e..~1c fin otra l'<>!iia s.:r ••. (111 
cmb:trgo c:n la époc,a cardcnista, los encargados de realizar los ajusl~ com:spondicntc~ simplemente se cocon1mha1~ uu po ... ~,, 
ramil uu-ilJldos con los aspectos educativos. lo que se comprueba con la nube de: c.oofus1ón que rodci> a 1:1 educación soc1ah~ld 
~• hl<m 
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de libertad. al cual todo hombre tiene derecho. para iograr lao. melas que cada 

unt, ~e plantease. 

@ ·1.1qwdació11 del ana(/abe1ismo apro1-.•61,vu/o las ca¡1uculade.1 de /0.1 al1111111tJ.\. 

pro/ewres y parliculures ".'') Era nece:Sario irnparti~ educación para wdos. 

principalmente para el proletariadCI. para iogrur cstt: propósito. qu,· 

posteriormente tendría como vent<~ja para el pais y para el gobierno un a\·aricc 

en 1ém1inos económicos y un progreso cultural y cientifico, finalidades 

sustentadas por la educación socialista. 

@ "Enseñanza indígena mediante la preparación de profesores para difundir 111 

cultura en idiomas indígenas con brigadas de as1milaciún y ce111rv.~ d« 

educación indígena. "9
J Se reafim1ó el objeli\·o de proporcionar educación par..1 

todos. principalmente para las clases más desprotegidas. Para la enseñanza 

indígena se tomaba como base Ja lengua materna y de ella se partía para ia 

ca-;tcllanización. para esto la preparación de los maestros debía ser t ~unbién 

bi lingüe. aprendiendo un dialecto para poderse comunicar con lus .:du..:and0s) 

transmitiendo las enseñanzas del espa11oi. 

@ "Formar una j11ven111d socialista Ji1er1e jlsica e i111eif!L't 11alme111.: y lihi-. d,• 

prejuicius religiosos. "9
J Formabél hombres y mujcre~ intcgros. es ckcir >t:n.·s 

humanos que se desarrollaban tanto en áreas recreativa:; como intclecmalc~ . .,:in 

complejos, con una clara perspectiva de vida. sin ataduras que pudiesen fr.::nar Ja 

libertad a la que tenía derecho y debiari poner en !)rácti-::a, tomando decisiOlll'S 

propia<>. 

w GUEVARA NIEBLA, GILBF.RTO, La educación socialista en Mc"'?P 52 

58 



@ "1lspiraha a enriquecer la inteligencia .1 .:/ sentimient(J de ÜJS humhres. "95 C<'ll 

conocimientos tanto teóricos como prác1i.:0s. sin dejar de lado Jo artístico. para 

formar seres humanos íntegros en ambas la.:e1as. 

2.7. REFORMA DEL ARTÍCULO 3' CO~STITUCJO:--: . .\L 

Después de pasar los debates en la Cámara de Diputados : Senadores. donJl· 

~u frió algunos ajustes, siempre en aras del nacionalismo. el artículo 3° reformado qued,, 

de la siguiente forma ( 13 de diciembre de 1934): 

Artículo 3° La educación que imparta el Estado será socialista y, además di! 

excluir toda la doctrina religiosa, combatirá el.fanatismo y los prejuicios. para lo cual 

lo escuela organizará sus enseñanzas y actfridades en forma que permita crear t•n /<1 

j1ffentud un concepto racional y exacto del Unfrerso y de la vida social. 

Súlo el Estado - Federación. Estados. .\funidpios- impürtirán ed11co,·iú11 

¡1ri111oria. secundaria. normal. Podrán concederse aworizacione.s a los particulares qu< 

.lcseen impartir educación en cualquiera de lo.' grados anll:riortt.\. de acuerdo. t!ll rod,1 

<aso. con las siguientes normas: 

l. la.Y actil'idades y enseñanzas de los plome/es particulares deberán ajuswrse. sin 

excepción alguna. a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo. y 

estarim a cargo de personas que. en concepto del Estado. tengan S1!ficieme 

preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde cvn estl! 

precepto. En tal virtud. las corporaciones religiosas. los minis1ros de los cultos. 

las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemenre realicen 

actiliidades educativas y las asociaciones ó sociedades ligadas direcw o 

indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en 

forma alguna en la escuela primaria. secundaria o normal. ni podrán apoyarlas 

económicamente. 

'"fb1demp 96 
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11. !.a jfJrmución de planes. pro?,ramas y 111ho.fo.1 ele en.~e;iun:a C1Jrresp1111derú ,.,, 

wdo a 1so, al Estado. 

111. No podrán fimcionar los planteles particulares sin hal;er ohti:n!do prel"ÍWlll!lil<!. 

en cada caso. la autorización expresa del poder púh/icu. y 

IV. El Estado podrá revocar. en cualquier 1ie111po. el reconodmientu de rulid.-: 

ofldal de los estudios hechos en planteles particulares. 

Esta.1· mismas normas regirán la educación de cualquier tipo que se i111par1,: 

gratuitamente. 

E l fü·tado podrá retirar discrecionalmellfe. en cualquier tiempü. el reconoci111ie1110 

de validez oficial de los estudios hechos en plameles paniculares. 

El Congre.\'O de fo Unión, con el .fin de 1111[!icur y coordinar la eJurnci<i11 .:11 :o,w 

la !frpública expedirá las leyes necesarias des1i11adu' a di.1·1ribuir la.fi111ciú11 wd.il 

edvw!iva entre la j~deración, los Eswdn, y !os .\ltinicipios. 11 tiiar /a , 

aporlaciones eco11úmict1s correspomlie111es a <'Se 1·ervicio públiw y u sd111/ar t •. 1s 

sc1-1ciones aplicables a los jimciunarias qu.• 110 c11mplun o 1111 iu.:g.a11 cumplir !,1s 

di.1posiciones re/;;Jíivas. lo mismo que a 10do$ aquellos <jiltt la.1 inji-injar.. "" 

2.8. ANÁLIS!S DEL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

La reforma del artículo 3° contenía varios elementos. cada uno de ellos 

cxplosi vos por sí mismos, pero lo más significati\'O era el hecho dL" manejar una dowina 

socialista lo que provocaba polémica entre un gran número de se{· tores ele la población. 

algunos de ellos se manifestaban en oposición y otros a favor. 

""ZORAIOA V AZ<)UEZ. JOSEFINA Nac1onahs01g v cd11c!J..<;1QiL<n ~1t•.!fl1 p liS. 176 
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Para evitar mayores conflictos, el Estado O;'ll) por centrarse únicamen1c por e l 

tfrmino socialismo, olvidándose de enfocarlo hz.::J una doctrina más cspec i1i.::.i \el 

científico). con lo que los procedimientos a segui~ ~ las bases sohre las cuales ~uiarsc 

para planear el nuevo proyecto educativo. se voh·i0 :n:is confuso. 

La primera divergencia del anículo rá0m1ado fue que:. ··en los cír<·ulos 

educativos. tanro los maestros como las personas .¿111! se encontraban al frente de la 

s,•cretaría de educación 110 comprendían exactam,·nte que implicaba y como debía 

traducirse a la práctica pedagógica el nue1·0 artirnlo constitucional "97 Con es10 se 

puede decir que no tenía sentido haber reformado el anículo 3" cuando no se 

Cl>mprendia el por y el para qué; lo más gran~ de la si tuac ión radicó en que los 

cncargados de elaborar el nuevo proyecto educa!Í\0 no tenían idea de adonde dirigirse. 

esto lo confirmó oficialmente la SEP: "uno de ios problemas capitales de la 11c111al 

administración (i1e definir la tendencia de la 1111e1·a educación. terminando de 1111a 1·e; 

por todas con las dudas que se han hecho surgir ..... is_ De que reinaba la confusi0n no 

cabe duda. pero de que esta logró aclararse no fue cierto; con lo cual se confirma ..¡ue la 

dc>cisión del gobierno de optar por un régimen socdisia fue solamente po lítica. (kja1~do 

a un lado factorc::s tan importantes como el educath·o y d humano. 

El anícuio 3° reformado, significaba un ' -erdadc ro monopolio educati' o por 

part..: del Estado, éste es el que debía dirigir y decidir sobre la educación impartida a 

niYel primaria. :;ccunda ria y normal; por tanto limitaba a los paniculares en este aspecto. 

ya que adem~ de que estos necesitaban obtener un permiso del Estado para impantr 

educación, dicho permiso podría ser retirado en el momento y bajo las circw1sta.ncias 

que el mismo decidiera; las instituciones o personas que fueran aprobadas, lo serían 

1omando en consideración que su preparación e ideología fueran de acuerdo con el 

socialismo planteado. Con lo anterior, queda claro que todos aquellos que profesaron 

alguna doctrina religiosa de cualquier tipo, quedaron totalmente excluidos y vetados por 

el Estado de proporcionar educación en los niveles anteriormente señalados . 

•• ~tEDIN, TZVI op. c11. p. 181 
., rbrtltml82 
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La obligación de excluir toda doctrina re! igiosa. combatir fanatismos ~ 

prejuicios. crear en la juventud un aspecto racional y exacto del uni,·erso. eran aspcc10:; 

de dificil imposición que provocaron fuertes roces. principaimcntc con la lgk~ia 

Católica que no estaba dispucsla a perder la jerarquización qm: había ganado. adema~ 

c11n1aba e0n fieles súbditos que aprobaban sus resolu.:ioncs. 

Se habla de impartir w1a "educación s0.:ialis1a·· que no fue: ddinida concreta ~ 

unánimemente, ninguno· de los partidarios de esta fue capaz de explicarla de 1~1ai1ern 

coherente. cada quien la enfocaba y expresaba según su punto de vista y siguiendo le•:: 

conocí m ientos que poseía o no cada uno sobre la materia. ·· tn.fluía en muchos un !ihl't> 

pedagógico soviético traducido entonces del inglés y vaKamente se emendía como 

COl?/111110 de conocimientos y técnicas pedagógicas encaminada.1· a promover en <'l nilio ·' 

t'll el joven una concepción cient((ica del 1111111do ·' de la vida. a fin de despertar/e 1111.: 

('()ncitncia clasista para preparar el terreno para el advenimiento de la sotieda.i 

socia/l\'/a del futuro. ··99 La supuesta "educación socialista·· poseía grandes ,·acios qu.: lh' 

p11dian ser ocupados, era imposible llevar a caoo dichos suput:stos si ni> :;e sabia cónw. 

ni cuál camino elegir y cual no; el decreto:· principalmente el términ0 ··socialista ... pM 

si mismo no podria realizar las metas planteadas simplemente por es tar ahi. 

Se hablaba de elabornr planes y programa~ de estudio y se presupon!! que irían 1.k 

acuerdo con la nueva orie:1tación. dicha curricula seria elaborada por ..:1 Es1ado. 1.: 

manera de lograrlo. y las ba·;e:s sobre la~ cul!les se fundamentó eran comple,ias. ya qu~ m 

siquiera los erudi tos de la ér.oca pudieron definir concretamente a qué se re feria o en qu<' 

consis1i:i la "educación soc;alista", propusieron las finalidades y carac1crísticas, pero n,, 

cómo llevarlas a la práctica, no tenian idea de cómo alcanzar !as metas u objetin1s 

propuestos. 

En la redacción, aceptación e implantación del artículo 3º . tal wz se come!icrt'n 

errores por el cúmulo de información recibida de ámbitos internacionales. sobre diversos 

sistemas políticos que se encontraban en boga; el gobierno con el afán de estar a la 

w lbulem p 176 



vanguardia tomó la decisión de e leg ir alguno. en este caso fue e l socialismll. dicha 

doctrina se enfrentó a diversos problemas para lograr su implantación. ya que c-n 1:1 

realidad el país se regía por un sistema capitalista, y por tanto las co11dicio116 

económicas y sociales eran por completo dis1intas a lo que se necesitaba para poner en 

práctica este régimen, además e l socialismo que se pretendía implantar, carecía de una 

estructura sólida, no se basaba en la doctrina marxista; era un intento de socialismo a la 

mexicana, en el que no se encontraba definido ni siquiera lo que era este nuevo r.:g.imen 

y mucho menos se conocía acerca de cómo implantarlo, simplemente se eligió como 

medio para pretender llevar a cabo los ideales ¡:>repuestos por la revo lució n. tal , ·ez 

debería conocerse a esta etapa como el imemo de la "educación socialista de la 

Revolución Mexicana". 
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3. LA ESCUELA SOCIALISTA 

3.1. CIFRAS DE LA ESCUELA SOCIALISTA 

En el año de 1934, la situación de la .:scuda era deplorable. a pesar de que :«: 

decía que "Obregón y Calles hicieron mucho por la educación de los ca111p<!si11os. P<'N 

al ocupar Cárdenas la presidencia el cuadro no podía ser más aferrador. /luhía mur 

pocos mae.1·1ros -que apenas Sttbían leer y escribir-: el 81% de las -2164 comunidad,·:; 

exislentes carecían de escuelas. y las .//5 partes dt ¿stas jimcionahan en cho:as . .. Jno Di: 

una u otra fonna , durante el gobiemo cardenista. la situación escola r cambió ' este rubro 

recibió mác; impulsó que en otros sexenios. 

Al ténnino de s u sexenio, Lázaro Cárdenas realizó. Jo prometido. según lo escriw 

por el Dr. Luis Fermín Cuellar, que dice "Ei Gral. Cárdenas cumplió en todos 1,,s 

aspecto.1· con la constitución qu(' sinf:.!tiza las rei'of1:Jicacio11es populares)' los ¡•1 i11cipit•s 

que encauzan nuesrra vida ins:itur.ional. El p;-~.wpues10 de la Secre1aria de /:.aucacicÍn 

se incre1r.enró en un 200% ... ., J•H En cuanto a que .:umplió fielmente los designios de Ja 

Constitución no cabe duda. sin embargo, el hecho de haber aumentado en tai cantidad ~I 

presupuesto de educación, está :JOr verse, según lo confinne o no el siguiente análisis. 

Cárdenas desde el inicio de su gestión. <le.ió en claro que pretendía lleva1 a cabo 

lo plasmado en el Plan Sexenal. aún cuando éste no fue de su autoría. Dentro del área 

educativa e l documento proponía k•s siguientes presupuestos provenientes d<' lo$ egresos 

de la federación: 

'"° BENfTEZ fERNANDO op. ci1 . .1· 111 p 11 1 
,. , ~EDERACIÓN EDITORIAL MEXICANA op. Cll r 218 
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Año Porc~~:aj¿ '°' 
1934 : :: e 

1'>35 ~-- <: 

1936 . ' 

1937 .S; o 

1938 Í Y.:G 

1939 : i:..: ~ 

Lo que en realidad se gastó en su sexenio rue menor a lo proyectado. segua lo 

demuestra el siguiente cuadro: 

COMPARACION ENTRE EL PRESL"PLºESTO FEDERAL 

Y EL EDUCATIVO¡:; 

PR ESUPUESTO 

DE PRESUPLE5TO 1 
A110 EUUCACIÓN. FEDER..\L PóRCENT/\jl;. 1 

1935 44,450,000.00 275. 795.000.00 16. 117 

i936 48.591 ,680.00 286.000.000.00 J6.99 
L 

I' l 1937 
1 

59,363,944.00 333,225.688.82 
1 

17.81.5 1 
L_ 

1 19381 67,260,000.00 431 , 109.870.00 15.602 

i 1939 ~,075,000.00 445,875.613. 78 15.043 

~ 1940 [~3.~00,000.00 1 448, 769.299.63 
11 

16.445 J 

Haciendo un análisis comparativo, nos podemos dar cuenta de que en los 

primeros tres años. (1935, l 936, 1937) las metas propuestas se cumplier0r.; en el ruio de 

1935. se superó la cifra especificada en el Plan. sin embargo en los últimos tres años. las 

"' MATERIAi.ES DE CUL.TURA Y DIVULGACIÓN <Y' c1t p. 33. 
'"'SOLANA. l'í:RNA~DO Y OTROS OfJ. el/ p. 592 
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metas fijadas no sólo no se cumplieron. sino que disminuyeron signilicativarnente. 

Poniendo atención en las fechas. tal w ;: r.o fue casua!idad que el presL:pw:~l\) 

disminuyera a partir de 1938. hay que re.:.:i¡Jar que en este año. aeon11.:ció l:t 

expropiación petrolera y d país se vió serim11e1~re afrct;,;do en el aspecto <:con(1mico. y:i 

que se debió pagar a los extranjeros la deuda contraída. Este accntecimicnto se '<: 

claramente reflejado en Ja gráfica, en la que s~ noiJ la disminu~ión acontecida ..:n .;:I á1ca 

educativa a partir del año de 1938. 

Porcentaje destinado a la educación 

25.00% 

20.00% 

., ... 1500% 
e: 
"' ~ 10 00% o 
a. 

5.00% 

000% 

: . 1 ·~r· , --- • 1 

1----.,..-,-1"--~~-..'-il-'--' ..,....,~·,...·_· ---+-'-: """··-. "~- 1 . : ·. j ,.. .' 
.... • > ¡ 
• • 1 

_..._-1''-'-'~'"'' _ ,__·· ___ ,..!__, _..; 

·~ ~! .. ,,- · ! 1 

---'---'--~-"'-"-="--....:::~± __ ..'J_ __ _ 

1934 1935 1936 1937 1536 1:3.19 

Aiics 

·-Porcentajes p!aneaccs -- Porcenta)es rea:es 

10.: 

Se puede concluir por tanto que el incr~mento er~ d ramo educati\'O. 

definitivamente no llegó i>I 200%, tal y como io aseguró el Dr. Fermín Cuellar. ~·a que sí 

se conoce que en el último año del predecesor cardcn!sta (Abelardo Rodríguez) d 

presupuesto destinado a educación fue de 31.219.183.28 y en el últim0 ai'io del sexenio 

,i;., La bráfica an1cl'ior t'S de: autoria propia. lomando como base las rtfCTmct~ an1<riorc:s 
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<.le Cárd<:na.'> fue de 73.800,000.00, el ineremc:nh.' ~ruxim;,do <:.,del 130%. L<t frase: ljll<: 

concucrd;, rr.as con las reafi¡1.aciones <le este pe:i.:..:,,. <:s I<: qt.:c el Prc<;1de1llc <.':irdcna~· 

dirigió en 1 935 al pueblo mcxioino, durante su p::::.<'r mcr~saj c:. <:n C'I qu e: afi rnhi. "Pura 

arl'nd<:r u lo Educación Púhlica se aumemó ei _Yt'S11pu<:sfr1 dl e.ira Secrclori,; <'11 la 

cnnridad d<: cuaren ta y cuatro millones más qllt! cr: <f e;ercic1u amerior ... .. " r1.·ahzandl' 

una op<:r<ición exacta. se confirma que en rcalid2.i n1.> fue ron S44.{JfJ(J.()(J0. pew la cifra 

:;c aproxí ma bastante, b cantidad real fue de $4::!. ~S0.8 l 6 . 72. De: l<i qui: no debe caber I:! 

rn.;nor d uda, es de que en este periodo se dió un :;:r..r. auge al <irca educativa ~ quc d 

incrcmcnt<J fue considerablemente superior a lo IOfWJ0 en los sexenios anteriorl'S. 

El Plan Sexenal lijaba el avance sobre e¡ 'n:cimiento de la:; escuelas rur:i l.:~. 

según lo indica el siguiente cuadro: 

CRECIMIENTO PR1:v1sro DE L•.$ E~CtlEI./, s ~ 
RURAi.ES" .. 

En 1934 se aumcn1artn 1.000 o."..C!:?s :-u:olcs 

En 143S se aumc11tará.n 2.0ClO~ rn:-a!\::.. 

En t 936 Sé a.un1cntarán 2.000 ~ , •u•IC~ 

ú1 19J 7 ~e aunlt'11t3n\n 2.CX>O ~~ ru1 .llcs 

En 1938 se aun•c:ntarán 2.000($.C;rUs ruralc~ 

l;'.n 1939 se auntcntar.lr. .l.0000.-.:d:!s 1111 ltles 

Es decir, se debfan crear 12,000 escuelas n.:rales que, sumadas a !:is 7,369 

existentes en 1934, alcanzarían la cifra de 19,368. La :ealidad fue que a pe~ar de <¡L!e se 

fomentó el establecimiento de estas escuelas y se mejo:ó en mucho este servicio. la cifra 

final al ~énnino del sexenio cardenista fue de 12,208, es decir 7, 160 cscuel~s menos de 

las que se habían previsto . 

.., FEOEP.ACIÓ:"J EOITORlllL MEXICANA op dt. 11 JS 
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3.2. MISIÓN DEL MAGISTERIO 

/\ tr;ivés de la historia. los maestros fuer,•:; ridcs aliados ; a-=ti\(>S sostene,f\m::: 

tk las ideas revolucionarias: lo que se expli«:J ¡:--s quc: en el eJd Cic10 de: su proksión 

pudieron observar las consecuencias de un $!fo~ma social inj usto y con grandes 

desigualdades. "El Eswdo reconoce que el 111,:¿s.-ro deberá 11:r el colahorador mej or 

capacitado para promover una saludable tro11.~rémadón .WJc:1al d<:ntro de ful· 1111e1·0 , 

principios y orientaciones que figuran en el 11r1ic:IÍc' ; -> de nue\lra Cf}l1.\f ituciti11 . .. inr. 

Para lograr los ideales de Ja educaciún ~"ICialista mexicana, era indispcnsabk 

comenzar por Jos maestros, ya que eran· los encargados de dirigir, organi:r.ar y transmirir 

dicha educación; el educador desempeña una de las funciones sociales de m:1:: 

trascendencia como es Ja de forjar el espíritu de l~ nuevas generaciones. En un discurs,, 

para los maestros en e l año de 1935, Cárdenas afirmó: "La mi.1ián del maesiro no ha ck 

concrelar.w: en el recinto de la escuela. 511 misión en el 1Jrden .1ociul cxi.w .-1. 

colaboracitin para el cumplimienfo integral del prog1w1w de_ la revoluc:11Í11. ·::n; Dur;ufü' 

esta época las actividades del maesiro caml-i:!J\' n radicalmente. y<i no sólo era el 

l'ncargado de imparti r ensefianzas. había adquirido además una función soci;tl en (;] qu~· 

desempeñaba el papel de guía del campesino ten las zonas rura lc:'>J :- del ni1io: tenía i:? 

obligación de interesarse por el mejoramienw de los pueblos y de la snuación de su> 

habitantes, el maestro dtbía luchar en las zonas rurales por ayudar al campesino :: 

obtener tierras y posteriormente impartirle conocimientos sobre s iembra, en las zon~ 

urbanas ayudaría al obrero en el mejoran1iemo de salarios. dándole a conocer la.' 

prestaciones de ley a las que tiene derecho, según la regióo que habite. En palabras del 

propio Cárdenas, "Los maestros están en el deber de convertirse en guías, en directon•.

de las clases laborantes, ofreciendo a éstas el concurso de sus enseñanzas, el alcance d< 

sus derechos y también de sus obligaciones. "108 

"'PODER EJECUTIVO FEDERAL la c<lucación OObliea en M~xico p 43 
"' DURÁN, LEONEL l.áwo CA!dcnas Ideario oo!íti@ p. 212 
''" 1brdem p.213 



El maestro adquirió la tarea de fom1ar integralmente al ser humano; tomando en 

cuenta los tres aspct:tos: e l intelectual. el m,,ral ~ el físico. En el nuevo enfoque 

educativo , la transmisión de conocimientos de generación en gcncrac16n, tal y t:limo s1: 

había venido impartiendo la enseñanza, ya no .;-ra suticicntc por l<J que duranll'. la época 

··El educador tiene que ser un puente entre las 1raJidones del pu.wdrJ y losJimnas de 

1·ida del porvenir: y en eso estriba justamente lo decisivo de su mi.1ir)n .. iiw El maestro 

sería entonces responsable de encaminar a la población no sólo en los hechos pasadns. 

sino también en los nuevos descubrimientos ciem11icos y tecnológicos. 

Cárdenas afirmó: "'Sin duda que los mol!stros. responsahle.1 de preparar a las 

fwuras generaciones. les inculcan el cumplimienro de sus dehere1· de estudiontes. de 

lograr su capacidad cienr(/ica para el mejor apro1·edwmiento de lo!> recursos naturales 

.r sociales del país. de manera que como profesionistas contribuyan a i111¡,11lst11· lo 

cultura del pueblo. la conservación de nuestras riquezas del suelo librándolas de lo 

desastrosa erosión, de la tala de sus bosques_,. di! la pérdida de ahundantes emula/es de 

agua, para que sean debidamente ulilizadas. Les dirán también .\'u.1· ed111:aticwes qu<' 

extensas regiones son propicias para la industria agropecuaria y que el do111i11io Je/ 

b I d I l I . h . b. I · h .. n,, su sue o, e os mares y' e espacio, so11 on:o/lies a rerlos u genio 1wnano ... .. 

El pár.afo anterior muestra la responsabilidad depositada en los docem~~ duramc 

la época. en la que se consideró a l maestro como el experto en diversas áí<;·as y el 

encargado de formar una nueva juventud con finnes bases ecológicas y cien!it!cns y ('On 

una renovada ideología, dirigida al progreso. En esie punto sería importante preguntarse 

qué tan preparado estaba el magisterio para realizar todas las obligaciones que? le. habían 

sido enc-0mendadas. 

Se puede decir que los maestros tenían por misión: 

@ Poner al servicio de la sociedad y del Estado su dedicación y esfuerzo. 

@ Empeño por ampliar sus conocimientos profesionales y cultu;ales. 

'"" C..\RDENAS, LÁZARO Palabras y cono;imirn1ou¡filll!ws dr !..\uro Car~rnas p.165 
"º FEDERACIÓN EDITORIAL MEXICANA op.c11. p. 2S6 
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@ /\crecentar sus actividades en diversos ámbitos. 

@ Demostrar continuamente amor por la edu.:::.:ión. 

@ Dirigir a Jos niños y aconsejar a Jos adult,,::. 

@ Descubrir y solucionar las necesidades de la comunidad. 

@ Ejercitar sus cualidades de juicio. de 1ac10 ~ de firmeza ant!: los conflictos. 

@ Demostrar s impatía por todos los niños. 

@ Cumplir con entusiasmo sus deberes. 

@ Respetar y hacer respetar los derechos d.? los niños. 

@ Aprovechar la espontaneidad del alumno con el fin de favorecer su desarrollo 

integral. 

@ Combatir las ideas supersticiosas que adquiera el niño fuera de la escuela. 

@ Hacer agradable todo el aprendizaje ~ considerarse como un compai"'kro de 

labores del niño. 

En consecuencia. los educadores debieron reunir !os siguientes requis itos: 

@ "Poseer suflcieme preparación técnica .1 profesional. 

@ Vivir honestameme y tener definida la idi ologic1 soc.:iafow 

@ Compenetrarse. por observación directa. de las condicfontts de ambiente 

geográfico-socia/ de la zona en que estt; suuada /a escuela. 

@ Estar el corriente del movimiento cient{/ico-pedagógico "1
• 1. 

La realidad del magisterio en la época cardenis ta era muy difrreme a las 

supuestas mis iones y requisitos que debía poseer un profesor; a lgunos de los maestros 

que ejercían eran egresados de la Escuela Nonnal: sin embargo. otros eran contratados 

sin los estudios correspondientes 112
• simplemente con que expresaran la intención de 

enseñar y tomando en cuenta la escasez de maestros; tal es e l caso de Rosa Maria 

Gómez, supuesta profesora, contratada por Cárdenas para enseñar a los más pequeños a 

leer y a escribir, ella contó así su historia "estaba yo muy c:hamaquita. acababL: de 

'" PODER EJl!CUTIVO FEDERAL op. ett p. 44-45 
ll! ··EJ pcr16<11e:o ~/ Nucwnal m/ormabo que d1t 11.657 mD('Slros. solo JJ .. 7 tenitm 1itulo d1.• prmttirto c·l~·mt"t1f"I - (~ó .lc· f<brc•ro Ct• 
t9JJ) Ci1ndo en MENESES MORALES p. 159. 
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terminar mis estudios primarios .. ... . sabía lt!er m1~r bien. e.H:rihir. hacer números. 

sahía de hi.l'foriu y geograf:a ... ... Entonces <'! 1Cárdem.1s) .... me dirn ¿No quit!I'<"' 

trabajar en ru comunidad?. ,, flJ 

Era incongruente esperar una cduc:.ición d<" alta cahch:c.J para !1is cducand1~~. 

cuando algunos profesores tenían apenas cstuóios mínimos, porque hay que dejar clar,1 

que este tipo de casos no eran aislados. más aun se proliferaron debido a la situacióro 

económica del proletariado. que no podía pagar una educación. ni iampoco enviar a 

estudiar a sus hijos necesidad latente como consecuencia de la escasez de escuelas 

profesionales en las zonas rurales, "seguía subsistiendo la práctica de preceptores q11t• 

solo tenían tras ellos tres o cuatro años de primaria. a lo much11 seis. co11raclos lwbiw1 

tenido acceso a una educación superior ··''' 

La carencia de educadores se debía en parte a que por lo regular los protesorc~ 

nonnalistas. no se interesaban por trabajar en las zonas rurales y ante la necesidad dd 

nuevo gobicrn <> de impartir educación a las masas hacían falla nwes1ros l'll las zon:1:' 

marginadas. por lo que estos sal!an de la propia .:omunidc:.J ..:on k"- .:'1n06mie11111:' 

adquiridos solamente en la escuela primaria ··A pesur de c:s1a rnn:!ldu de 111t1.ts1ros i:r,1 

Ji·ecuente aue uno recién egresado dr la F.::;cuela Snciona! .H! trr1pe;ara c 1111 d(/i.-11/twic' 

para colocarse. porque /(Is viejos no .I'<' retiraban a causa d!• h1 miserahlc /.'('11sfon <¡11« 

recibían y los nuevos no cstahan dispuesto.~ a .n~trir hamhre .i fc:/10 de ¡¿ara1;;ias en e! 

interior del país. ··
115 

Al tenni11ar el sexenio cardenista c11ando la educación :,.: volvió a rcorgatlizar. s~· 

descubrió que un alto porcentaje de profesores ejercía en el nwg1~t~rio. sin CO!llar con un 

título profcsionai. "Mucha razón tiene josefina Vázquez de Knmah cuando se1iala que !a 

reforma se hacía sin que los maestros cambiaran. pues ,.ro ,\'!' !e.,· había pn:paraa'11 

. . d t '"116 
an11c1pa amen e. 

'" RAMÍREZ HEREOIA. RAFAEi. Lázato C;l!ds:nó!i en la;1m,Ltahcr.1c p /.9 
' " LERNER. VICTORIA llis1orio de la Rcvolu~oón \1t•i•MillJ.J-l<>40 id! E4vtílC!ÓI! ~llC11:l~1 r llN 
"'1b1deno p 108 
""SOLANA. FERNANDO Y OTROS op crt p 286 
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3.3. MEDIOS DE REALIZACIÓN DE L:\ ESCUELA SOCIA LISTA 

Para llevar a caho la reforma c<.lucatirn prt)puesta era necesaria la n::ali;r.ación de 

lns siguienlc~ elemento:;: 

@ .. Preparación de 111aestros en servicio 

@ Formación de nuevos planes de e.wudio. programas, horarios. etc .. de acuerdú 

todo con las características de la educación socialista. 

• @ Trtm!Jformación y ubicación ádecuada de los edificios escoláres 

@ Dotación a las escuelas de wlleres. herramientas e implementos de lahra11::a 

según el medio. 

@ Tea1ros escolares. de preferencia al aire libre, para la orientación estética _1 

desarrollo de las actividades culturales y sociales 

@ Dotación de hibliotecas. museos. gabinetes y laboratorios. 

@ Dotación de ca111pos deportivos. a/hacas. regadera~. e1c.. e imple11u•llf<'-' 

necesarios para el cultivo del deporte. 

@ Do/ación de la materia prima necesaria a rns actividade~ agrícolas, ind11stri1il1'.' 

y de labora1orio. mientra~· se ponen las escuelas en condiciones de bastarse asi 

mismas. 

@ los alumn()s debt?n estar el mayor tiempo posible en la escuela. c1 Jin de c¡u<' .\'/1 

influencia sobre ellos sea mayor que la del medio y, pur lo mismo. se ha«' 

necesario el senicios de desayunos. di? coiación y meriendas. 

@ Dehe 1rahajarse con horario discomitluo para el completo desarrollo de lm 

distinras actividades manuales. inte!ecruales. estéticas, jisicas y sociales. 

debiendo trabajar personales distintos bajo una sola dirección. auxiliada por 

una sola subdirección. según la importancia de la escuela o de los trabajos qu,• 

realice. de acuerdo con las necesidades del medio en que se encuemre ubicada. 

@ Otro medio muy importante es la coordinación de lahores entre las distima$ 

agencias educativas. labor que quedará encomendada a la propia Secretaria. 

por medio de sus distintos departamemos y por lo que toca al de enseñan::a 

!'rimaría y 1Vor111al. de no mod[/icarse la secretaría en su organización interior. 
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para ponerse en co11sont111cia con la rt!_/(;rma. se hace 11ece.\{lrio que len~,, no111 

su direclo con/rol. por medio de Sl!:Y:ü1i..>s. a los prr1/esores es¡1cci11I<'> de 

wlleres. truhajos manuales, oxricultur.:: soljeo y canitJ. dibujo y ed11.-o.-i1i;! 

fi.1·u:a, para eviwr asila.frecuente desor:<•uución y falla de unidad en el fl'c ti•c1fo 

que l<:s está encomendado". 111 

Se trató de dar una organi;:ación cohcrcme para el logro de los objetivos J.: la 

c~rucla socialista, por lo que de manera general. se puede decir que se t0mar,111 en 

cuenta los siguientes elementos: 

:..- La capacitación de los maesiros para ofrecer educación de calid:1J 

acorde a la nueva ideología socialista. 

;... La refomia total a los planes de estudio. a fin de lograr la m,ipic:a 

educación socialista. 

:..- La Ltbicación de edi ficios escolares para pro \·eer a los habi iantt'S ,i: la 

República Mexicana de este sen·i..-: io. poniendo p"rtic:ular atem:i;\n <'11 la 

proliferación de escuelas en las Zt)nas rurale~ . 

,.. La constante renovación y c:eación de talleres, maier:alcs e impl..:mcm0s. 

necesarios para la adecuada enseñan.~ de una edu.::ación dirigida h:1<1.! Ja 

experimentación y comprobación d<! los fr:nómeno:;. 

,.. La difusión de campañas :ulrurales. que fac il':aron y reforz.:r~)n el 

aprendizaje. 

;... El constante trabajo del perso:1al y de los aiumnos, p<i ra cubrir y cumplir 

necesidades. 

,.. La coordinación entre las di\·ersas dependencias. p:ira el pcr1~·cto 

funcionamiento y cumplimiento de los ideales educaiivos. 

11
• GUEVARA NIEBLA. GI LllElffO op. w . pp. 134 ·13~ 



3.4. CURRICULUM SOCIALISTA 

Para logra r los designios propuestos en ~i Plan Scxcnal. acerca di: la cdt11.:ac1,,n 

socialista , era necesaria la refomia de los programas cducati\'OS con el lin tk 

implementa rse en los diversos grados escolarc::s durante dicho sexenio. 

··se ha suprimido la paulada rigidez qut? predominaba en materiu de programas. 

y se ha querido y logrado que éstos sean alredt?dor de aclividades. y no ii•1icameme p1w 

clasificaciones académicas: así se procura adr?cuación de la parre teórica con las 

prácticas respectivas en los distintos tipos de escuela y se tiene cuenta de lc1s 

peculiaridades de cada región y posibilidades marr?riales de los plameles. ··118 El trabaj,, 

en este caso no tenía por objetivo, un simple adiestramiento manual. ni se consid.:r,1 

como único medio de poder aprender una asignatura. lo que se pretendió fue que d 

ambiente y la escuela además de dejar satisfechas las finalidades de infom1ación ~ 

educación. permitieran vincular estrechamente a los educandos con e l mundo laboral: :ti 

ser estos concientes de las necesidades y problemas que se presentasen er. su comu111JaJ. 

Las enseñanzas prácticas debían estimular a los alumnos en e l ¡ilanteamierfüi. 

im·estigación y resolución de problemas. ademas de fonnar en ellos aspir;Kionc:' 

sociales, en el sentido de elegir a lguna área que beneficie a su lugar de or!gen y a ~u~ 

habitantes. 

Se recalcó también el hecho de contar con material de apoyo. parJ poder llernr ;¡ 

cabo la reforma educativa. "En estas tareas. el libro es coadyuvante, pc·/'il se proscri/>.

el simple verbalismo. a efec10 de que toda ense11anza se adquiera expe;·imentalmemr? y 

permita al alumno observar. descubrir por su propio esfuerzo fenómenos 11ar11rales. 

relaciones del hombre con la naturaleza. o sea ei trabajo y las formas de convfre11ch1 

humana, para lo cual se impuso, en esre sexenio. la convivencia de dotar" la escuela r?•1 

los dis!intos grados. hasta el secundario. con talleres, labora1ori.>s. campos ti< 

experimentación y de juego. "119 Las actividades tangibles. de experimentación. n~) 

debían descartarse, al contrario tenían que fom:ar parte de la enseñanza. por lo que er:i 

,.. Ed. LA NACIONAL Seos a/los de &ob1cn1\l al scrv1po de Mtxoco t 1 9~·1940) p. 267 
'" lbuitm p 268 



importante que los centros de educación, comarar: ,;,,n el matc:rial y mobiliario adecuado 

según las necesidades que se rt·q1.1iricran. 

Para corresponder adccuada111cnlc a la rel-..':::·.~ educari ·. c. . ..:rn necesario <."ncor.:rar 

opciones que permitieran a la educación dirigirse :-..=.: 1a d cam inv socialista; las primera;; 

ideas comcn:r..aron por tratar de reavivar modelo;; ~..::,;.:ativus ;a utiliLac.!os, infu1Kio11aks 

y olvidados, en países como Rusia; como el llam2.:,, :n¿toc!o dé complejo rus(I. cn el quc 

l:is escuelas soviéticas y los maestros "arreglaro1: <-.' material de instrucción en 1orno <: 

los tres centros dz correlación siguiente: naturai.;::u. trabaj o. sociedad ..... st• basaban 

... ,, la .filos<ifia de que la organización del traba:u está oa.ICJda en la1· c:ondido11es y 

recursos de la naturaleza y que la organización e:,; :u sociedad se apoya a .rn n•; en la 

organización del trabajo ... . .. JJO Se sabía de amer.:::.::;o que este método. no fue füncional 

en su país de origen, y que fue desechado uno~ .tios después121
• sin embarg1) eso no 

evitó tomarlo como base educativa para nuestra nz.::¡0n. co'l el ún ico fin de sati:>facer las 

nuevas necesidades. 

' 'Se~ún Castillo, c¡uien era profesor por d :i.• .vivs. fo.1 pm;!,1·c111w.1. elah~>rw!us c'!í 

menos de 1res meses por el Instituto de Orie111ació1: Socia1im1. <:ran solo copi.i 11r1i/idci/ 

de• los complejos rusos ... 12 De es:a manera dich,, :;:étodv fue ekgido CC)m o la opciú1; 

id~al para impartir la educación primaria, "Los d:•·i ' SfJS e. ·:11d10.1 y acril"idmles 1w serw; 

impartidos aisladame11t11 a lo.v educandos, co.rr:•J tradicio1wlme111e se /i,1cia. si11l' 

agrupados en temas que los coordinen inteligem¿ :. oport11110111cr:1e. los viwiice11 y lo., 

hagan converger hacia complejos que ofrezcan como mof!vo la nutz•ralezu. el rrab.yo _1 

la sociedad. "123 Según la cita anterior el método de ens':!ña;~za ..:n la escuela ca.mb~n 

radicalmente. de tal manera que el conocimiemo debió de ser impartido <"Orno u:1 

conjunto que permitiern a la vez su práctica. 

""GUEVARA NIEBLA, OILBERTO op. cil p 144 
l! I En Rusia .. /n.t fracasos que los 11t0t'$1r f'>.t ltllll("rOn ~11 '" p.-6c11cu <'011 un ;·7~/o porecufo. Jt l11:01;uuu1~ t'll 1926 r l'"' ~$() '~" ''C: 
al año sig111en1c. las auroridad.-..s e.~ C'C11'ure.f abvltuon e·/ ifamado ccmp!t;!it .~ ,;¡,.m11/orrm pr?p.rau:tt.~ pcrti /u,'> ..Jwt:r: .. :.,t .1 u~1:a111r. 1,, 

(Qll.$1dt•róndolus 01slada.s. Citado en UPN Política ~:J::a11,·;i cu Méx1~v p ~·-: 

'" MENESES MORALES. lOKNESl'O t>p, "" p l ~'.: 
'''SOLANA. FERNANDO Y OTROS op. cit. p 286 



Los programas de complejos soviéticos. pretendieron lo siguiente: .. El de /u 

11at111·ulezu dehia poner el desarrollo orgánico .1 m~•11al de la in/ancw en relaciún nm el 

i11/l11;0 del clima. !as condiciones del suelo. /ti orogr,:ria. lo.1 je111imeno.1· me1eomlcigin1.\. 

la /lora. /u /auna y las leyes de la naturaleza. ró11:1.1.lo de la e1·(Jlución de la 11w1t·ria. U 

trohaio ohliJ<aha a los estudiantes e1 encontrar r<?spuestCts a las preJ<11nta.1 i. En dónd<' 

l 'ÍI'<' t:I homhre?. ¿En qué forma trabaja?. ¿Con que! instrumento1· cuenta". ¿Cámo 1fre. 

rnme. viste y descansa?. ¿Cómo mej orar las condiciones lahorale.1· drtl hombre:'. El d<' 

sociedad dirigía la atención de los estudiantes hacia la organización de la familia y d<' 

las comunidades en que vive y de otras más alejadas hasta la nac ional y la 1111frersal. 

rodas estudiadas tanto en su estado presente como a lo largo de la historia. "11
' 

En general el método de complejos. consis1ió en contemplar ternas amplkis. 4u~· 

trataron de poner al alumno en contacto con la \'ida. mediante el estudio de hechos reales 

y conccmicntcs a Ja naturaleza o en conflictos y situaciones de trabajo, con e l tin dl' 

pr11111ovcr las investigaciones cientílicas. fomentar las actividadc~ prácticas qu~· 

l'~timulan el aprendizaje y pudiesen permitir al alumno tomar dccisione~ viables para la 

s1,lm:ión de problemas. 

En realidad los complejos no fueron aplicados lielmentc, se tomaron en cuenta 

Jt,s tres factores ya mencionados. pero a estos se les anexaron las mismas m::iteri:is que 

se habían impartido por años. las cuales eran perfectamente manejadas por los 

pr,,l~sorcs , la diferencia radicó en el nuevo sentido (revolucionario) con P.I que se 

debieron impartir, princ ipalmente en aquellas como: el estudio de la naturaleza. la cual 

tendría un marcado tinte cientílico y era acompañada de materias como la biol0gía y la 

geografia, lo que permitió un panorama más amplio de la ciencia. 

Se podría decir que el supuesto método fue un remiendo educativo, una copia 

mal hecha de modelos rusos, aplicado en una sociedad mexicana con ideologías y 

necesidades totalmente distintas, fue planeado a Ja ligera y encontró gran oposición por 

parte de los habitantes del país (instigados mayoritariamente por e l clero), además los 
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programa-; no se encontraban claramente defin id,,s :::i cuanto a que se trató únicamcnh.: 

de dirigir de manera distinta lo ya establecido.¡:><.'~ ~ ::-.l parte los maestros cncurg:idos ck 

impartirlo. no poseían las bases, ni los conocimie:::;; suficicntó para aplicar d pw~ cc111 

adecuadamente. 

Para la enseñanz.a socialista, era básico qu~ ::. estudio se r.:al izara dcspc11;1c1do d 

interés y las inquietudes del a lumno para que pu.ii:-x~ acrecentar sus dotes intelectuales 

tales como: Ja voluntad. la imaginación. la rnen..: :ia. la confianza. la consta11cia. la 

observación, la dignidad y la socialización, por :._, que supuestamente la cducacióa 

socialista no sólo se enfocó a l desarrollo intelc-c:::..:i del ser humano, sino también a l 

fomento de los asp1::etos sociales. 

"'!'ara cumplir los .fines de darle un can: v ... :;alisw. fue wl la cantidad de ideas 

generales y nociones sobre una concepción cit1111r'.:.; del unii"er.1·1J. el or·igen del mundo 

y de la vida, el carácter matericil de todos los.fenórr:«>zos de la nc.11uralew y la cliali!c1icct 

que rige a la hist0ria y a la sociedad. acumulac/05 i>: :ilos, quf1 sohrepasaron por mue/u• 

el nivel de sensibilidad y comprensión dt! .. :·.' alumnos a /0.1 cuales !'.~taba11 

destinado.1'. .. JJ; No sólo fue dificil para Jos :ilurn:,'s el entender una gran ca111idad dt: 

nuevos conocim ientos. lo fue también para los ma~u-os y en gran proporción. ellos eran 

los encargados de primero comprender y conoce; wdo aquel lo que debían <'ll>eiiar ~ 

además debían aprender como enseñarlo. como~ '111 enfoque socialista a las d iwrs:1s 

materias, c ircunstancia para la cual no se encon:::;ban preparndos. porque rw habían 

recibido una capacitación adecuada. No se pr~uró que los maestros a:::cp1aran los 

nuevos planes. simplemente se les impuso mediante un decrew. 

Lo que no se puede negar fue el empeño y el trabajo que se dedicó a esta labor 

educativa, con estudios o sin ellos, los maestros pusiemn lo mejor de su parte. dentro de 

sus posibilidades para que su labor diera frutos y íl\'.' se puede dejar de lado las iabores 

sociales con las que contribuyeron pam el crecimiento y fo1talecimien<o de las 

comunidades. ··En realidad se formó una g(•nuación de jóvenes que itn los u1ius 
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inmediatamente posteriores prod1!iO directi1·M _-. r!jecutivo.1· de Kran energía y nm 111111 

mística por el sen •icio social. "116 

3.5. f:SCUEL!\S DE LA (:POCA 

Es importante aclarar que durante los sei.; años en que Cárdenas se mantu,·o en el 

poder. hubo dos secretarios de educación. el :irimero al inicio del rcgimen. Ignacio 

García Tél lez. que tuvo por misión estructurar~ '.mpulsar la educación socia lista con un 

enfoque antirreligioso127. Sin embargo, al dmocamiento del maximato, Cárdenas 

decidió darle un toque: menos radical a esta á.~'.! y decidió nombrar como director de 

dicha Secretaría a Gonzalo Vázquez Vela. 

"(jarcia Téllez confirmó. al ser nombrado secretario de Educación Pública. los 

temores de los conservadores. cuando en eneri) _·3 de 1935 saludó a Marx como el gran 

bienhechor del hombre y afirmó que sólo los m.:os podían ser maestros "118 Téllez tu,·o 

como primordiales tareas. buscar e l enfoque qu~ se le <lió al articulo 3° para real izar la 

reforma y preparar los medios para poder impl::.:itarlo y aplicarlo. además de sc1ialar las 

características que debió cumplir la educac!0J socialista. Tal vez este sentimiento 

antirreligioso que demo!'tró García Téllez, se r<!!lejó más adelante cuando ex igió a los 

maestros jurar que eran ateos y ta l vez fue a.1a de las causas que prO\'OCó que la 

educación socialista fuera vista entre e l proletario como anti-católica. 

Vázquez Vela f!Uién comenzó su ejercicio el 17 de junio de 1935 y cubrió el resto 

del sexenio cardenista, "no respondió al impulso educativo de Cárdenas ...... el estilo del 

1·eracruzano era pac[ficador. sin dec/aracion~s ni acuerdos detonantes como los de 

Garcia Téllez. "119 Por lo que la educación se tomó en un estado de conciliación pueblo

gobiemo; Vázquez concordaba con las ideas marxistas. sin embargo su tono era 

' "' l bulem p 288 
•:· St supone que la meta de Calll~s (ra utilizar fa c:.ducaci6n socíahsu .:orno medio para tcmunar con I;, religión c1nólln. aunque en 
realidad los lincam1cmos de la nut:Y3 educación. nunc.a fueron con.sutuUJs ni aplicados rora lograrlo. 
'''MENESES MORALES. ERNE5TO op. cit. p. 63 
,,. Jb1de"' p 28J 
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altamente idealista y consideró que la cscuái ,,.·,r si misma solucionaría todos los 

problemas existentes en México. 

3.5.1. JARDÍN DE NIÑOS 

Al principiar el periodo constitucional. x procuró que lo~ sen 1cios snhrc •:s1.: 

tipo de enseñanza llegarán preferentemente a l;i clase trabajadora. E:1 el año de 1936 se 

fündaron en varios Estados los Jardines de tipo Rural. que fueron establecid<>s en ccntrl'S 

<le población indígena. "la atención se co11c,·nrró en el medio rural y al termino del 

sexenio funcionaban 13, 96./ escuelas rurales. _!undúndose los pnmero.1 ja,·dines ele nilivs 

para hijos de campesinos ... uo 

El hecho de darle una gran irnportanci:i ::1 jardín de niños. radicó en que c..; uno 

de los medios en el que se vigila y promue\e d idóneo desarrollo integral de los 

pequeños, además de facilitar su correcta adapI~.:ión a su medio social. El jardín tk 

niños, es una institución que pretende conocer 12.S caractcr:stit:as fís i c~s y mentales Je 

lt)S educandos. en edad preescolar (de los..¡ a :l'5 6 años). para ¡;i:dcr <füigir y tiricnrnr 1:1 

más adecuada educació:?. 

1 a educación q11e se impartió -~n este et3;:'l esrnlar. deb1<1 ser ..:nfocada s::gúa la 

edad. lo c¡u.:: quiere decir que el juego forma pane indisp:!nsabk de! <l..:~arri.1110 de· lo:; 

niilos y que por lo ta;ito, no se debía imbuir a los pequci10:; en cu..::;tinncs !abora:t:::.. 

cuando aún sus concl1ciones físicas e imekcrnales no se lo permitíar!. además no s.: 

c0nsidcrnba iavorabk para su íntegro desarrollo. 

El programa específico del jardín de niños se ~egirá de acuerdo é'On los siguientes 

principio: 

a) "Se considera al niño como un agente de 1ransformaciim .vacía/ y como elemenio 

real y efectivo de fa comunid(ld en que actúa. Para poder llcv:!r a cabo i:ls metas 

'"'FWERACIÓNEDITORlALMEXICANAopc11 p21~ ESTA TESIS NO SAI.i 
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de la educación socialista, se debe comenzar por considerar al niño. desde su 

edad mác; temprana. como un individuo capai de consegui r a un largo plazo un 

cambio favorable en su comunidad y posteriormente a nivel nacional. esto a 

pesar de escucharse demasiado idealista. era en lo que: se creía y lo que se 

pretendía lograr en la época cardcnista. 

b) ,\'e le proporcionarán percepciones claras dt!i mundo que fo rodea. ayudándolo u 

exteriorizarlas por medio del lenguaje y de acrividades mr;toras. Desde el inicio 

de su educación, el educando tendrá un panorama "real" de la comunidad en que.> 

vive, libre de prejuicios y fanatismos. el medio para lograrlo debido al marco de 

edad de los pequeños, será desarrollando el lenguaje y sus actividades motoras. 

e) Se encauzarán debidamente sus impulsos e instintos provocando s11 

e.1pontaneidad con e/fin de conocerlo mt!jorypoder guiarlo apropiadamente. Se.> 

trata de fom1ar un individuo libre. auténtico. para· partir de ahí y lograr en él una 

educación integral. 

d) Se le formarán hábitos que lo preparen para la suciedad .10i:ialista. Desde est:i 

edad se inculcará los ideales y características de la educación socialista. tales 

como un extremo nacionalismo. la solidaridad con los otros. la igualdad en tr~· 

tcdos los hombres. 

e) Se sujetarán sus cctividades a bases cient[(icas de exploración y comprobación ·· 

/JI. Todas aquellas actividades que se enseñen en el jardín de niños, deben ir 

enfocadas hacia nociones o hechos reales. con experimentos que permitan en el 

educando de fom1a tangible la sencilla demostración de lo que se dice. 

En este grado escolar, se intenta además estimular los sentidos de los niños. a 

través de diversas visitas a parques, museos, fábricas. talleres, etc. ; además se comenzó a 

implementar e l llamado servicio social. en este caso dirigido a alumnos de escuelas 

" ' GUEV AKA NIEBLA. GILBERTO op.n1. pp. 109-11 O 
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nonnales y secundarias. que tendrán con este h;;.:ho la posibilidad de practicar b 

rnnocimicntos adqui ridos en lé1S aulas. en la re::il id:o..:: ademá~ contribuir con la nación. 

La s iguiente gráfica muestra el logro obt<-ni.:,, en instituciones de este.: :1r10. 
132 
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La gráfica dc111ues1ra que las escuelas de jardin de ~~iios aumcntllron sustancialmente a lo lar~,, 

dd sexenio cardenista, para 1934 había 1500 escue las~ sok' ::-ts aílos más tarde en 1937 el :iümcro hat>a.: 

aumentado en 250 

A raíz del aumento de escudas surgió otro ;:-~1.iblema. la falla de educadoras par.1 

cubrir J a_~ plazas docentes de los nu~vos jardines . .;cgún Jos censos de la época. par:: 

1936 no habia una educadora para cada plante! : el panorama no cambió muc:h' 

postericrmcnte. 

: .5.2. ESCUELA PRIMARIA Rl'R_-\L Y 0 RBA:"A 

!:!' importante comenzar este apartado. deiiniendo las di !e;encias que duram~· 

esta época se diero1l e ntre la esCl•CÍa primari2 rural y 12 urbana. éstas radicawr. 

principalmente en e l medio en que cada una se desarro lla; mientras que la escuela rur.il 

debia d irigi rse a actividades re lacionadas con el campo; las escuelas urbanas. debi?J1 

orientar su labor hacia actividades que acontecieran en la ciudad: sin embargo ambas 

debían seguir dentro de lo posible me>terias iguales. por lo que a l hace r esta diferencia. !J 

escuela c umplió su finalidad de sat!~facción de necesidades, tanto de cada individuv 

como de la comunidad. 

"'El) LA NACIOSAL op w 237 



'"En el programa de la escuela primaria t'Startín inclwdo.1 los cum1t·i111iellf(}.\ 

cientifico.1-. éticos y estéticos. las em·eñanzas m.i1111a/es ) la1 actividades .1·11cia/es. 

11ecewrios para realizar los propúsiflls señalados a la in.Hituc ffin1
•
13 

•• En este tipo d~· 

escuela, se pretendió la formación integral de los alumnos. ;:iri m:ipalmcntc para poder 

lograr las metas señaladas por Ja educación socialisu. 

El programa que se pretendió implantar para la educación primaria. consta de los 

siguientes puntos: 

l . ··información cientí/ica {imdamemal. que es prt'ciso propr.m :ionar " tus al11111110.1 

como instrumento indispensable de cultura inregral . .. :.::'. ya que al concebir el 

educando una realidad, basada en la experimentación y la comprobación. así como 

en el adelanto de las ciencias, se podía aspirar a un desarrollo cultural y económico 

del país . 

. , "El trahajo manual, necesario al desarrollo de las ap1i:udes y destrl!:a tlel niño. 

disciplina su voluntad. tenacidad en el qfut'r:.o. a la ap!tcació11 lt;rnirn de los 

conocimientos cient(ficos y al respelO cm1scie111.! del tra =w:ador 111w111ti! ··1·' ·' Si se 

pretendió una educación integral. era básico considerar e l ci ;:sarrollo tk habi lidades 

manuales en los alumnos. ya que estas faci litaban su aprcnJ l/.ajc. 

3. ··Experiencias que los niño.1 deben c1dq11irir respecIO a : 

J. l . Las ideas. sentimientos. aptitudes. sis1emas. y co.wumhre.1· que deben suf!erirse y 

desenvolverse como normas de conducta de los integrantes de una sociedcul 

socialis1a. 

3.2. Las ideas. creencias, senrimientos y actiludes creadas por el régimen 

individualista y de los cuales Ja escuela debe emancipar a las conciencias 

,,, llndc:mp. 111 
"'1drm 
1
'

4 ukm 
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infantiles. "136 Por una parte. la escuda svcialista debía inculcar principios dt· 

acuerdo a la nueva s,1cicdad que está por formarse. y por otra debe luchar por 

liberar al pueblo de la imposición j~ cual4 uicr forma de idu!mria ~ 

supersticiones. que afecta el <lesemp .. ·1),, m~mal y por lri tanto también a nin~ I 

comunidad, lo que coloca un freno a los deseos y aspiraciones hacia un 

mejoramiento de vida en todos los aspec1os. 

La transformación de la educación radicó en el nuevo sentido. orientación 

técnica que se le dió a la enseñanza de las diwrsas materias. El plan de trabajo estu-.. o 

in1egrac10 por las asignaturas y actividades que a continuación se mencionan: 

3. 2. 1. Lengua Nacional 

3. 2.2. Cálculo Aritmélico y geomé1ricv 

3 2. 3. Ohservación y estudio de la 11mural.::a 

Ciencias S<'ciafrs {11.'''"'~ 
3. 2. 4. Enseíian=as Manuales y Economía Doméstica 

3.2.5. Actividades Arrf~·:.'cas 

J. 2. 6. Educación Fisica 117 

~
-;,,..""'''·' 

l'lw1111,1 ummulc•.\ 

Lnr.rJ(1m1cnlO.!o 11na1n1111ú'~ \ 

1 

f1\1t•l,~·co, 

!.!.."'•1J<rufiu 

Estas materi~ no debían ser impartidas de forma aislada. se tenia que enseñarlí\:: 

de tal manera que tuvierar. un2 estrecha relacíón entre si y ésta fuera fácílmen;.: 

percibida por los alumnos. es decir c:ue en conjunto formarai! en los educandos :n: 

panorama genera!. tanto en el aspecto de conocímientos como en el práctico. 

El objetivo de impanir la asignatura de lengua national, era proporcionar a toce.~ 

los habitantes del país la posibilidad de comunicarse por merlio de un solo y úmcu 

idioma. el español; lo que tenia por ventajas: ampliar el vocabulario y facilitar I<! 

1 ""1d~m 
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expresión oral: también se consideró que en aquellos poblados en los que el espariol m1 

fuese la lengua materna. se debía proveerlos de este idioma. s in dejar o lvidado su 

dialecto original. 

Los c:onocimientos de cálculo se impanieron tomando en cuenta la realidad en la 

que el educando se desarrollaba, por lo que los problemas que se planteaban tuvieron 

estrecha relación con lo que el alumno vivía en su sociedad, el grado de dificultad iba 

progresando según las necesidades que cada uno presentaba; así el uso del cálculo s,· 

incenti vó como un útil instrumento en el trabajo y en la vida práctica. 

El estudio de la naturaleza, permitió a los alumnos conocer hechos tales como: la 

fomiación del universo. las leyes de la evolución. el correcto aprovechamiento de lo:; 

recursos materiales y minerales de la nación. el conocimiento de plantas y animales d,· 

cada región para protegerlos de la extinción. etc.: todos estos conocimientos debían ir en 

lo posible acompañados de la experimentación y de la comprobación. además se recako 

13 relación entre las diversas ciencias y la m:iteria a estudiar. todu~ c:;tos esfuerzos tenían 

por meta contribuir a Ja fom1ación de seres humanos íntegros. !os cuales no se dejen 

convencer fa.cilmente de ideas o creencias que existan en su comunidad y puedan ser 

capaces de deshacerse de supersticiones infundadas para lograr su total emancipación. 

Dentro de esta materia se abarcaron los conocimientos: 

@ Minerales. con el fin de conocer su utilidad y adecuada aplicación. 

@ Plantas y Animales, para conocer sus características y lug<!res en donde habitan. 

así como para aprovechar aquellos que existan en la región. 1enierrdo en cuenta 

también su protección. 
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@ Anutámicos y Fisiológicos, con el fin de enseñar aspectos de higiene. para la 

po~tcrior adquisición de hábitos y cosmmbres que rnllu ~<:n en el cuidado 

preservación de la salud de los habita:11es Je la comunidad . 

@ Geo¡:rafia. tenía por finalidad dar a COIH:~cer la inlluen<.:ia d<:l medio ambiente en 

las actividades humanas y la forma de utilizar esas circunsláncias Gomo ventaja~ 

a favor del ser humano, lo que se podia conseguir a tr<I\ és d::J C(•nocimicnto tk 

las regiones y la relación causa-efecto que existen entre los hecho:; geográlicos ~ 

los fenómenos biológicos y sociales. 

Dentro de las ciencias sociales, se encuentra el estudio de Ja historia. que $l" 

exponía con e l propósito de hacer una síntesis de nuestra evolución social. sin dl.'.iar dl· 

tomar en i..:ucnta el valor trascendental que tienen en riqueza cultural las rnltura$ 

antigua5, se dió mayor énfasis al estudio de la Revolución Mexicana, en particular a b 

política social en materia educativa, agraria y obrera con el fin de proyectar los idcak~ 

de una sociedad sin explotadores y sin explotadl'S 

Las enseñanzas manuales tendían a lograr un óptimo des<1rrollo de 1,1,: 

educandos, entre las actividades que se realizaban estaban: labore.~ dom~·:,ticas. 

ocupaciones agrícolas. herrería. carpintería. mecánica. entre.: otra:-.. La importancia Ol' 

esta enseñanza tiende a descubrir y desarrollar las aptitudes y desrrezas de 1 0~ 

educandos. 

En la materia de economía doméstica se trató de dar a conocer Jos problem:is 

reales de Ja nación o de Ja comunidad, los educandos debfan de corr:;nendcr lo.' 

problemas derivados de la injusticia social que en nuestro país ne son ajeros, por lo que· 

se explicaba la influencia ecotiómica que dejaron los anteriores regimencs provocandl' 

fenómenos sociales tales como: servidumbre. explotación humana y bajos salarios a la~ 

clases más desprotegidas, todos estos elementos, se impartían conside~ando ei ni' ci 

intelectual de los alumnos. Se le llamó economía doméstica porque se enfocaba a lo~ 

problemas reales del país. a Jo que el proletariado vivía todos los días en su hogar. 



Las actividades artísticas, entre las que se encuentran l¡i pimura. el dihujo. el 

t..:atro, l¡i danza. Ja música. etc .. pretendían compkmentar la cduc.:aciÓn de los alumnos. 

además se impleme111aron campaltas a favor de ]J .:ulturn. el <irte ) l<i rnnscn :i.:ión Je 

los valores comunitarios. 

El civismo y las prácticas sociales. estaban encaminada~ a fom1ar conci.:ncia en 

los seres humanos de sus obligaciones y derecho$ para que fuesen capaces de lu.:har por 

su emancipación. 

la educación flsica, encauzó las actividades de los educandos de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias, proporcionando diver;;.as formas de distracción, atkmás de 

fortalecer en el individuo un espíritu de disciplina. pretender formar el caráct.:r. lograr 

una solidaridad con los otros y proporcionar un equilibrio en las facultades que posee el 

ser humano. 

A lo largo de la educación primaria los alumnos debían ser inspirad1lS en la 

importancia y conveniencia de un régimen socialista. en e l que la riqueza sorialmentl' 

creada fuera justamente distribuida, los instrw11entos y medios de producci\'ll t'uera11 

social izados y en donde la cultura fuera pat rimonio de todos. en donde la mujer c·stuviera 

liberada y fuera considerada para el trabajo de la misma fom1a que el hombre. a fin de 

lograr un progreso colectivo. 

La escuela rural, aunque impulsada en períodos anteriores. durante t'I sexenio 

cardenista se dió un aumento considerable de los centros escolares; pues Je 7.963 

escuelas que había en 1934, creció su número a 12,208 en 1939. Es1e acelerado 

crecimiento en la estructura educativa del país también se reflejó en e l numero de 

maestros138 y alumnos, lo que en conjunto rebasaba con amplio margen todo lo hecho 

por los gobiernos post-revolucionarios, como lo demuestra el cuadro siguieme: 

•ta Como se v10 anlcr1om'1cn1c. el aumcn10 c.n el nümcro d1: maesuos no S1fmticaba que cslu\ 1c.r;m t.:dpacuaJ()) p:u::i .. ~.,,,, 
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CRECIMI ENTO OE LOS CEl\TROS ESCOLARl.S-''• 1 

1 

MAESTROS ¡ 
AÑO íc'iC"Ulil.AS RIJRAU·S ·\ ! t 'vll'-<>S i RL.R..\LES 

1 

1922 309 ;99 17925 

1923 1023 s-6 50000 

1924 1089 1146 65329 1 

1925 200 1 2360 108449 

1926 2572 29 16 183861 

1927 2577 320.J 199823 

1928 3270 J09S 278137 
1 

1929 3457 ~OS6 306387 

1930 6132 65(}.l 324798 

1931 6380 -~s6 11::!519} 
1 

1932 7070 8SJ2 a.¡1876 ! '--
1933 73(19 10.::91 52589J ¡ 

1934 7963 1 IJ}2 545COO 

1935 8067 136-7 r 598546 
L__ 

1936 9682 160'9 615085 

1937 11046 16339 660578 

1938 11095 l 70J7 6&3432 

1939 12208 15616 '0~f l Uf."'l \ 

( O-.: ~l l'·'-fU _ _I 

1•• 1\ Vil.A CARRILLO ENRIQUE op. c11. p 83 
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Los logros obtenidos en educación rural y urbana se muestran en la siguient~ 

gralit:a: 

1/) 

o 
•C 
<( 

o 

ESCUELAS PRIMARIAS RURAL Y 
URBANA 

5000 10000 

Cantidad 

15000 

1111 

20000 

La gráfica anterior muestra un notable crecimiento a nhel Primaria durante el rcginien cardenis1~. 

de las 10,000 escuelas existcn1es. el número aumentó a 1 7.~00. es decir 7,50íJ escuelas más. 

3.5.3 . ENSEÑANZA SECUND.-\R.L.\ 

Para 1934 la enseñanza secundaria tenía ya diez ai\os de exis tencia. El profesM 

Juan B. Salazar, jefe del Departamento de Enseñanza Secundaría de ese entonces. adapl\' 

la secundaría tanto a los propósitos del artículo 3° como a los postulados del plan 

Sexenal: el problema del campo, del trabajo, del crédito agrícola y de ia interpretación 

de la patria mexicana. postulados que exigían hombres capacitados para lograr !:? 

transformación social. cultural y económica del país. 

La educación secundaria era posprimaria. coeducativa y pre-vocacional. se puedt' 

definir como un servicio de exploración vocacional y de ampliación de la culturJ 

general 14 1
; aprovechable para hijos de trabajadores proletarios ya que con las actividades 

de los talleres, los alumnos primeramente descubrían apti tudes desconocidas ~

posteríom1ente les permitían adquirir preparación técnica suficiente para el trabaj(I 

''" í:O. LA NACIONAL op ct1 p. 245 
ui En ba5C a los diversos lotos consultadUs , se puede decir que la c.xplorac1ón vocacional )' el fomento cullurnl. eran lo) propós110> 
bá>otO> de la educación sc:cundaria 
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dirigido a la transformación de los recursos naturales. a la pa.- que IC1s incorpornb<.! al 

proct·so económico industrial del país. Por e5l:! medio se aspiraba a formar !a 

personalidad integral, de modo que el alumno saliera d:! la 1.:scu<:la pk~namcntc adap1ad,1 

y pudiera escoger el medio económico que más 1,1 con\·cnci..:r:i de acucrd11 a su:• 

int..:rcscs, vocación y aptitudes. 

La Escuela Secundaria socialista poseyó las siguient:!S caracterí~ticas 1 '1: 

@ Ohligatoria: Para cualquier persona que hay2 concluido sus es1udiC1s de primaria. 

@ Popular: Porque no existieron obstáculos de clase social o económica. 

@ Dc:mocrá1ica: Iba dirigida a todo el pueblCI mexicano. 

@ Socialista: Porciue se encontraba a beneficio e interés dt la comuni<lad y d.: 1:1 

nación. y no del individualismo. 

@ Práctica y Experimental: Porque ofreció a los cducwdos la posibilidad ck 

adquirir Jos conocimientos a través de 13 realidad y aplicación. 

"Enrique Beltrán por su parte, señalaba con más precisión l:.isjinalidades de !,1 

se.:undaria socialista: .. uJ 

"'MENESES MORALES. ERNE.Sl"O op '°'' p 112 
" ' ¡bfd(m p. 113 
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@ La hir1lógíca: Formaba un hombre sano. fuerte y equilinrado en sus 1:11:ultadc!> 

mentales y emotivas de tal manera que pudiese ser cart:1z de hacer frl·111c a In~ 

prohlemas y de satisfacer sus m:ccsidad6. 

@ la económica: El educando debía de $er apto para loc.:t:1lizar los medios para 

subsistir en la realidad nacional. ader1ás de 'l'ntribuir en c.:l progreso cokc1ivo. 

@ La Social: El ser humano no debía pensar más en su bcnefici\1 propio. 

individual ista y egoísta, todos los logros que obtuviese. debían ser enfocados en 

beneficio de la colectividad. 

@ La Cultural: Fomentar el aspecto cientificc. artístico y moral del ser humarw 

para equi librar la injusticia social existente ~n el país. 

"Solazar seiialaha que la exrracció11 soc;a! de la sec1mdcmu cn111irmaba lo 

nalllraleza de su público: el 76. 7% era de ohrero.<. 19.86% de la clase n:ed111 y J .¡.¡g., 

dt' la clase alta. Se trataba de una escuda popular .1 democrárica. .. , , , 

au ul~m 
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- pJ.,\N llt:Í :~ l lli3JóS f>I· l .A \1 ( ' IJNI ¡,\J\ÍA "' 

J"t:t<Al>n l"tol(AI XI 

1 Sl'AN•ll . ~· ~· l tuv.1111' l1u·1n111111lt1-.1u11111m11\'I H 1111.1 

1-----~0~CJ~~ I __ --- ~n~~~ofran:cs - - - - _J_ - ----· ln~~s ofranc~ _ _ ___ __!_ ____ Inglés~~ _ 
CULTURA c.:IV lt:~rigen y cvoluc1ón de lt~ IO\lUucmn~s SOCtali::s la Problemas polittC•OS·soc1alcs de Mt.'x1co. antes y después de l Probkma.s cconónHCOS del pueblo mc\kano 

f:un1ho. la s1><:1ed"d· el goh1cmo. etc In revnlucrón de l<llO 1 kgislac1ón agra11n) derecho obr<h> ____ _, _________ --- -----

~ 
Cif.O<iRAFÍI\ 

lll!Sl'ORI/\ lll Ml!XICO 

---·-- ·- --
lllSTORIA UNIVF.R.SAI. 

.\ suonomb )' fisu~.l 

i'\\ ) 

¡ - --
NO 

IJl(JUJ(ol/\ -- - ¡ to vida vcgcioi ;:-oc1ones <le m~;obiologi• - • 

MATEMÁTICAS l\ri1mé11co y nociones rlc illgehrJ 

-
FiSICA NO 

IJUi1'11t"A N<) 

Pruct1Cu$ )' tj1.•1 CICIO.! 

DIBUJO SI 

CULTURA MUSICAi.. t'wo) y m fconc' 

CULTURA 1 ÍSICA SI 

1 TAtLf.RES 

l TRAñ~JO DE toA l31NETE- -¡-
L __ _ 

l>1 

lll'lfln1co 

--- _..,_ - ------ F'('lli.'1t1;(i;-;\,,131 n:lncl\'nada ~,,n ll'~ dt·m·'' 
l .ú\11t\m11.·~' (,,,'l.l\ 1l'l.l1.'h'l'l:.Jn "°'"' ~h.'\1~<-' :\m~lh.'1\ ' • 

\.,,nhnt;·nh·~, 

l>ook '" 1•1<h1''""'' h.1,111 l11 <'l"~·' "'lll<"llll'<'l ~m".1 1 

-¡· Oc la .. d11d antigua a la con1emporo111<• 

NP 

NO 

L.a vida animal l .a vida humanil b1ol6g1c;:1 ~ h1g1én1c:1 

- -- - - - - · - - --
Álgc:t1ra y geometría del rilano Tugoncinu:tria y scomctri3 del csr:1CI\• 

SI NO 

NO SI 

SI 

t 'oto•. \• 111h:o11.: .. 

SI 

SI 

h~n.'.1 ~ /t'4'l1'~"' 

_ _ _j_ 

t 
111111o<fcl~d" 

~I 

SI 

- - - Para l ñ.~ afumi\aSün Cüno de r11:.:m:uhur:t ~ 

C:C'Vl\t'll li.ttkl ht.lg:u 

"-'11nnh.'.1 ' :111:1h,m1;1 

ta . g\'..n~ra1 lw; ntalcrias ~ldl\ h•) 1nisr1ta$. k· ._.::,• Cli1nbi,!b.1 ~L1n lll:\ i1·n1:1'\. qm.· ~. 1,,.· i1np:!l'l1an :;.c~u11 el _grndv l'~~l)l,u. \:1\ 1i:,11nl'h' ~·;1 \Hra!: mi1kr1~1 :~ ,,,¡,, .u11m:11ti1hi\ el f.1'\ldl' 

de di licu!md. En cuanto a lo~ talleres se impanian los mismos durame los tres años escolares. parn tercer ai)o los jóvenes 1enian mayores opciones~ lo que CJmblaba era el 

Jrabajll de gahinctc o laboratorio en el que el cema cic estudio variaha ~cgün el grado correspondiente 

'"MF.NESE~MOR1\LES. f.RNESTOop <11 p 11 .l·ll~ 
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En cuanto a los talle res de secundaria. estos se dividían en talleres para mujeres y 

talleres para varones, tal vez por los prejuicios de la época. que tendían a dilerenciar 

dnisticamentc a hombres y muje res a realizar cienas actividades: los alumnos y :ilumna:: 

disponían de una gran var.ic<lad para e legir según sus gustos o intereses. lo qut· no :'t' 

puede negar es que había una disposición JX'r parte del Estado. para frunentar d 

desarrollo de habilidades con respecto a la actividad laboral , ya que como st: wra .-:n 1,1,

~iguientes cuadros. las diferentes actividades fueron encaminadas al aprendizaje dt' 

labores que permitieran a los alumnos desarrollarse en el area económica del país. 

TALLERES PAR.-1 .\IUERES'"' 

@ Taller de costura de ropa de @ Enseñanza de corte y confección. 

munición (overoles o @ Estudio de e.\'/ilo de i11d11111ent11ric1 1 
1 

indumentaria de trabajo en sus diversos mpectos 

escolar para ambos sexos) @ Cestería, tejidos de mimbre 

@ Enseñanza de cocina en dos @ Taller para tejido de somhrervs .1· I 
ciclos (desarrollados en artículos de puja 1 

primero y segundo grado) @ Sericultura 1 

@ Apicultura @ Horticultura 
1 

@ Floricultura @ Artes decorativos l 
1 

@ Artes del libro 1 

TALLERES PAR.-11:-1RONES" 
1 

@ Carpintería @ Herrería artística 1 
1 

@ Plomería y hojalatería @ Taller para revisión de motores en 

elemental forma práctfr:a 

@ Taller de electricidad @ Taller de imprenta 

@ Encuadernación @ Taller de manufactura de muebles 

@ Taller de tallado en madera de tipo regional 

1 @ Curtido de pieles y trabajo de 

1 
piel 

,,. 1b1dtm p 115 
" ' 1h1demp 115·116 
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Finalmente la siguien1e gráfica muestra un crecimiento relativamente cs~blc de las <·~melas 1k 

,·sic tipo. A partir de l año de 1938. presentan un crecirn1enw mas no1able. pero no ~e cue111a '''" base:. 

sólidas para expl icar el porque de la disminución regimada durante los ailos 193(, ~ 1937. 

Escuelas Secundarias 

1940 

1939 

&•~~~~~-~..3!~~ . hl 
~~~~ ~-~tf!li~·-30 -~ .. 

1938 
111 
o 1937 tC 

' -. 

< 
1936 

1935 

1934 

o 10 20 30 40 

Cantidad 

3.5.4. LAS ESCUELAS TÉCNICAS 

El progreso que el país reclamaba. exigia urg<mtemenlc jóvenes capace-; d<." 

dirigir las actividades nacionales de la producción. del cambio y de la salubridad. 

participando en todos los aspectos sociales y económicos de la colecri,·idad, dt'bim: estr.r 

preparados para enorgullecerse de su trabajo que de alguna manera beneficiaba a b 

comunidad; también debían estar preparados para la solución <ie pr0blc111as y la 

satisfacción de necesidades en beneficio del país. 

"' ED. LA NACIONAL op cil. p. 250 
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Al principiar el sexenio cardcnista. se efeciuaron valiosos esfuerzos para orientar 

la educación tecnica dcbidarncnlc, a c.:fcc10 de que íll' se limitara a prácticas cmpiricas. 

sohrc ocupaciones domés1icas y pequeñas indumias. sino que diera la preparación 

t~cnica para el trabajo productivo. 

Luis Enrique Erro fue el que sis1ema1izó la educación técnica, proponie11do u11 

plan uní forme para evitar duplicaciones y a íin de que los alumnos pudiesen practicar 

cm1 máquin~ y herramicnlas. Erro definió a la enseñan;-.a técnica como aquella que 

"riene por ohjero adiestrar al hombre en el mane/o imeligenre de los recursos ternicos y 

materiales. acumulados por la humanidad. para rransformar el medio jisico y adaptarlo 

a sus necesidades". 149 El aspecto técnico significa todo aquel procedimienlo o.¡ue se 

ajus1a a normas específicas y los aspec1os materiales se refieren a los recursos con que se 

cuenta para realizar la labor, dichos recursos no dependen dc:I aumento en la población. 

sino de la infraestruc1ura con la que cuenle el país para su desarrollo. 

Durante el sexenio cardcnista se creó ~I Departamento de Enseñanza Superior 

Tfrnica. Industrial y Comercial. cuya obra más importante fue la creación del lPN. pen' 

además induía dos ciclos más de enseiian;-..a: el de las escuela-, Prevocacionalcs ~ d dl· 

léls Vocacionales. 

Los objetivos de las e~cuelas técnicas eran los siguientes, según diversa bihliogralin 

consultada 1 ~": 

@ Completar la eliminación de la tradición burguesa de la escuela. 

@ Intensificar el manejo más sencillo de los inscrumcntos de trahajo. 

@ Conseguir la mayor eficiencia con el menor esfuerzo. 

@ Proporcionar a los estudiantes un panorama claro acerca de sus derechos ,. 

obligaciones. 

11
" 1/11dcmp 1 t \ 

·~"crr LEÓ~ l.Ol'l'Z ENR IQUE. lillft:!. JNSTlilJTO POLl1 i:CS ICO SAC:IONAI . lls!~"'!>••.1!9.hléCO!C!l dN~ 11 n ro 
POLl1 ECNIL'O NACIONAL. Guia Poli1(cnica 
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@ Preparar a los estudiantes para lograr la desaparición de las injusticias que: 

acontecen en un régimen capitalista .• 1 tin de que comprueben las vcntaj.is dd 

sm:iali !> ta 

@ Apro,·cchar las experiencias adqui1 id:1$ para el mcjornrrncnto de los rnétodt>~ 1.k 

entrenamiento. 

@ Los prcgramas debían ir en estrecha rt•lación con el procedimiento a seguir para 

lograr una determinada actividad. 

La<> prevocacionales 1 ~ 1 de la época cardenista orientaban al alumno a descubrir 

sus aptitudes y destrezas, proporcionaban preparación básica en algunas án:as 

comerciales y tal vez el punto más relevante. no hacían dist inción entre actividades para 

hombres y para mujeres. Se les consideraba p311e del primer ciclo de educación técrm:a y 

ademas de las materias académicas. se introdujeron cinco talieres dc adiestra11111.·1Ho 

manual: hojalatería, carpintería. electricidad. a.iuste y modelado. los que debían estudiar 

todos los educandos. hombres y mujeres. c: .. ,mo antecedente escolar para ingrc~ar 111 

Ciclo Voc.:acional. En 1936 se inauguraron rinco escuelas de este t!;x> en la Ciudad de 

México y diez en el interior del país. 

El segundo ciclo comprendía las escudas rncacionales -de dos aiios- des1111aJas 

a producir técnicos cr. alguna especialidad. y3 sea mecánica, construcción o repar:11.·rón 

eléc1rica. Es1e ciclo también se programó mcluyendo las actividades en taller.::; y 

lahorawrio. para que en caso de que los alwnnos por algun:i razón no pudiesen conch1ir 

sus estudios, tuvieran la oportunidad de incorporarse de inmedia10 a la acü\"iJad 

producl i va. 

L:is finalidades de las vocacionales eran las siguiemes: 

@ Preparar profesionales especializados, ya que los c1mocfmil!1itos 1· la 

capaciración adquiridos en determinada carrera permit<:n su desarrCJllo 

pr<4esional a ni1·el medio. 

º'La cnsci\an1.a prc,·ocac1ona1 cqu1vaJdrla m~ adC"lamc a la sccur~.A11a y la ,·ocac1onal al badullcnHo o 1m:p1t:-i1tor•a 
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@ Ser an1eceden1e y consecuente con ,.¡ 1ipo de Enseñanza Superior e11 /11 ruma 

cr11·respondien1e. 

@ CfJmhinar el lrahajo con el esludio. <'S .i.?cir. desarr1Jl!arse ¡m4esio1111l111e111e 

como 1écníco medio en determinada áre.'.i y al mi.\'mo liempo ' ·onlinuur con los 

es1udios del nivel medio superior. /$! 

Las primeras escuelas vocacionales con las que contó el IP1' en sus inicios 

ful' ron: 

Vocacional 1 de Ciencias biológicas. 

Vocacional 2 de Ingeniería Civil y ArquitectUI3. 

\\,cacional 3 de Ingeniería Mecánica y Eléctri.:a. 

\ ·ocacional 4 de Ciencias Económico-Sociales 

Una de las innovaciones no del paiodo cardenista. sino de Cárcicnas fut' la 

fu:idación de las llamadas escuelas hijos del ejército, cuya idea había tenido desde que 

él era militar y estuvo consciente de los constantes cambios de lugar que hacían los 

padres, lo que resultaba en la falta de una educación estable para los hijos. que se podía 

e,·itar concentrár.dolos en algunas partes para instruirlos. 

Así se inauguraron varios internados donde se brindó a los hijos de los militares 

alojamiento. ropa, alimento. cuidados de guardería y preparación primaria y vocacional. 

''' 0R nz rn: ZARA Tf.. JUAN MANUEL Semblanza his1ónca dd IP~ de su5 cenaros \' cscucl>s p 3J 
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El cuadro siguiente muestra el dcsam.'li0 obtenido en el scxcni\1 para la 

~ducac ión tt.:cnica: 

OESARROLLO DE J.J\S J·SClJEIAS T!'<.' • '.; I' INOI \ ! ~ !,'! 1 \ 

ANO l'REVOCACIONAI . VOCACIO\ ;: "iJ IJOS !)!.L !.Í(I'' 1 !' 

1935 14 .¡ .l 

1940 23 .¡ . _.. . ' . 

El cuadro anterior muestra un ·crecimiento en las ~udas prcvocacionale~ oc mas Jd -IOº•o. en 

cuan10 a las vocacionales pem1anecieron estables durant<' ei ;;:xenio. no se puede decir le> mi$ntO de la, 

.:,;cuelas -hijos del ejercito- que fueron desapareciendo paJ!a:mamentc. 

El impulso económico que recibió la educ~ctón técnica. mediante el ~ i stcm:i de 

ti,·cas fue el siguiente: .. El Es1ado ha impuls,;do In preparacirin 1écnh·a de /,1, 

e.wudia111es prole/arios y dedicado a su .l'()Slir.imiemo. p11r <:/ .\i.1·11·1110 tf,· be«w 

565.000 0() en 193./ y en 19:/0 ..... $322.000.00. c,;;,:;:dades a los cuule.1debe11,'.!ri!gars« 

d momo de las opor1aciones de diversos ins1i11ao.< .it asisiencw 1·r1«111I, y ¡101 ,•111fN"<'-'''~ 

f111/11s1riule" pw·1iculures. de acuerdo con lo prens:.:i <!11 la /.cy Fi::dr:ral di: frah11¡11. ··1': 

3.5.5. ENSEÑANZA NORMAL 

El Consejo Técnico de la Escuela Nacior.al de M<1cstro'.' declaró ser socialista. 

por lo que quedó hecha la reorganización de 1'1 escuela con !a adopción dt: nue' os 

programas de e~tudio y de acti vidades. El nue,·o programa permitió la amplia-ción de i:i 

cultura general de los futuros maestros, se les preparaba no ünicarncntc para la eficaz 

transmisión del conocimiento. sino para que actuaran como agentes morales de 

solidaridad, sobre todo en el medio agrario: también se les imbuía un alto St'ntido dt: 

responsabilidad. por el ejercicio de la profesión y por los deberes sociak·.> que il' 

correspondían. 

' '' MENí:SES MORAi.ES. ERNE."'>TO op c11 p. 13~ 
'~ Ed l.A NACIONAL op " ' '· p.262 
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Desde 1935 la Escuela Nacional de t\laesirus. adoptó el siguiente plan dl' 

l'~tlldios: 

-¡ 
--¡ 

Ticmt w dr. {.j,c.ljf)':fio,r,:t;¡¡h; ---¡ 
,___-------i-------4---------_·-_ l, 

Es1ud10 del ,,,,¡" 

/,·~·111,·os t'dt1Lut11,0-t Té<'mCos clÍ11t·t,1tn·i'iS 7 é:. mee-' t d•,r..am a; 

L---------------1-----------~-·-·-~- - ---
H1~i:i-·m· é'Stv1/ar J j'/.La• C1t•ncro Je 111 c:ducanc1'' e ·,,.n .. mth· lu cf1Uct.'t u;,, 

Bu>lngm con relu~16r :;, fu fls1Q/Q~ia del ln1rod11ccuH1" fu ps1(()/Qf,"1 .' ;~.:..:gogí(J /f;1 ... 'jrn1 cl~Íu .:duu1c11iu ·---1 
del tmomwl 1 

H111ur1a d~ fu t.ulruro ldt- lo c1~nru1 Je/ ''""" O,.,;,. 1 o,,,;,Cw• .-«- Y'""'"'"º l 
del ¡ : ·ultwu n¡,;-~if'<« -- -¡ 

i-¡-;.-.,r-¡,-,,-¡,-./-c-0<-1¡-,..-,"-. ,-,,-,-• ..,-,,------+-S-oc_1_Q_/o-~-,.a-,-,,-,¡,-,.,-"-"-"-' -,.,-,-.:i-uc_o_:-.:~-.---t¡,~ <'.ll.:ll;¡;---·-

pr()fllt'mas Arlt y hfr•ratum 

prole1arwúó 

al stn -·:~· 

Edu(t1c10nji.'(1r11 /.e-;mlu111in ~:;;;;;:;;;-

Analizan,l<J supcdicialn-,ente el plan de e~tudios s:: puede dl'cir ,~ ue .:ra 

rel:1tivame11!.<: completo. ya que proporcionabu a los futuros n~:iestros 1.m p;1norama 

g.:ner::il en historia. economía. geogralia. con~cimientos ped<!gógii.:os y psiculó,;1.:os .:on 

el tia de guiar al educ:!P.do a lo largo de su des:irro!!o. también se les enseñó a.:m idade~ 

prácticas para apoyar a los campesinos como d caso de la af:briculiurn. se.: le!> preparó 

para ser lideres sindicales con la materia de cocperativismo y en áreas rccrC'i!i1V.?S como 

la educación fi sica ~' la música; en conjun!o se obcuvo una fo~macién in tcg~d en la 

preparación de los maestros. 

, •• \ffNESJ:S MORALFS r.RNFSTO op c11 p 156· 1~' 
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Cursando el plan de estudios en su totalidad se podía obtener el título de macsm' 

tic primaria. también existió un curso mús bn?\ e (de dos años J. para formar a b~ 

educadoras. 

PLAN DE ESTUDIOS PARA OIHENER EL Tlfl'LO DE 1.DI.< AIYJkA'"' T 
PRIMER ANO \U:l ' '>IXJ ANO 

C1en.,;n Je la cducac1on 

B1olog1a con relación a la fisoologia del ni~o M11tor13 .k la educación 

thswria Je fo cultura 'de la ciencia. d-el mov1m1cn10 obrero. de Soc'°'~'ª aplicada a la cducac1on 

!3:- o:l1g1onc:s. del arte etc J 

Ciencia e.Je la cducac1ón Cultwa espccifü;:a 

1 

' 
1 

Culu.sr.i 1."Sprcíricb l it<rtilut:!: ~ tc31JO de lt>\ n11V1\ ! 

l--A-n_< _) ~li-tc-ra-tu-,-.~dc~l-p-ro~l-cl-~~ia-d~o~~~~~~~~~~-t-7A-<t-11-1J~JJ<s..,....-. ~~~~~~~~~~~~~~~--l 

Act1\1dadcs Edu~"-'" iis1ca 

Taller d: .1uguetc.s 

f an11,l$ y 1Uc{?O'- del 1ardm de nii\~ 

J) 1hUJ<' y ~11tcs pla.\11:a.s. aplJcadas al J:Udin de nirlos 

rra~ucas r.¡;ticül'9.i 
~-''--~~~~~~~~~~~~~~-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ h 1 .. 1, :1 
~~.~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-

Con el plan para educadoras. .>e fornió a las futuras profesoras en ::l 

conocimiento general del niño, y en aspectos básicos sobre esquema corporal e higi<':~;>. 

dando mayor preponderancia al aspecto social. musical y de psicomctricidad: Ct' Li 

misma 1~1anera se les preparó para ofrecer al niño una variada cantidad de actividaJ~s 

lúdica~ que fomentaran y estimularan su desarrollo. 

Durante el sexenio cardenista, se experimentó un crecimiento acerca del núm~~l' 

de alumnos que se prepararon en la Escuela Nacional de Maestros. según lo indican J;.c: 

cifras del siguiente cuadro. 
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3.5.6. ESCUELAS ART ÍCULO 12: 

"'En ener:J 23 de 193./. la SEi' enrió 1111 .holetín a todos los inspectores. 

clirectore.1· y mae.1·;ros rurales en el cual señalaba 11/!a inrerpretación de la lC'y que ponía 

t'n vi¡{or el artículo 123º de la Constitución sobre ias escuela.1 de ese nomhr" .. Jfa El 

boletín se rcfena a lo establecido en la fracción XII del articulo 123 Constitucional. 

relativa a la obligación que tenían los patrones de sostener escuelas con el fi n de dar 

educación a sus empleados y a los hijos de los mismos. "En abril de 1935. la Sf:.º1' enrio 

di! nuevo directii as al per.~onal federal de l!d11cu;ión para e Hab/ecer las e.\'Cul.'las 

Artículo 123- en las áreas industriales y agrico!a.'. donde /111 r:mpresarios temían l,; 

ohligaci<in de Jundarlas ... 159 Como era de espera.rse. esta di~posición nunca ful· 

cumplida d<! buena gana. 

Las esct;elas Artículo i 23 cnm destinadas para los hij0s de trabajadores dl· 

negociaciones mir.eras, fabrílc~ y de lineas agricula3 instaladas a más de u·cs ki lómetros 

de los centros urbanos y donde hubiese más de 20 niños. 

, •. th;dem r L5'1 
•"' i/lldem r S8 
1 
"" 1h1dfm p 88·8? 
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Como lo demuestra Ja gráfica anterior, las escuelas Anículo 123 ascendían y descendían cada 

año. esto se debió a que los empresarios buscaron cstrat~g1:is para evadir la responsabil idad •k funda1 

nuevas escuelas o retirar las ya establecidas y optaron p<'r remar porciones de tierra a los cam)Xsinos. )(1 

que permitió justificar que la tierra no estaba siendo uiilizada .:n su beneficio y en ciena manera 11<' era de 

ellos, lo que dió por resultado una disminución de su propiedad y de l número de habitantes: sin ,·mbarg.o 

la SEP arguyó que el anículo 123 daba el úcrecho d~ considerar la tierra rentada como panc de In 

hacienda y de esta manera se evitó que la treta preparada por los empresarios funcionara. por lo qu,· 

nuevamente se vieron obligados a la construcción y mantenimiento de escuelas: sin embargo a panir del 

ailo de J93!s se desconoce porque pero ya no ~e crearon e>cueias de este tipo. 

Oua de las causas de la disminución de dichas escuelas fue que en su mayorla se encontraban 

establecidas en las haciendas, por lo que al llevar a cabo Ja reforma agraria y repanir extensiones de tierra 

propia a los campesinos, las haciendas desaparecían ~ por consecuencia las escuelas. dism111u)e11<i,, 

relativamente su número al paso del tiempo. 

'"' Ed LA NACIONAL. op. tll . p 244 
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3.5.7. ESCUELAS REGIONALES CAMPESll'AS 

La!> escuelas regionales campesinas füc.>ron instituidas. dcsck el año dc 1931 

cuando :\are: is<' Uassols fungió como sccri:t ari~) Je Educación. Para fo rmar las cscuelas 

r,·,;ionalcs campesina-;. se combinaron los clcmc.>nto.; de las <:scu..: las normales rurales )" 

cc:ntrales agrícolas. su finalidad era formar maestros rurales con conocimientos practicas 

de agricultura y ofi cios rurales, para lo cual se.> c.>nseñaba a los cducand<is dos años dc 

capacitación técnica y agrícola como campesinos \ º durante el tercero se r<:cibian como 

maestros. 

Todas las materias que se impartieron en las escuela<; regionales campc:sinas 

debieron responder a las necesidades de la comunjdad. Estas escuelas tenian un 

rc:marcado sentido social, ya que eran dirigidas c.>specíficamente a las zonas rurales. en su 

mayoría los egresados fueron maestros y muy poco$ se dedicaron al campo. 

El aumento en este rubro fue: En 1934 había l O escuelas ce;n 900 alum1w~ ~ parn 

19-10 había 3 7 escucbs con 4 116 alumnos. cxprc.>sad0 en la siguicntt· gráfica: 

,.., lb1d&!m p 2Sl 

Escuelas Regiona les Camp~sinas 
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3.5.8. EDUCACIÓN OBRERA 

El dcpanamento de Educación Obrera fu<> fundado en d año de 1937. por la SEi' 

y estuvo bajo la dirección de Robeno Reyes Páez. Estas escuelas fueron creadas para 

dar satisfacción a las necesidades culturales de 13 ..:!ase proletaria. El 1Jcpartament0 Je 

Educación Obrera asumió e l control en el D.F. de: 

@ 23 centros de enseñanza con ciclos d<> nueve años (educación primaria ,. 

posprimaria) 

@ 39 escuelas primarias con ciclos de seis años. 

@ Tres secundarias nocturnas y una vespenina con ciclos de tres años 

@ Seis secundarias para hijos de trabajador<>$ con internado mixto (una en e l lJ.F. ~ 

las demás en los Estados de Durango. Michoacán, NayariL VcracruL y Yucatan). 

@ Preparatoria para hijos de obreros 

@ Tres escuelas nocturnas deanes para obreros 

@ Una escuela de artes del li bro. 

@ Un museo nacional de la industria. 

@ Dos escuelas de artes para obreros ten Celaya y Lt.:ó;;, estas no S<' Jirigian a 

preparar artistas. sino a llevar e l arte en distintas expr-:sioncs. a t!n de que el 

obrero lo utilizara como un insu·umcn10 para realizar s.i lucha. con carrcr:1~ d« 

dibujantes comerciales, grabadores de madera. escenógrafos. etc.)"'~ 

3.5.9. ENSEÑANZA !'ARTICULAR 

Como consecuencia de la reforma constitucional, se consideró a la educación 

pública como función propia del Estado, dirigida y administrada únicamcntt.: por é l ~ 

sólo delcgable a los particulares, cuando éstos garantizaban el cumplimiento de los 

r~quisitos legales, técnicos, sociales y administraúvos señalados por la S..:!.:rc taria di: 

Educación. 

"' Ed.LA NACIONAL op. cll. y M ENESES M ORALES o¡>. cll. p IJ7 
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Po; lo tanto las escuelas particulares estaban sujetas a los planes de estudio. 

pnigrama~ , métodos de enseñanza, supervisión. cakndarios. libros de texto. t:ondiciones 

materiales e higiénicas y todo en cuan10 se estable•iera en los planieks oficiaks. 

La nueva reforma constitucional afec¡ó a los p lantclc;, privados. al ser 

excesivamente vigi lados y controlados por los super•isorcs designado·;, el hecho de q ue 

J,1s planteles funcionaran s ignificó eliminar por completo la instrucci0n relig iosa. aplicar 

-::11npañas en contra del fanatismo y seguir fielmente los planes de estudio socialistas. 

p;1r lo que muchas escuelas a l e n..:ontrarse en desacuerdo con las disposiciones 

l'~tahlccidas cerra ron sus puertas y otras fueron clausuradas ;-ior no acatar los 

rl·g.Jamentos. 

El profesorado que prestó s us servicios en estas escuelas debió cubrir los mismos 

rl·quisitos que se exigían a los maestros oficiales. El Estado por s u parte prolegió a los 

docentes. pa ra que fueran respetados sus derechos como trabajadores. 

Escuelas Particulares 

1940 

1938 
Años 

A( 

1936 

1934 

-------- - 122-· ' - - --, ...... ~.·.~ .. ....... 1~ ~ 1 

! 1 

! 1 158 

o 50 100 
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í50 200 

1
• • \1ENESES MORAl.F.S. F.RNESIO op. "' p 141 

104 



Al analizar la grálica de enseñanza panicular a ~ l\e l naciona l. ;e puede wr que rnand<• d 

s~x.-nio cardcnista inició. habia 158 escuelas de tipo panicul.:r. obviamemc ante:. de ap licar :.1 rcr'om1a d~I 

:inirnlo 3''. por lo que en el año siguiente. 1935 las cscuel.:.; ¡:-rivadas dicr<1n una disminución el~ mas .. k • 

50"o lo que no c5 de sorprenderse s1 se tiene.en cuenta los r~~!.füttos que dchian cumplir para funno11ar. ~11 

l<•S años siguientes se registraron altibajos debidos tal ''ez i ;,.., roces con el gobierno y principahn~111e <=<'11 

la SEP. encargada de regubr el funcionamiento, ya que .-:u.ando no se cumplía alguna disposíc1on b s 

escuelas eran cerradas. aunque tal vez más adelante rnh ieran a reabrir:.c ; .. reahriaon sus pu,•ri.:.< 

<'111111do c fJmproharon que la escuela no encerraba nir.g-Un peligrr1. ni s1q111era nmguno 11.n·~.1::.i 

.<(lr¡mmdente "
1
" ' A panir de 1938 las escuelas comenzanm a aumentar. posib lemente debido a qw l.1 

SEP había bajado la guardia de la misma manera que el au~e de la educación socialista comc:nzaba .1 

dc:clinar. 

J.6. INSTITUCIONES CREADAS Ó REFORMADAS EN EL SEXENIO 

Durante el período gubernamental de Laza.ro Cárdenas en la presidencia de l.1 

República, se acentúo el impulso de Institutos. Centros de Investigación, Labora:orio::. 

l'tc.: algunas de las instituciones creadas o reformadas durante dicho sexenio son: 

3.6.1. INSTITUTO NACIONAL DE PSICOPED:\GOGÍA 

El Departamento de Psicopedagogía e Higiene ( 1928 ¡. fue el origen Jd ~ :i 

transformado Instituto Nacional de Psicopedagogía, que supucstament.: dari.1 

fundamento a la escuela socialista; tenía por misión realizar investigación ci.:n!ític<1 

acerca de los problemas educativos de México y aplicar los resultados obtenidos al 

sistema escolar nacional. 

Al Instituto se le imprimió un fuerte sentido social. dirigido a apoyar al 

magisterio y a Ja población en general y a los escolares en particular, por lo que tambicin 

se efectuaban investigaciones en los siguientes puntos. "Psicofisiología. f>sicomerria . 

... LERNER. VICTORIA op. c11 p. 12ó· l 27 
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Paidografio. Paidotecnia, Orienlación Profesional. Higiene .'vlen1al y Clínic,; ele fu 

Conducta . .. ¡t,j 

De l<1s trabajos de investigaci<in, experimenr:ieión y aplicac ion. se distinguen k>~ 

relativos a las características tisicas y mentales de los escolares pr(Jlet:;iriados: se trabajl' 

en publicaciones e impartición de conforcncias para lograr el mc:joramicnto t.:cnico. 

atención de grupos de alumnos. con algw1a delicic:ncia mental ó fisica (desnutridos. 

lisiados, niños problema166
, cte.), además de la inspección de los edilicios y 

construcciones escolares, Ja provisión de alimentos a los escolares, educación higiénica 

para alumnos, maestros y sociedades de padres de fami lia. 

Para intensificar el apoyo comunitario, se efectuaron semanas de higiene en 

dist intas regiones del país; además surgieron las llamadas poUclínicas. que eran 

transportes ambulantes equipados con material tanto humano como farmacé utico y d.: 

curación que tenían por finalidad resolver los problemas de salud, realizaban su trabajli. 

visitando las comunidades y escuelas. Se inaugurar0n adcm<i~ los d ispensarios de 

cardiología. gastroenterología. medicina interna. cirugía ¡;cncral. hig1.::nc mental. que: s.: 

sumaron a !os existentes de.: otorrino!:lringología. dcrmatologia. olia lnh>logi:i ~ 

odontología. 

3.6.2. INSTITUTO NAC!ONAL DE ANTROPOLOGÍA E::. HIS rORIA 

El Dcpanamento de Monumcnt•; s Artísticos, Arqueológicos e Históricos. ~e 

transformó durante el gobierno cardeni:>ta en el Instituto Nacional de Antropologill e 

Historia. y durante este sexenio, se ~fectuaron de:;cubrimicntos en "/as zonas 

arqueológicns de Teotihuacan, Cho/u/a. Malinalco.E/ Tajín. Monte Albán. Cerro nef{ro, 

>'acuñadabui. Palenque, Chit:hén ltzá . ..... .. J6i Además se emprendieron exploraciones a 

otros sitios, el fin era demostrar la relación entre las diferentes culturas que existían en el 

país y profundizar sobre su estudio. 

••·' lbrdtm Jl 2.65 
.... E:t ta bibltogrnffa ~:onsull:ida ap3r't:Cc i:Slt:: 1Crn111lO, (')('I• lt i e.u.: se cree que durante la época t,;;odc..-n1sta c-r;, d,· uso •;,mlU:1 
1
"' .. lhu!tm p :!(,(, 
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3.6.3 . L/\ CASI\ DE ESPAÑA Y EL COLEGlO DE MÉXICO 

A raíz de la guerra civil española. el gol>ie:i1l1 cardcn;sta. adoptó una r•istura ck 

solidaridad c.;on aquel país, y ofreció asilo a los :iir.,,s españoits huérfanos de la guerra ) 

creó un colegio-hogar en Michoacán. para los imekctuale.:; españoles, se íundó la Ca:.:a 

dí.' España. que tenía por finalidad impulsar el trabajo de todos los cmigraJos. emre los 

que se encontraban grande:> personalidades en d area .je la literatura. el ar:<: y l:t 

educación. estos ültimos fortalecieron las escuelas norm~ics ) la educación primaria. 

secundaria y superior. 

"Cumplida la fimci6n temporal de la Casa de España. dio origen en 1 'NO a! 

Col<'gio Je México. institución de 1rascendeme 1·aior para la c:1ltura naciumt!"16s. f] 

Colegio de México es una institución que ofrece ha5ta la actualidad estudios de p•.1sgradll 

l'll 13:> área:; de lingüística, historia, economía :: demografia. sociología y esw<lios d.: 

:\sía y Áfri<.:a del Norte. 

3.6.4 . EL CONSEJO NACIONAL DE LA F.Di_,'CACIÓ\ . ·1.:.1'l·RlOR Y 

LA l:i'!Vf:STIGACIÓN Clf \TÍFICA 

El Consejo Nacional de la Educación Superior y i« Investigación L:ientitica fo.: 

una iniciativa de Cárdenas. q!lc buscó la reorgani7.ació:-1 d·~ la educac1011 ~uperior ~ 

pwlt::;ior.al. para fusionar c!icha educación con las neces¡dad~s <:n C!le!>tió:: uc trabaJt' 

q~c requería el país. 

El Consejo era un órgano de consulta pa~a ! ~. c:-cación u nr~!a niza,·ión tk 

insti!utos que tuvieran por oojeto pr.1c1icar investigaciones cientí ficas. atle:n:is t:nia por 

función regular el trabajo de los cstahlecimientos de educación superior: en palabras d~I 

prop;o Cárdenas: 

'"' SQti\N,\ Fl'HN.\Nt'O Y OTROS o¡i. ' " p. ~94 
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" ... la reforma educativa ha de suprimir racitcalmente el monopolio y prmlegio 

de las clt.1w:1 c;comodadas ..... deherá estr11ct111·arN i!Í sistema educali1·1J en /arma de q/11 

todas las fJp11rt1midades de educadór. superior qu.Jt!11 para pr11vecho ('Xd11sim de lw 

clas:t.1· traha¡adoras del país ..... que· todas las opar11.111dades de /u ,·ulturu se pongan al 

alcance de los obreros y campesinos dando asi 1m 1·erdadero ven11do de duse u la 

educación .1ocialista º '
16 9 

Cárdenas creyó fervientemente en p~l)porcionar educación superior de calidad a 

las clases trabajadoras. situación difici l de realizar si se considera que :nuchos niños 

abandonaban la escuela en el nivel primaria. por falla de recursos y por la necesidad de· 

ayudar en el trabajo a sus padres con un fin de subsistencia. Esta concepción que se tenia 

de las funciones y finalidades del recién creado organismo, muy utópicas p•Jr cierto, ya 

que sólo funcionarían en un país netamente soc¡aJistaF0
, llevaron a l Consejo al fracaso 

sin haber podido realizar los ideales propuestos. 

3.6.5. EL INSTITUTO DE ORIE\Tl.CIÓN SOCIAL!STt. (IOS) 

Fue c;.::ado en d año de 1935 ) coerJinad.:i por el Lic. :Vlanud R. i~alacios lU\ ll 

pní linalidad junto con la colabornción de diversas in.;titucior.es de la SEP. 

@ Estudiar y emitir opiniones rnbrc los :isuntos educacionáks. 

@' Resol.,.er las consultas de carácter idcoiógico .:d11cacional. 

@ Elaborar o supervisar planes de: cstt:d10 y los programas escolares c:e acuerdo con 

la rcfomia educativa 

@ Promover las reformns necesarias a los textos, prcgrama~ y planes. para 

ajustarlos a 13 ideología sociali~ta . 

@ Coordinar las funciones de los diferentes departnmentos. 

@ Organización de conferencias y cursos br.:ves sobre la reforma cdu:aiiva 

, .. Citado en SOLAS A. FERNANDO Y OTROS o¡• ,.,, p :..;9 
,._, l·n qui.: cx1sllt>e una 1gualdad Je opurtu111Jadc~. si1uacm11 en !a <11.oc Mc,100 no ((a fa mejor orx.1ó11 
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El Estado al estar conc.icntc de que sin preparar adecuadamente al profesorado la 

labor educativa seria infructuosa, optó por fundar dicho institut(). que buscó imbuir al 

magis1cno en las doctrinas r(!vol ucionarias al sen icio de lo!> pmh:t<irios y 1ransformar l.i 

nueva edui.:ac1ón. De esta manera el IOS fue <.'I órgaii.1 principal parn guiar a lo-; 

maestros hacia el nuevo enfoque que se le dió a la educnc1ón ~ representó el princip<:I 

organismo de consulta para la implantación de la educación soc1al isia. 

Algunos de los cursos que se impartieron por el IOS fueron: 

@ Filo.wfia socialista 

@ //istoria del movimiento obrero 

@ Legislación agraria 

@ Arte y literatura proletaria 

@ Historia de las religiones 

@ Historia económica de México y cooperatirismo111 

3.6.6. OTROS 

Se dió una considerable multiplicación de bibiiotccas. entre las que St ' 

encontrab¡,n algunas fijas y ambulantes, que se adaptaban en camion<.:s y carros de 

li:rrocarril. eran dirigidos al sector obrero y campesino. tenia;i por ohjeti rn ser u11:1 

pn,longaci<'in de la escuela para sustraer al niño y al j•)vcn pro!etariC1 de lvs ,·icios :· 

supersticiones. a los obreros les pudo servir para dotarlos de bihlicgrafta socialista. 

En la biblioteca. los aJumnos pudieron encontrar libros de cuentos, historietas. 

f.íbuias. leyendas, libros de texto, de consulta. en fin lecturas propias para su edaci; los 

padres de familia tuvieron a su disposición libros de consulta para SU$ oficios o 

profesiones, con los que pudieron instruirse a Ja vez que recrearse y posibkme1:1e 

oh idar las preocupaciones nacidas de los prcblemas de trabajo. los económicos o 

domésticos . 

... ~1l:NESES MO RALES. ERNESTO op. O/ p l~c - 143 
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Cor. el fin de resolver el problema de lo; libros de tex l<>~ ~ ere<i l<1 Co111is1<•11 

Fdirora l'nrular el 1 ºde septiembre d..: 1935 y cm:_. ;us primera '> puhl1<.acit1m·s se put·d,· 

mencior.ar !a serie Simicnk. la revista infanti l PJlomilla. ere.: . <:e.lemas St' fundú ,·I 

Fondo de Cultura Económica. 

Se cr:::ó la caja escolar de ahorros. la s:.-.::.-ión de coopcr<:tí \·ismo. la casa del 

estudian!~ proletario, el Instituto Nacional de E..i;;.:ación parn T r'tb<1jadon:s. Esrnd.t 

Normal de falucación Física y la Orquesta Sinfóní.:2 \acional. 

Se abrieron las puertas de un fastuoso ediricio, exclusivo ha'itl:! entonces de la 

clase alta, el Palacio de Bellas Artes, en cual $e obsequiaban los boletos para que 

asist ieran los niños, los trabajadores, la clase hwnilde y las orf:anií'.ac.:ioncs obreras ~ 

campesina<;: las Escuelas de Arte para Trabajadores. tenían por !in<ilidad dar colori,ki_ 

forma. ritmo. rono y poesía a la inwición estética Je las masa<;. 

A nivel superior, se fundó la Univcr:;i¿~j Obrera y el Instituto l'olitécn:,o 

Nacional. ir.stitución de grnn importancia y de' e·mtencia ac.:w <:!. r or h) cual .t' le 

asignará un apartado especial más addante. 

3.7. DIFUSIÓN CULTURAL 

Durante el gobierno cardenisra, se dió grJn importancia ¡¡f ar!:a c11hural, pc•r k' 

cual se efectuaron actos tales como: co!lcienos. recitales, ópcras. t:omcdias. congr.:~,is. 

teatro infantil , ballet y exhibiciones cinematográficas. 

A lo largo y ancho del país había periódicos murales. carteles y grabaJos 

comprensibles para analfabetas, las escuelas y los edificios se encontraban decorad('~- el 

arte se puso al alcance de los más necesitados. Se montaron infinidad de vbr:is de tc:nrtl. 

con contenidos revolucionarios, además se repartian miles de folletos cdu;::ativos, en los 

que se explicaron los tópicos del momento. 
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Surgió la revista "el maestro rural". 13 cual trató de manLcner informados a los 

proll:sores de los temas relacionados con la edu.::ación social!sta. aunque lamhit!n se 

podían conocer a través del perit\dico El Nacional Re,·olucior.ario, que <l:.:sempl'iiaba la 

misma función. 

"r:n la escuela primaria se ha fomentado lo música popular de lodos los países) 

se ha dado a conocer. en parte. la profesional de la cultura occidental. ai mi.1·1111) 

tiempo. se han dado al alumno los conocimiemos elementales de la lectura de los sif!,11os 

musicales y se le enseñan cantos alusivos a las festividades cívicas." 172 Materi~1s como 

actividades artísiicas, no fueron impartidas como elementos aislados, forman un 

conjunto. como en el caso de la música, en la que se impartía la enseñanza. se prat'ticaba 

y además era dada a conocer en otro tipo de actividades comunitaria~. como 

presentac iones. festivales. etc. 

3.8. MATERIAL DE APOYO 

Los libros de texto son parte de un m:iterial de primcrn necesidad en ll1do buen 

sistema escolar. La administración carden:sta tomó en cuenta este imponantt' fac10r y 

dctenr.inó que los libros que se habían utilizado hasta el añ(• de 1934, no era:1 inútiles 

pero sí inadecuados. de acuerdo con la nue\a orientación ~ocial i s ta que se le pretendió 

dar a b educación y se solicitó al Ccnscjo de Educación i'nmaria crear nuevos lit>;os. 

"A principios de 1955 ... García Teller había ap;·obadu !a sig1d<Jn/e foto d~ libN>s 

de texto para primaria: 

@ Primer ciclo. primer grado, serie 1·ida. libro 1 º. GatJrie! Lucio. 

@ Segundo ciclo. segundo g;·ado. Orien1ació11. María Luisa Vera y ./(>.1é .\.111i1o: 

Cota. 

1!1 



@ Se}(undo ciclo. primer wado. Libérrare .. \!aria luisa Vera ;. José Muñoz ( 'ow. 

de preferencia para el secror urbano: Fern1í11. !vlu1111el ! 'elúsqw:::. Andrade. d" 

preferenda para el sel'lor rural. 

@ Se}(undo ciclo. se~1111do grado. Simie111e. c!,1óriel i.1;cio 

@ Tercer ciclo. primero y sexundo grir.io. l.eC/Ul'll.\ populares. Espem11:11 

Velásquez Bringas. de preferencia para <'nseiianza en escuelas urbanas: ! ·¡,¡" 

rural. Ernesto Martínez de !llva, d<• pr~rerenda para enH ñanza en esn1ctla.• 

rurales. "171 

Los rrimcros libros que se realizaron fueron los de lectura. que contcnian rela10,; 

completamente dirigidos a la dase proletaria. en ellos se trató de exalté.Ir un espiritu ck 

avance hacia e l progreso. ideales, preocupaciones. e intereses. para que las cl as.·~ 

trabajadoras pudiesen lograr sus metas; después se elaboraron los iibro~ t.lc gcografi:i ,. 

hisioria, los cuales tuvieron indiscutiblemente ideología socialis1as. con el lin de formar 

seres humanos indiscutiblemente dispuestos a la colectividad. 

Se aeía que formulando estos imponantes auxiiiarL·:; d idáctico~. cm posibk 

inculcar a los educandos en una supuesta docirina socialista: tomando ·~orno hase qu<' e!! 

Rusia. al 110> disponer de materia l de apoyo (l ibro; de tcxlü) de n~ancra opo1tlina · .. .. f<; •• • 

111aes1ros.. ... perdieron varios aiios preciosos en inú11lcs 1c:meos y 1w puclit 1w : 

encurrilar.-..: bien sobre la via de la educación socialis1<1. sino L uwu/u 111vieran a i,; 

mano esos auxiliares vc!iosos ··174 Con esta cita. se rcspor.sllbiliza a la falt::i de Ebr~'~ 

ad~cuado;; el fracaso educativo ocurrido en Rusia y s.: rensaba qJe ni resolver .:- ,;~,: 

fallantc en México, era más que sufici ente para llevar a cabo tod2 un;:i rcforr:1a educa1i' ;i 

hacia ei c~1mi no socialisia. 

La realidad era otra, los libros son auxiliares indispensables en la ensciian:w. ~in 

embargo, no eran sulicie1;te. aún y cuando hul;ieser. sido cuidadosamenh.: elabornd0s. 

para lograr la<; metas propuestas, también era necesario-que los profesores tuvieran lo 

preparación adecuada. para ut ilizarlos y llevar la instrucción a la práctica. 

1 01 dudem p J6(,. 
'" ülJEV/\Rll NIEBLll. (;ILIJcRTI) O/) ,.,, p i ~9 
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En cuamo a la producción editorial. '" la comisión ediwra de lo Sfl' e11 

c11111hinaci6n con el Depar1ame1110 A111óno1110 de Publicidad ; />r(1paga:1do (DAPl'I 

dislribuyó de J 935 a 1940 /a.1· siguientes p11blicadu1ic'S para fa \ wreas escolares. 

~ 
:-;·· nr 

MATF. lllAl. l>I· ,\P(\YO " J 1· 11,)..11'1 J\!<I'~ 

Libros de lectura para la ¡mnuu1a en d1\ ('fk"! ~rJJos 9.C/ IO ()(XI 

Cuadernos de trabnJO para la cscuel.i 1 ! 7~0.00<• 1 

l.1hro para uso del macslrQ ~ºº·ººº 
Cuadernos escolares 1 

~.000.000 

llevis1a infanlil palom11la 1.250.000 

l lis1ona de Ameríca e H1s1ona Unl\·<rsal 100.000 

Manual del cam~ino ~0.0()(l 

Mapa fisico escolar de la Rcpubhca Mcxt='la 20,000 

Dentro de los libros SEP dirigidos a nivel primaria existieron dos series disti111a~. 

unn para las primarias urbanas: Libérta te, Orientación y Vida y otra para la:; ruraics. 

dL·nomi:iada S imiente. 

Uno más de los ideales, que pretendía la educación soi:ialis1'1. era el d~ dotar a 1 ,1~ 

alumnos de los instrumentos necesarios para su aprendizaje. en este caso act:n ,, 

bibliográfico; si se considera que la educación era prin:.:ipalme11te diril'.id::i al 

pr·:iletariado. en general gente con pocos recursos c-conómicos. por lo tanto era ncccs~:rh~ 

ab>.ratar el material educativo, para garantizar en prirr.er lugar que contaran co i~ 1,: 

ncccsari0 y en segundo este acervo tenía por objetivo !::t unificaciór. in1elecwal ~ 

ideológica de los individuos. "Es1e esfuerzo repreHnló el amecedente del Libro d,• 

fr:rlo Gratuilo ...... "176 

Las críticas a los libros de texto vinieron después y aunque son bastantes. ;.;: 

decidió por escribir una de ellas en particular: ·'El profesor Gildardo Áviles en carta , 1 

García Téllez hizo una crí1ica despiadada de los 1ex!O'l y pidió incluso la r emoción de f,z 

,., 5,)l,ANA, Fí:RNANOO Y OTllO~ o¡: clf p.296 
., /b1dem p 297 
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serie libér1t11e. ohm nociva desde todos los pu/1/os de! 1·isw. con inl'rmcienda de fos ji11l!s 

de! fu ed1Koc: ián y de.1·co110cimien10 de los vaf(ll'<'S mur(l/es Esen ia en un fono pesimis1<1. 

aft•nraha al niño a fa cm·idia. ol odio y a fa 1·i1; /e•1c ;,,, y mm a l a1esina10. como medio 

pum lograr el pro~re.1·0. 7i·i!l!s recu111t11daci1111,·s ·'•' 0¡1011iun a lo.1 1deules soda!is1(/.\ 

Los 1ex10.1', ademá1· de fvs de.fec1os señalados. carf!CÍ(ln d(• a1rac1ivo par:i Jos niiio.\. 

re.wlwhan ahurrid1Js y cu111e11ian expn:siones rnlgares. idea.1 111dif!,nas y burdos errores 

di! or1ograjia "177 Así los libros de texto no podían cumplir lo<; objetivos ¡>ara los que 

fueron elaborados .. pero es comprensible los g1andes errores en que cayeron, si se toma 

en cuenta la rapidez con que fueron elaborados y por lo tantv el poco cuid<!do que se 

dedicó a ellos. 

Durante esa época. se organizaron varios concursos sobre cuentos y literatura 

infantil, además de teatro guiñol, representado por un muñeco llamado Comino. que S•' 

convinió en todo un personaje. Se publicaron ,·arios libros sobre educación :;ocia!ista. 

entre los que destacan autores como: Luis G. Monzón. Jesús de Ja R(1Sa. A111tml Poncc. 

M. llin, Ál"aro Yunque y otros autores so' ¡¿tices. también s<: publicamn no·;eJa~. 

enfocadas ¡¡ la problemática social y eventos r:·n el rr.ismo fin . 

, .. ltkm 
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<l . EDUCACIÓN SUPERIOR SOCIALISTA f·S :vtf:x1co 

4.1. l:vtPORTANCIA DE LA EOUC.-\CIO~ SUPERl()R 

La urgente necesidad de establecer un sistema de Enseñanza a nivel Superior que 

proporcionase a los jóvenes entrenamientos manuales era evidente en México durante 

los años treinta; pero mientras éste se estableció. la educación continuaba siendo 

impartida hacía el desprecio de toda actividad manual. lo que se llegó a considerar una 

tarea dcnigrante y propia de jornaleros. ya que los burgueses en esa época eran los que 

tenían posibil idades de acceder a una educación superior y no tenían la necesidad d¡· 

ensuciarse las manos con actividades llamadas indignas, por lo que estudiaban: Derecho. 

Medicina. Arquitectura. entre otras carreras. 

El sexenio que comprende de 1934 a 1940 can1bió las estructuras: económicas. 

políticas y legislativas de nuestra nación al pretender implantar ur. socialismo; por lo qu,· 

era imprescindible transfom1ar los lineamientos educativos. 

El cambio de orientación educativa de la Repliblica :vtexicana trajo corm) 

consecuencia la creación de nuevos establecimientos dedicados al aspceio educativo 

para dirigirlos plenamente hacia la escuela socialista. Las nue\·a~ instituciones. debieron 

plantear su organización y formu lar sus planes de estudio a fin de cumplir los ob.1cti, ·o:

acordados, tomando a los educandos de la masa proletaria para que tuvieran un 

verdadero acercamiento con el pueblo. 

En la iniciativa presidencial de ley que creó el Consejo Nacional de la Educac ió01 

Superior y la Investigación Científica en octubre de 1935. se lt:e lo s iguiente: " ... No 

solamente será menester revisar los sistemas de educación superior para lograr 

ajustarlos a las necesidades sociales. formando los tipos de le<:nicos que la socieda,/ 

reclame: tampoco será bastante revisar la dis1ribución de la cultura superior en la 
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República con la mira de descentra/izar los ht''!c:1ldos que dicha edurnciún reporlo. 

clislrihuyéndolos equilibruclamen/e en las di1·er.~ .... regiones del p<.Ji.1·. .• /1.V 

En el apartado anterior, se muestra clar:\meme la nec ::~idad dd nuevo gobierno 

socialista de cambiar las estructuras cducati,·:i,; j¿¡ pais, cor • ..:1 li n de sa1isfocc1 las 

necesidades sociales y de producción que se presemen. además dicha cduca::io11 Ji: tipo 

superior será encaminada esencialmente hacía d proletariado. que rep~1.·scn1;1 la fuente 

de mano de obra, y permite llevar al pais hacia 5U ináustria!i7.ación. 

La enseñanza superior había estado conl/\)!ada en su totalidad por la ü niwrsiJad 

Nacional. que preparaba a los futuros médicos. abogados e ingenieros, educados en un 

ámbito lleno de prejuicios y con excesivos conocimientos teóricos. que in~pedian su 

co1Tccta aplicación en la realidad, lo que en esa é!"--x:a. no se adec.uaban a las n~c.·sidadcs 

del país, el que se empeñaba en la construcción de presas, edificios y habitaci<mes para 

los trabajadores y sus familias. 

Durante el periodo presidencial del Gr::.I. Lázaro Cárdc:nas. surgicrm: ::11 ;..Jexico 

dos instituciones destinadas a la Educación S:u;:-erior, cuyos objetivos fr¡;idam.:111::1les 

c:ran. Cllpacitar a los educandos para la correct2. solución de problemas que arnatccieran 

en el país. su deber era ser útiles y eficaces en el desempeño de func iones dt- nia:ier:i que 

l·1):11ribuyeran a la -::ons0lidación de los medi0s masivos de producción. ·· ... D<'h<'mos 

co11siderar que ICi mayor riqueza de un puis t5 ei cultil'o de la i111elige11da d" su 

pohlación ··119
. 

4.2. UNIVERSfDAD OBRERA 

El hecho de contar con u11a institución GUe tuviera por objetivo la prcpar:?cióa de 

los trabajadores, había sido contemplada \·arios año:; at~ás. pero ít.:c: Junnit: el 

cardenismo. cuando esas ilusiones se vieron realizadas; la importancia de .:r.::ir una 

institución que coadyuvara a ia realización de los ideales socia!istas, se ve rdlcj:1d¡i en la 

,., ROlmfG!JEl. OCHOA. AGUSTÍN op Cll p 175 
' . ._ llmlem p 17(, 
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siguiente cita: ·· ..... El socialismo para su propagtJ•1da y hifurcación rec¡uiere de ge111.

rn111pelen1e que no ponga en ridículo a la gra11 tfo: rn11a. El socialismo dehe llamar a .rn 

seno al.filríwfo elevado y profundo. al pen.wdor :d¿<Jfísla. al ariisra sulil y .wniaclor. al 

a.ficioncido a las ciencias. a la mú.vica. a la i::¿ra111ra y a la trihuna ". 1811 En un:i 

ill$titución de este tipo. se pretendía fonnar edu~¿nJos capac.:::. de entender y lle' ar a 

cabo la doctrina socialista. hombres cultos y preparados tanto en las ciencias conH.1 en las 

a11es. con el fin de poner en práctica lo aprendido en la cotidianeidad . 

Ante la evidente necesidad de formar un hombre que conociera los problemas 

nacionales y los entendiera como un deber que tenia por obligación resolver. así como la 

necesidad de responder a las necesidades sociales~ técnicas del país, se fundamentó el 

origen y la creación de la Universidad Obrera. 

El antecedente de la Universidad Obrera fue la Preparatoria Gabino Barreda. 

fundada en 1933 con la participación activa del Lic. Vicente Lombardo Toledano. pero 

t:unbíén influyeron en su planeacíón curricular las escuelas para obreros. /\sí dicha 

Preparatoria se elevó unos años más tarde a rang0 de Univer!'idad y se transformó en la 

l lniversidad Obrera de México. 

La Universidad Obrera fue la única en su género y desarrolló desde su <.:reaciún 

una importante labor social y cultural. en la clase proletaria del pais: inició su:; trabajos 

el 8 de febrero de l año de 1936 bajo la dirección de Lombardo Toledano. 

El día de su inauguración el Lic. Luis J. Rodríguez, Secretario del Presidente de 

la República, dijo estas palabras: "La Universidad Obrera de México, camaradas. nace 

en el momento justo cuando el país se halla en un régimen de equidad y 

reivindicaciones que propugnan porque no haya privilegios en ninguna parte y mucho 

menos en la noble tarea de educar"181. 

1
• ' /tlem 
"' Ci1a<lo en 1.0MOARDO TOLEDANO. VICENTE Qbra cduca1"a. Tomo 111 p 77S 
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La nueva institución formó parte y coadyu\·ó a la realización de los ot~ictirns 

contenidos en el Plan Sexenal y en el articulo Y .;,,nstitucional. con los que se pretendía 

impartir una educación socialista a la poblacion ~ :·ue creada para clc,·ar c:I nivd ..:ultL11<1I 

del pueblo mexicano y particularmente <le sus ma.~ trabajadoras. 

Se puede decir que el surgimiento de la L·niversidad Obrera, se llevó a .:abo c!l 

gran parte a causa del rechazo de la Universidad >iacional a seguir los lim:amiento:; 

socialistas 1x2
• tal y como lo aclarn Victoria Lemer .. como no se había logrado imponer 

el socialismo en la autónoma. se fantaseó desde 1934 -por Jo menos- con hacerlo .m 

orra parte .. '11
il. La creación fue una estrategia del Estado para reivindicar las finaiidadcs 

políticas propuestas, dando una orientación socialista en una institución de educación 

superior. 

Los modelos en que se basó la nueva il\$titución, fueron tomados de "algunas 

1mh·ersidades europeas. las de Parf\· y Berlín donde se preparaba a los obreros 

dú11dole.1· cursos de cultura general y de técnicas modernas ··18
' . por lo 4ue se tl1mó e~te 

111.:ideio como base para fomiar a la clase proletaria e.1 el supuesto socialismo. 

4.2.1. ASPECTOS GENERALES 

Las finalidades de la Universidad Obrera. se engloban dr la siguiente m:mcra 

@ Proporcionar a los educandos una noción exacta de la vida y del mundo. basada 

en principios científicos. Se trató de encauzar al hombre hacia una concepción 

global del universo y de la vida, basándose ~n una teoría cientiíica, que 1uvo por 

objetivo conocer el trasfondo de los elementos. 

1 1~ Se recordaré que la Universidad Na:::1ooal. se opuso dctcrminantcmente a seguir la nuc,~,, docmna. y pug.n.6 h:\Sta cons~gu1r 

lc•t;1imc:ntc su auronomia. 
'" LERNER. VICTORIA <>p. c 11. p.170 
1"1d~m 
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@ Proporcionar a los trabajadores el conocimiemo concreto del país en qul· ,.i, en: 

la estructura fís ica. Ja o rganización econ,'-::1i.:a y el s istema social de la nacibn 

mexicana. El mexicano debía conocer su :eal idad social. politica y econtimica. 

estar conciente de su situación. para ;:'('jer panir de ahi y mcjur:tr su~ 

condiciones de vida. 

@ Concientizar al trabajador de su explotación. a partir de un análisis del nwme111<1 

histórico en que se vivió. El trabajador debía aceptar que sus condiciones de vida 

eran derivadas en gran parte por los antecedentes y hechos históricos que 

aconteciP.ron al país, lo que lo colocó en una situación de des ,·entaja, frente a los 

explotadores. 

La Universidad Obrera contó en sus inicios con las siguientes escuelas: 

@ Superior Karl Marx de Derecho Obrero: Se impartían cursos dirigitfos a b 

preparación de obreros en aspectos jurídicos. relacionados con defensa de ln5 

trabajadcres. 

@ [)e Coop·~rativismo : Preparaba al obrero para formar asoeiacioncs que 111l:iorar:111 

sus condiciones sociales y económicas en las comunidades. 

@ De Ciencias Económicas: El obrero tenia la posibilidad de prepararse en el área 

económica, lo que le permitiría encontrar las mejores opciones para cuidar y 

acrecentar su capítal monetario y posteriormente lograr concretar inversiones. 

@ De Lenguas vivas para extranjeros: Se impartían cursos de cspaf!l)I a los 

residentes extranjeros en Mexico. 
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En las escuelas pertenecientes a la Uni\·er:;idad Obrera. se nota una marcada 

tcndcnci;i so~ial ista y se impartieron los siguiente> .:urso:;: 

@ l .a génesis del mundo 

@ El origen de la vida 

@ La aparición del hombre 

@ U principio de la sociedad humana y su de$eíl\Olvimicnto. 

@ El carácter materid de todos los fenómenos de la naturaleza y la ley dialéctica 

que los rige. 

@ Preparación política para trabajadores. 

@ Problemas de México. 

@ Teoria y práctica sindicales 

@ Cursos especiales. 

@ Lenguas vivas 

@ Arte parn trabajadores. 

De es1a manera la lJ1;ivcrsidad Obrera cubn~' un papel de gran signilicación ¡x1r:1 

d proletariado. porque les trab~jadores aprcndi'!ron en sus aulas conocimicgtos con l,i:; 

que pudieron obtener una visión clara del porn:nir. así como actuu eficnmcnte ant.: 

rnalquicr obstáculo que se presentase para construir i.:m soci.;da~I más jusi¡¡ y luchar 

contra el capitalismo. Er. genernl la Universidad Obrera fue una ins\itución dedicada a l 

es1udio de l socialismo, dt los problemas sociale~. de las característic:as del régimen 

burgués, de los aspectos del capital ismo y de la realidad social mexicana. 
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A su fundación, la Universidad obrera se organizó en dcpaname111os: su linalidad 

era la investigación y d altruismo 1xs a k)s Jit~rc111cs pr<1b lc :11as sociales 4u<' 

acontecieron en .\,léxico. Los departamentos propuesl0s fueron lo\ s iguientes : 

@ Investigaciones sociales 

@ Problemas Indígenas 

@ Riesgos Profesionales 

@ Enfermedades tropicales 

@ Cultura estética y periodismo 

@ Educación física 

@ Editorial 

@ Asistencia social 

@ Investigaciones Económicas 

@ Extensión Cultural 

Además la Universidad contó con serYicios de Biblioteca y lle mcruteca: e l 

acceso a esta casa de estudios era para todas aquellas personas que cstu\·ieran 

interesadas en el conocimiento de la realidad ~ en favor de: >1éxi.::o. La Cnl\'t::rsidad 

Obrera rompió así, con d monopolio de que la Ec!ucación Superior. sólo era en beneficio 

de las clases altas. 

4.3. EL !NSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

El Instituto Politécnico Nacional es una institución rectora de la enseñanza 

técnica en el pa1s, la fundación de dicha institución fue casi un acontecimiento natural. 

su inicio se precipitó en el momento en que hombres de gran talento y capacidad se 

arrojaron a trabajar en algo que era ya indispensable para México: la integración de la 

enseñanza técnica. 

1
"' Se habla de altruismo en d sentido de que los obreros st dc:bian a~-udai unos a otros. según las pos1b1lidaJc, ~~m la,. ouc contar:'\n, 

es decir apoyar en la resolución de problemas. no sólo de: la comun1Jad su'lil) dd país 
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El IP\: culminó una antigua corricme ~ducaiiva , en i<s que se co111xtó la 

enseñanza con la vida. con las necesidades práctica::. que urgían al país y con el 

aprovechamiento adecuado de Jos recursos naturaies. 

Era claro, que no se podía emprender d apr0\·echamicntc1 de nuestras riquezas 

naturales y defenderlas de la dependencia dd e.'\lcrior si no se t:uniaba con h\lmbrcs 

entrenados ..:n ciencias y técnicas capaces de controlar la naturaleza y hacer posible la 

industrialización. porque nuestro estancamiento era seguro si no se llegaba a integrar una 

cultura técnica propia. 

La $Olidez que ha creado a lo largo de los años el Instituto Politécnico Nacional, 

ha sido trascendental para el desarrollo de México. Desde su creación. fue ct111ccbido 

bajo los principios de justicia social. establecidos por los precursores revolucionarios. 

4.3. 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS A NJVEL .\1UNDIAL 

En r.ucstro país. de~dc la época colonial se tienen los primeros antcccckn:es de 

educación técnica; a nivel mundial la educación de este tipo también fue utilizada y lo::. 

países europe0s. obtuvieron la primicia de contar con instituciones técnicas a nivel 

superior, pM lo que el Instituto politécnico Nacional en México nu fue el prim'-'rO ni el 

único de su tipo y no hay que omitir que tal vez su implantaciór: en nuestro país. fue 

consecuencia directa de lo ya formulado en ou·as naciones. 

Uno de los países precursores en educación técnica a nivel mundial füc Francia. 

por haber fundado en el a~o de 1747 la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas. la que 

se consideró la primera escuela de ingeniería en el mundo, que tenía por o~jetivo. la 

formación de i:igenieros civiles que contribuyeron a trazar Ja infraestructura física de la 

Ciudad de París. 

Bajo los tintes racionalistas de la ilustración y el ánimo revolucionario que 

imperaba en Francia a fines del siglo XVIII. en el año de 1794 fue inaugurada ia primer 

122 



Escuela Politécnica de París, concebida como Escuda Central de: Trahajos l'úblicos y 

transformada por Napoleón Bonapane en el aiíCI d~ 1804 en F.sLul:!<i \1i liwr. l.:i J:scuela 

Ccntr<1l de /\ncs y Manufacturas fue crcad:i ,·n '. S~9 y de.,1im1da <i la fom1al·ión Ji.: 

ingenieros industriales y posterionncntc sirvió je modelo fr<111Lc~ para ¡m1pagar la 

educación técnica a diferentes países europeos. 

En Inglaterra surgió la primera escuela politécnica en el añc, de 17<>8. Otras 

famosas instituciones de este tipo son la Escuela fe<leral de Altos Estudios. en Zurich. en 

Suiza. conocida también como Politécnico de Zurich. que inició sus actividade~ en 1855: 

el Instituto de Tecnología de Massachussets (MITJ fundado en 1861. que goza de gran 

prestigio internacional. así como el Instituto Polit.!cnico de Rensselaer. en Trliy. Est;ido 

de Nueva York. fundado en 1835. 

Las anteriores fueron las más antiguas ins1i1uciones politécnicas de que se tiene 

noticia. pero muchos años después. aproximadamente a principios de 1900 se 

comen7.aron a fundar distintas instituciones de este tipo, creadas por las nueioncs par¡¡ 

poder competir con los adelantos tecnológicos~ s,"iales; se puc:dc: citar cnu,· i>tros <1 la 

Universidad Técnica de Estambul (Turquía). ei Instituto Politécn1co \k Manzura 

(Repí1blica Árabe de Egipto), el lnstituio lsraeh de Tecnología en Haifa. La L1niversidad 

Nacional de Ingeniería de Lima (Peni) y el lnsiituto politécnico :"facio11:1l de Quito 

(Ecuador).186 

Los institutos r ;ilitécnicos éesemperian un papel importante en el desarrollo 

económico de las naciones, ya que en ellos se for:na a los técnicos. c1entiíicos y 

tecnólogos que éstas requieren. 

4.3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN Ml~XJCO 

La enseñanza de las anes y los oficios ha sido una necesidad para el progreso de 

los pueblos. En nuestro país. desde la época colonial. los padres de fami lia pasaban sus 

·~crr /bl(fcm p. 9. 10 



conocimientos sobre e l oficio que practicaban :i sus hijos y así sucesiv;rn1e1fü· de 

generación en generación. de esta manera los oli..::,'5 se perpetuaban ~ se perlccci(lnab;rn 

a través de lt>s siglos. 

El surgimiento de plantdes e~peciales de.51..:ados exclusivamente al aprendizaje 

de las artes y los oficios. aparecieron en México en el "siglo XVIII en el llamado Tt!('pan 

de SantíaKo en donde el gobierno recogía a ¡,,.' n.íño.1· huérfanos o vagos. e.,pech· de 

correccional en donde se les daba alguna en.-.·•:.:111:;:0 " 187, en las capitales de algunos 

Estados. también se fundaron escuelas !:on diclll' ..:arácter. 

En 1854 el Gral. Santa Anna transfom1ó el nombre del apenas naciente instituto 

comercial, por e l de Escuela Especial de Comexio188
• En 1857 el Presidente lgnocio 

Comonfort emitió el decreto para establecer !:? f.'ri mera Escuela Industrial de Arlú ~ 

Oficios (ElAO). con el objeto de orientar a l:?S clases trabajadoras del país hacia las 

nuevas tecnologías existentes en otros paises d~ Europa y Estados L'nidos. El Presi1.knk· 

Benito Juiirc7. reubicó en 1861 dicha escuela que $e encontraba en el ex Con•.:nto de la 

Encarnación y fue trasladada al ex Convento de San Lorenzo en I&;; Calles d.: Allende ~ 

Uelisario Dominguez. Esta escuela cm de en~ilanza gratuita. c: ientilica ) prácti,·:1 ~ 

otorgaba el título de maestro y el ccnilicado ..ie oficial a través de cur.:;0$ comun.:-s ~' 

pnicticos 1 ~". 

L.:on López afirma que se considera c~1rno las " .. .. más an1ig11a.1 esc11e/as -la 

Escuela Superior de Comercio y Admfnistración y la Superior de Ingeniería .Wecúni.-a .1 · 

Eléctrica- que han sido pilares de la éd:icación 1étnica en México .. f~·!1. 

'"ROMERO FLORES, JESÚS Lázaro Cáldcnas <biogralfo de un gnn """cano) p.114 
'º Este institulO es el más anriguo de los centros que in legrarían <"1 IPS 01 J 936.aJ momcn10 de su fundación olic!:t!. b3JO ~l nombrt' 
de F.scuefa Sufl{'rtClr de Comerc1('1 y de Cicncuu Sociak-s , . económ1:1:i que más larde se lhumma Escucl:t Sup.4·1 1lU de ComC"1c1C' \ 
Adn11nislrac1 ~'1 ! C [SC:A) 
.... Para dsvcr~o~ h1s1onadorcs. esta ms:utue1ón rcprc-~11::. d csla~ mcucano más ant1gu~l del <51st.cma óc: cdu,·ac1t.>n ll!\.'.m~a.. Qlh.' 
(\'Oluc1on6 3 lo (!UC ho) se COOOC( como Escuela SuJ)éOOí de lngc:tial.a Mecánica "! f!léc:nca 'ESJ'A E) del lnsttlUlO ro1t1ccn1co 
Nacional. 
•~·LEÓN LÓl'i.:7.. ENRIQUE. ot> c11 p 7 
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Bajo el régimen de Porlirio Díaz en el año de 1895 fue transformada la Escuela 

Nacieinal de: Medicina Homeop<i1ica 19
' _ Parn brindar una oponunidad a las mujnes. de 

d.:Jicarse a actividades p~oductivas se abricron las Escucl11!-.: :Vliguel Lerdo dc Tejada 

( 1901) y la Escuela Primaria industrial "Corregidora de QL!erétaro .. ( 19 10). 1ambicn se 

estabkció la Escuela Primaria Comercial para \ "aroncs .. Doctor Mora" ( 1903 ). h1 .lo::e 

ti.faría Chávez. la Vasco de Quiroga, y alguna ocra de menor imponancia. Todas es:as 

instituciones, cimentaron las bases de la educación técnica en nuestro país. 

Con la transformación social y política producida por la Revolución Mexicana 

inició una etapa de gran trascendencia en la educación técnica, ya que los gobiernos 

rcrnlucionarios pusieron especial interés en la educación como instrumentos 

fundamentales para el cambio. "Para 1919 exislÍan en el país 88 escuelas d<' carác1er 

i.;.-11ico-minero, industria! y comercial -71 ojiciales y 17 par1iculares- ''. M 

La educación técnica tenia un significado !mponante en el pro) ccto del 

Pre$idente Álvaro Obregón )' en 1922 se instituyó la Escuela Técnica de t\foes1ros 

(\,nstructores, la que años más tarde, se transfomrnría en la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del IPN. 

El gobierno de Pluta.-co Elías Calles impulsó la educación en el campo ) creó las 

E~cuelas Centrales Agrícolas. además el Depanamento de Enseñanza Técnica e 

lnJustrial trató de unifici:r e:i 1925 las escuelas técnica!: del país. 

"'A principios de la década de los treinta surg-1 :a idea de inre~rar y e.;1r11c111rar 

1111 sistema de ens.?ñt:nza técnica, proyecto en el que .wbresalen tres persanalidades. el 

Lic.1.ncic:do Narciso Bassols y los Ingenieros Luis Enrique f:rro y Carlos Vallejo 

.\ fári1uez. Ellos establecieron en 1932, la filosofia y los objetivos nacionales de la 

enseiíanza técnica dent/·o de un marco coherente de organiwción que contenía todos los 

nireles y modaiidades, entonces se define el concepto de la escuela poiitécnica con sus 

características pedagógicas _v 01-gánicas como base fundamenwl del sistema .. m_ Las 

"' An1criormcnte llamada Escuela d" Medicina l lomcopa1ica y íundada extraoficialmente cu el a1\o de 1889 por r.,rtim> Diaz. 
' '' l'ISTITllTO f'OI ITl~CNICO N/,CIONAL Quia Poliu:cnic" p 7 
'" /b:d( m p. 8 
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concepciones de estos hombres, sirvieron de sustento para lograr lo que más adelante 

seria el Instituto Politécnico Nacional 

Bassols que en ese entonces fungía como Secretario de Educación, planteó la 

importancia de Ja educación técnica en d país ··La educación téc.'1ica es la más 

importante para el Estado. debido a que es indispensable para mejorar la producciún 

económica"1~4.además destacó la necesidad de su organización; por otra parte. Erro. 

quien era jefe del Departamento de Enseñanza Técnica, mencionó el propósito de la 

enseñanza tccnica .. adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los recursos reúricos 

y materiales que la humanidad ha acumulado para rra11sformar su medio .. /?j y defendió 

las críticas que surgieron sobre la implantación formal de Ja educación técnica. 

Como se vió anteriormente. Ja educación técnica en México existía. sin embargo 

se encontraba dispersa y era necesario articularla para conformar una sola insti tución: 

Jos primeros en proponerlo y considerar eSta educación como un elemento que 

coadyuvara al desarrollo industrial del país !ueron Bassols, Erro y 'I allejo. quicn<'S 

annaron todo un proyecto con características imegrales que tenia por meln consolidar en 

un futuro próximo el primer Instituto Politécnico mexicano. 

4.3.3. CP.USAS QUI: OCASlO\AR0:--1 EL SURGIMIE:'>lTO DEL IPl'< 

México a mercc.>d de las potenci<'S extranjeras. contemplaba el saqueo de su~ 

recursos naturales, de sus materias primas y recibía a camb!ó toda ci:Jse de productos 

elaborados. desde los modestos alfileres, clarns. broches para papel, herramientas, etc .. 

hasta motores de todo tipo, artículos eli!c:.ricos, alimentos enlatados y mucho más. 

México necesitaba liberarse del influjo que ejercían sobre él los paises industrializados y 

buscar un camino viable y sólido que contribuyera a su independencia C(;onómica. 

El Plan Sexenal, que siguió el Gral. Ltizaro Cárdenas contemplaba que la 

educación necesitaba encaminarse para lograr la consolidación y desarrollo industrial de 

'"INSTITUTO l'OLITECNICO NACIONAL El tro111s¡a poh!J:!:!:l>"~ p.8 
'~INSTITUTO POl.ITÉCNICO NACIONAi. Guia Pohltt!l.ÍS.U S 
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la nación, además de aprovechar los recursos naturales de la mejor manera positik ~ 

~,·ner:ir una auto~uficiencia 1ecnológica. cient ífi.:.~ ~ profcsin nai. 

Ante esta propuesw se hizo más latenl~ i1 nece:-:idad de r.::b;isar ya los limik·,: d.: 

una enseñanza dispersa y desarti..:ulada y darle c,,hesión y orienti.trla hacia una ni.·ia de 

.-:audio y de trabajo. además de realizar unü .ie lvs propó!ii to~ de !a RcHilu;:i,)n 

tv1cxicana, el de elevar el nivel intelectual de la r.:iciún a través de la invcs1ig:ic1ón 

científica y técnica orientada hacia el desarrollo industrial y al conocimi.-nio ~ 

u1ilización de los recursos naturales del país. 

A dicho propósito obedeció la creación del Instituto Politécnico Naci1.'a~1l. 

constituido bajo el manda10 presidencial del General Lázaro Cárdenas en el ari,1 di:: 

1936
111

(', "crisol de donde habrán de salir las recias .figuras del in1e!ec:111al dd .'1w1/111w. 

del 1rahajador técnico. de! homhre comtructi1·0 d~ 1111 México mejor. sin !os defect<>:· del 

tc•orizanle del colegio. el disputador y ergotista • -. d hombre. en s uma ... :?s 

El Instituto Politécnico representó el espirit1: cducativt• de la época ..:u:irJ..; se 

tra tó de dar respuesta a la necesidad de capacitar ~ · preparn· a los obreros y 1t'c•ucos 

especializados que México requería con el lin dt que pudieran cjcn.:cr de 11i:111cra 

práctica y efectiva los conocimientos adquirido5 en la nueva !nsti1ución. 

El apoyo para la fundación del Instituto. por ;>arte del Presidente Cardcn.L' fut: 

blisico, lo utilizó r.omo un medio para IJc,·ar a cabo sus ¡:.ola11cs de nacionali.::i: las 

principales industrias en el país. Tambi.!n fue imponantc :::1 apoyo y la partici~ac~ón d.:I 

ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes. qne f1mgía como jefe d.::l Departamento de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, él tu,·o a su cargo la planeación d·~talbda <lcl 

IPN en los siguientes aspectos: académico. de orgar.ización y d•.: 11dminis•ració11 

.... A ra.r1h Oc \.+sic a~o se: dio a conoc:c:r la 1.·>.1~lc11ci:1 de la 11:;..:\3 1·.>t1tuc1on \ s: rtdl11aum campaf'nu publ11 .. ll;JJ1.t.'l' . .:1,m rin~·, 
promocionaks, para que los jchcncs dccidii:r311 c:stuóru ~n )U~ aulas 
w Es1c: tCrrru~'I ~ refine a aquclia pcrsuna que :1busa dl' lu3.lqcu:t Sl!lcrna de argurr:cnlacibn para du con<.lut:ior:-:) r~tri!)ra~,a~. ~ 
dc.:1r sin una JUSt1 li..:3c1<\n bien rundarr:.:otaJ:i 
• ~ROMERO ~LORES JESÚS o¡> c11 p 11.; 
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··scleccion6 las escuelas 1¡11e lo dehían integrar. encargándose per.11malml!11f<' tle la 

«1111strucciá11 de 10 1· edificios. dirigiendo /cis nc·1i1·1d.:idl.'s escolarl!I ) admi11istr11111·lls e11 

/e1.1 primem .1 ai'lr/\· .. ¡y~ para lograr finalmente su .:r~ación . La fum;ión del Lit l i1111..:all' 

\/;izqu.:z Vela corno Sccrc1urio <le Educación Publi.:a constú ..:n ;,dqui rir la maqrn11<1ria ~ 

l'I equipo europeos requeridos para las nuevas instalaciones pol i t cc.:n 1ca~. Ln su ~q;undo 

informe de gobierno en el a1io de 1936, el Gral. Cárdenas señaló "'. .en el extran¡i!ru .\'<' 

adquirieron ocho equipos pnra labora/Qrio qut? Si! destinaríÍn uf instituto Pol11.Jrnic11 

:\"acional. a suher: de electricidad. de mediciont?S. de soldadura eléctrica. awógma. d<' 

wller mecánico, de fiihrica de jabón. de fábrica de libro y de lahoralOrio de hioloj!Jo. 

además del material escolar indispensable. ··-'00 Co:i este párrafo se denota el interés de 

Cúrdcnas para que la nueva institución funcionara adecuadamente, prove~é111fola de 

todos los adi tamentos necesarios. 

No se pueden omitir las aportaciones y apoyo que tuvo el grapo de intd<Xlllale$ 

encabezados por Bátiz. entre los que se encontraban: Luis Emique Em1 ; primer 

,·isionario politécnico). Carlos Vallejo Márquez. Wilfrido Massicu. :vliguel l~<'.mar,t 

Ernesto Flores Vaca, Juan Reyna, Gónzalo. etc. 

El IJ>N inició sus actividades el 1° de enero de 1936_ ~in ctinw.r con d ¿,,.:,1111entc' 

olic;al que legalizara su creación y fue hasta el ~7 de febrero de 19.37 que se -=•·t<.'bró .:n 

ci Palacio de Hellas A: tes la crrcmonia oficial de inaaguración dd l:istilUtO p,,;n.:cnicn 

Nacion&I (IPN) y de los cursos que en el se ofrecían. Se otorgó el nombrnmi~mv de 

director ai Ingeniero Roberlo Medellin Ostos quien desempel1ó su cargo por tre~ meses.: 

lo sucedieron Miguel Bcmard (1938- 1939). Manuel Cerri l!,> (1939-1940) y \\"!lfred~1 

Massieu ( 1940-1942). 

El adjetivo politécnico. proviene del gr.ego polytechnikós que: a su ve¿ ,ieriva de 

polytechnós cuyo significado quiere decir hábil en distintas 1t11cs, compuesto Je po~¡:s 

numeroso o mucho y techne arte, habilidad. Por lo tanto el adjetivo se ar!ica para 

'~INSTITUTO l'OLITECNIC:O NACICNAL !;J.ru>J!l.í l~ ~~\!! p 8 
'" LEON 1 0 1'1.'7.. ENRIQUE op ctt p ~7 



abarcar conocimientos en distintas áreas o ramas de la ciencia o para designar a cierw:> 

c«ntros de enseñanza. 

La educación politécnica implica la enseñau .1 J e vari <:G <liscip!:nas) adi\ idad1.·' 

tt\:nicas que deben aunarse a una cultura general Es una insti tticiún en que se .:nsciian 

cil·ncias aplicadas y artes industriales y sólo inci.i::malmcmc se impancn asignatura,: 

humanísticas. como artes y letras. 

" La EnLyclopaedia Británica dice que la es:uela polilécnica er un(! i11s1it11ciú11 

g«neralmenle pos/secundaria, en que se da especial imporwn<:ia a la capacitac11ili 

1t·cnológica y a las ciencü1s aplicadas''. 201 

4.3.4. OBJETIVOS DEL IPN 

El nuevo tipo de profesional que trató de formar el ll'N , era el qu1.· pudie>• 

\l'ncer 1.écnicamenle cualquier dificultad que se ¡_. pícSCnl':lra en ;::J ..:jer-.:i<.:i:1 de >!1 

profesión, además debió estar capacitado para la cr;.>Jdón de nucv;1:; fu"!ntcs Je progrcs,, 

nacional y tener plena conciencia en que los mas gr..ndes anh:::Jo:-; no se dirig1an hacia •:1 

egoísmo y el lucro personal, sino que aspiraban el bienestar colccti,·o comu hase d~ !.' 

1~anq11ilidad social y de la paz. 

Juan de Dios Bátiz, escribió "El objerivo :it'I lnstiiuro !'olitécnico :\ ·u<'ional ,-_, 

impariir a las masas, particularmente o las proi'ewrfas. la cu;1udwci611 1.!,·11irn pw . 1 

que en la República Mexicana cada individuo sea una 11n!drd social más op!a paru .-1 

•'fercicio colectivo, y para es/o serii pr.::d:,o discipiinar J·us Jacu.'wdes al 111t1d 1110 de -"' 

rendimiento, de acuerdo con los principios fundamentales de !u 01xanizacfv11 dc111(í1c.1 

del trabajo". 202 

La educación politécnica era especialmente dirigida al proletariado que cMsti;u¡a 

Ja gran mayoría y representaba la fuerza de trabajo del país. por lo que ern necesario 

:ui lbtJe111p. 9 
" ' INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 1'1 cronisl~J1J>litecn.iiJ! p.8 
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invertir en educación y lograr una eficiente capacitación y preparación de los educandos. 

que se viera reflejada en las actividades producti,·as dé'I país. 

4.3.5 APORTACIONES CON l..\S QUE cu·, 1 RIB!JYÓ El. IPN AL 

PROGRESO DE MÉXICO 

El Instituto Politécnico Nacional es un organismo, dedicado a la formación de 

pr1)fesionalcs en las carreras técnicas que tiendan a capacitar <1l hombre para utilizar y 

transformar los productos de la naturaleza a fin de mejorar las condiciones materiales de 

,·ida del pueblo mexicano; esta institución educati\'a. está también enfocada a satisfacer 

la~ necesidades tecnológicas que requiera nuestro país. 

El papel del IPN, dentro del marco histórico de nuestro país, es de vital 

importancia, ya que logró derribar perjuicios establecidos como el privilegio de que la 

l'ducación superior sólo fuese para las clases altas: en general se puede decir que a su 

1i111dación. e l !PN logró: 

@ /)cmocratizar la enseñanza superior. ororgando educaci<Ín a los mexic·anos. sin 

hacer distinciones de clase social. econúmica ó reli[:iosa. J()J lmpania educación 

a l<.1s masas, en particular a las proletarias. 

@ Otorgando enseñanza grat11i1a que contribuyó a formar a los pruf~sio,¡a/es 

indispensables para el desarrollo di!l país. Capaciumdo técn;eani..:ntc a los 

educandos. para formar individuos aptos y capnccs de enfr<'n tar los retos 

individuales y colectivos que se presentasen. 

@ la contribución de los egresados del IPN en la consolidación de la i11d11stria. el 

comercio y la administración de los recursos del país. permitió c¡fienzar la 

independencia política y económica de México ante los 01ros paises. Los 

educandos estaban preparados para dcsa;TO!lar nuevas actividades protesionaies 

>•• ORTl7. 01 /.1\RATI.. JUAN MAl'ilJ CL o,?. c1t p. 7 
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y contribuir a la transformación de los recursos disponibles. d.: manera 

inc.lcpendiente del exterior. 

@ La utilización de mllercs y /(l/)Orlllorio.< . • un t1/.fi11 d<:: que /(J\ a/umnvs e .1/Nl'lt!f<lli 

conectado.1· con lo realidad del país. Educ:?ción práctica qui.: pcrmi1ía d ma~ or 

desarrollo profesional de los .!Studiantes. 

4.3.6. LEMA DEL IPN 

/\ partir de la fundación del lnstituh.' Politécnico l\acional, se wnsitkró 

indispensable formular un lema que expresara los objetivos fundamentales de la 

institución. El lema representa el objetivo principal del IPN. "Es la institución tJUC mejor 

responde a las necesidades nacionales para la formación de protesionistas":o : 

Los pmpios estudiantes de aqt:clla ép\'ca fueron quien<:.'> lo crearen. pcn.1 destacó 

l.'ntre ellos. Jesús Robles, quien propuso que el kma fuera: 

La Técnica al servicio de una patria mejor 

Más tarde la frase füe simplilicad:? por la de: 

La técnica al servicio de la patria2c). 

Este lema sc ha conservado hasta la fecha y forma parte de la ii losofia 

p:ilitécnica de los estudiantes. orgullosos de penenece¡· a :;us filas. 

""/b1dem p 16 
:0'' Nucstrv Méxii.:o h1~tóti,;o: Rc\'1st; de his101ia y cultura p 17 
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4.3.7. ORGANIZAC IÓN DEI. IP~ 

La organización de l Instituto l'olitécnic0 ;\acional sc con.::cptualizaba en 5US 

inicios de l<i siguiente mant:ra21
)(': 

l. Escucl¡¡s Prevocacionales 

11. Escucl&s Vocacionales 

111. Ramas que llevan las s iguientes denominaciones: 

a. Ciencias exactas y fisieoquímicas aplicadas 

h. Ciencias económicas y sociales 

c. Ciencias biológicas aplicadas 

d. Ciencias geofisicas y geográficas 

c. Artes y manufacturas 

Cada r:ima debió de tener una escuela afin. en el siguicnr .• ~ orden: 

Rama de l ;~s Ciencias exactas y fisicoquimicas aplic<1da$ 

@ Escuela de mecánica y cleetriciüad 

@ Escuela de industrias textiles 

@ Escuela de cor.strucción 

<? Escuela de quimica 

Rama de: !as Ciencias económicas y socii!les 

Q Escuela de contabilidad, Economía y Estadística 

@ Escuela de Ciencias Sociales 

@ Escuela de Ciencias de la Educación 

<!? Escue la de Pe riodismo y Publicidad 

@ Escuela de Bibliotecarios 

'" C\\flSult:sc Olffl7. Df: ZARA TE Y 50 AÑOS EN l A 1 llSTORl1\ DE LA EDllCACiÓN 1-CCNOI OG!C"A op r11 
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Rama d;; las Ciencias biológ icas arlicadas 

@ Escuela de Biología 

@ Escuela de Agronomía 

@ Escuela de Medicina Vetcrinari;i 

@ Escuela Forestal 

Rarn<i de las Ciencias g(!ofisicas y geográlic:;;; 

@ Escuela de Estudios Geográficos 

Rama de las Artes y manufacturas 

@ Escuela de Artes Decorativas 

@ Escuela de Manufacturas 

Lo <interior comprende las diversa5 áreas de :icción sobre- la:. cuales se pn:1cncl i,1 

,1r~a11izar y manejar al lnsututo Politécni".:O l'\a::!ona!. s i se c herva Jcteuidamcnte S<' 

puede d(:lr cucn:a que la e:itructura propuesta at>::.r.:aba rnmas 2.plicablcs a la realidad 

social y económica que exi ~tia en la época. las que rretendicron desarro llar 'y cmprcnd,·r 

una industrialización favorabl e para el país. 

"El lns1itu10 Politécnico Nacional será (,; manifestación más el,Jc!1<'nte del 

1?.~/i1erw en pro de la cu/fura y del aprovechamiemo práctica de la!: Ciencias y Arte.~ 

ú;i/es ". w7 En general se considera que el proyecto dd IPN se concib¡ó como un modelo 

e<lucativo adecuado a los requerimientos de desarrollo nacional. 

¡ ~ ~ 

.) .) 



4.3.8. ÁREAS Y CA RRERAS DEL IPN 

Al inicio de sus actividades, los p l arw~ ~ programa~ <le .:stu<.l ios d..:! lnstillltü 

Poli1écnico Nacional se eiaboraron a partir d<' Lis ncccsi<.l;.Jc-, ~ ª-~riracion.:s <k l;i 

industria. según la política de dt:sarrollo a niw l S-Oci0económ1co qut: el gobierno decidió 

manejar. Estos institutos debieron estar integrados a la estructura educativa del país. 1.,)5 

alumnos que luvicron acceso a cursar la Educación Superior en el IPN, m:c.:esitar,,n 

for.wsamente diploma de escuelas Yocacionaks o Preparatorias; '"la SEP pre/l!ndía c¡ue 

f uera un rival direc10 de la UNMHlll y no hizo esji1er:o alguno por oculwr este hc:chu .. _· .. v 

Al momento de su fundación, algunas Carreras se impanieron en los edilicios ~a 

disponibles, como en el caso de la Escuela de '.\ledieina Homeopática y la d.: Ciencias 

hiológicas. para las demás instalaciones del !Pi\. se edificaron nue\·as construcc ione~ en 

los terrenos de Ja antigua comunidad de Santo Tomas de Jos Tepetatcs. 

El ll'N fue concebido sohre tres grandes áreas profo.::sionaks: lng1.:nicri<1. Ciencias 

Biológica'> y Ciencias Sociales: las cuales se agruparon en las sig uie!1tcs Escudas11
": 

@ Superior de Comercio y Ciencias Sociali:s ~ Económic¡¡s 

@ Superior de Ciencias 13iológicas211 

@ Nacional de Medicina Homeopática 

@ Superior de Ingeniería y Arquitectura 

@ Superior de Construcción 

@ Superior de Ingeniería Mecánica y Electrica 

Las carreras que en ellas se impartían. estaban divididas dependiendo la 

especialidad correspondiente: 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se reali2aban !as carreras de: 

~ A pesar de que a nivel gubcma.rntntal se k había otorgado a la l:'nivm1dad su pkna au:,mor.11a. mui;i:iJ~ ;mw1..:s de 13 i!'f>L'C3 
mantJ•n ras siglas UNM )' no las ac1ualcs UNAM 
,,. MENESES MORAIJ;S, ERNESTO op ctt p 136 
""Consullc ORTIZ DE ZARATE. LEON LOPEZ Y SO AÑOS OE ~A ED TEC~ICA E~ M('XI( <) 

' " Que fuera an1cs de llat1criologia Parasi1ologia ) Fcnncn1ad oncs de la UnM rs1dad OIJrcra 
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@ Ingeniería Mecánica 

@ lngcni<·ria Eléctrica 

@ Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas 

@ Ingeniería Aeronáutica 

@ Ingeniero topógrafo e Hidrógrafo (cursos nociurnos) 

En la Escucl<l Nacional de Ingeniería y Arqui tectura se impartían las Carreras d,·: 

@ Ingeniero Arquitecto 

@ Ingeniero Civil Sanitario 

@ Ingeniero Civil de Caminos 

@ Ingeniero Civi l Hidráulico 

@ Ingeniero Petrolero 

En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se impartían las carreras de: 

@ Botánico 

@ Zoólogo 

@ Antropólogo 

@ Entomólogo 

@ Bacteriólogo y parasitólogo 

@ Químico Zimólogo 

@ Médico Rural 

@ Hidrobiólogo 

@ Dictólogo, 

@ Higienista 

fn la Superior de Ciencias Económico Sociales se impartían las carreras de: 

@ Contador Público Auditor 

@ Economista 

@ Estadístico 

En la Escuela Nacional de Medicina Homeopática se impartía la Carrera de: 
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@ Médico Homeópata. Cirujano y Partero 

1936-J Q_¡Q~ I : l 
ESCUELAS 1936 1937 

1 

-19.38 19:;9 ¡- 1940 -I 

; 5~(179 --1 Fscvcla Supcrmr de: 1201 585 712 
(."1~nci:b Económicas 

Polilica" y S(')C1alc\ 1 . ~ 
G;,uela Nac10nal de 91 144 135 1-~-'--i46" . 

Ml'dicina f lomcopauca 

~ Escuda Nacional de ------ 115 14-1 1 205 
C1i:nc1as B1ol6gu.:as 1 
Escuda Superior de 258 255 291 305 324 

--, 

lngcnu:ria y i 
An1u1h:ctura . 

f:..11;cucla Superior de 707 767 953 1 1039 956 1 
l11gc11u.·ri1t Mc<;án1ca } 

i 
Eléctrica 1 

L -- - .. -- - ·--

Los nombres de las escuelas del cuadro anterior corr~~p<x1<.i :::r: al aiio d.: 1940. en 

.:1 se mucs1ra un constante avance en el liÚmero de es1udi<1111>.:s a excepción de l:t~ 

carreras de la Escuela Superior de Ciencias Ec,1nó:nica:- l'o!iticas y Sociales q11c 

presentaron altibajos considerables. El cuadro indic:; e! aeci rn::.:nto y fortétlecimit:lllo dd 

1 PN a lo largo del periodo cardenista. desde su inauguración. h<::s:a el a:lo de 1940 q<1·c 

coincidió con el cambio presidencial. 

4.3.9. EDUCAC!ÓN SUPERIOR FEMENIL 

La enseñanza técnica femenil anrerior a !a llegada d.: Cárdenas al poder, ~-· 

caracterizó por la impartición de carreras llamadas --propias de la mujer ... en las que se 

les capacitaba en el aprendizaje de las manualidades y se les daba una Oíicniación 

dirigida a su tradicional papel s0cial: ser buena esposa, dedicarse &i c:u:da<lo de los hijos 

y del hogar y desempeñar alguna función anesanal, como prolongación de sus 

actividades domésticas. Una mujer de recursos económicos. podía cultivarse en ,·J 

' ' ' IN$TITL'T0 1'01.!TÉCNICO NACIONAL ~sen la his1oria de la educac16n 1ccnc.!o~ p 93 

1 
1 
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sentido de las buenas costumbres y la cultura: estudiaba arte, música. idiomas, literatura 

y t.:icrtos c;impos de la ciencia. 

El gobierno cardenista consideró la fonnación profo:.ional de la mujer sin 

limitaciones de ninguna especie y dentro de las exigencias institucionales y de planes de 

estudio se le juzgó en idéntico plan que al \'arón. Se reconoc:i<i su capacidad de 

aprendiz.aje en distintas profesiones y se le dió la oportunidad de desarrollarse en 

cualquier carrera, algunas de las cuales sólo habían sido consideradas para hombres· 

h::ista ese momento " ... en algunas carreras profesionales nuewis u otras que habían 

sido consideradas tradicionalmente para rarones. los coejicien1e.1· de apre11di::.aje 

d<'rfrados de las calificaciones obtenidas en las pruebas, acusan claramente la real 

.d dd I . "113 capac1 a e a mu1er 

A partir de este momento se da un cisma con respecto a los estereotipos de la 

época, en los que se limitaba a Ja mujer en el aspecto educati\·o. las bases y objetivos 

sobre los cuales se fundamentó el IPN dieron Ja oportunidad al sexo femenino de 

trabajar y estudiar a la par d¡;I masculino. en cualquier área sin siquiera pensar que 

alguna carrera pudiese oponerse a las características propias de su sexo; de esta forma la 

mujer podía participar en la ingeniería, la química. la enzimologia. la bacteriología. las 

carreras económicas o cualesquiera otras. lo único que se neces itaba <:ra vocación. 

inteligencia y aspiraciones. 

El surgimiento del IPN es un parteaguas a nivel cducati\·o a favor de la mujer. ya 

que con él se rompen viejos esquemas. con lo que ''la mujer mexicana 1iene la 

opommidud por primera vez. de incursionar en el aprendizaje de carreras 

profesionales; al igual que el hombre. adquiere conocimientos científicos y recnológicos 

para aplicarlos en el desarrollo de la nacieme industria nac:iona/"1 14.Así el IPN es una 

institución que logró crear las condiciones y abrir los cauces para que el papel pasivo de 

la mujer cambiara radicalmente, rompiendo los estereotipos y barreras levantadas por 

mitos y prejuicios. 

'" Ed l./\ N/\(' IONAl.op c ll p432-433 
" ' INS'r!TUTO POLITECNICO NACIONAL El cronjs!a ooli1écniq¡ p 9 
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El panorama femenino se amplió para la realización de ideales y para aquellas 

mujeres que ··no se sentían inclinadas por /,;, carreras llamada\ liberules-'" que <'11 

c11¡11e/ entonces muy contados elenu:ntos fem.-•111105 1· con muc ht1.\ sacrificios podh111 

terminar- o para es ludios li1erarios que frecw11:eme111<' se imerrwnpían- ... ·· 216 

Con estudios de Educación Superior. la :nujer sería capaz de obtener 

conocimientos sólidos y sufic ientes para lo~rar un bienest<ir personal y ui1a mejor 

preparación para su lucha en la sociedad, a la ,·ez de poseer lo necesario parn lograr un 

bm:n desempeño laboral que contribuyera al progreso del país. 

"'Segun lo expu.,,;1n por el PNR. St ;onsideraban carrcr?.s liberal« la dt medidna. d l)cr<cho. c:rnrc oHa>. 
,,. LEÓN LÓl'f2. l:NIOQUE op. , .,, 45 
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4.3.10. HUELUM 

··Ya en 1937. al saber que yo había hecho los himnos. se acercaron 11 mi 1111 

grupo de jóvenes muchachas y muchachos. estudialift!S. porri.11a.1. enlusia.wus. ¡1.1r,1 c111e 

luciáamos una porra para el Poli. Ahora. como se sabe. en la universidad en los mios 

30 :~ cada vez que querían hacer junta. los eswdiames se iban al cine ··(joya . 1¡11e 

estaba a la vuelta de la esquina en las calles del Carmen, y al grito de "íA I <Jon.J ... al 

Goya .... ! ". se reunían allí. Por lo tanlo. de ahí salió el "Goya" que es la porra de la 

CSAM. !lien. por el lado del Poli. de aquel emonces. había muchas inquietudes. como 

pomposamenle se dice actualmente- y el grito para reunirs<' <'rn 

"huelga ... huelga .... huelf{a ". Basado en ello. propuse una derivación de lu palabra 

h111!1ga o la palabra huelum. Fue aceptada la idea y entre tudas los presentes. 1}(111h•1ulo 

y quitando frases salió el "Huelum ",como sigue: 

Huelum. hue/11111 ,·Gloria! 

A la cochi. cochi porra 

A la cachi cachiporra. 

Pin pon porra 

Pin pon porra 

Politécnico politéc11ico ¡Gloria.' 

Desgraciadame111e nunca supe los nombres de este primer grupo de porristas del Poli. 

pero aquí esta mi reconocimiento a todos ellos. " 

:i· ORTIZ Oli ZllRATE. JU/IN MANUEL op c11 p 290 
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5. EL A:-.:TAGONISMO A LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

5. 1. LOS OBSTÁCULOS 

Los obs táculos a los que se enfrentó la llam:ida ·'cd1;u:c1l,11 s1>cialisla·· fuc·ron 

diversos. entre los que se encuentran: la inconsis1.:n.:ia del modelo pc.:dagógico sobre el 

cual fu e fundamentada, la constante crítica hecha pí.'r diverso~ sectores de la población. 

la oposición que demostró con diversas acciones !a iglesia católica y el surg imicntl) de 

nuevos partidos políticos, especialmente diseñados para oponer~.:: al régimen y a Ja 

p1)1itica cardenista. 

Todos estos factores influyeron para que el nuevo proyecto cardcnisia s:: 

es1ancara y fuese olvidado por su sucesor Manuel -~ ' ila Camacho. el cual se dedicó mas 

a impulsar la industrialización del pais que a mc:jorar las condiciones económicas. 

~ociales y culturales de los habitantes. 

5.1. LA IGLESIA CATÓLICA 

Desde la p:omulgación de la C1)11s:itució:1 de :91í. la Iglesia Cató lica había 

rechazado en especial los :::rtículos J º. S". 24, 27 :· 1 .30: en e ll(JS. entre otras c.:1.i~as no se 

reconocía personalidad jurídica a las ie.lesias: se prohibía el c•Jlto externo. como las 

procesio:ic'.;; no st: reconocían cierecho3 políticos a los sacerdote$; se establecian 

mecanismos para abrir templos a l culto:: de limitar el núrnero de sacerdotes y se ¡:¡rohibin 

o fi ciar a los extranje~os. 

La Iglesia y los gobiernos liberales habían ~siadc en constantt: fricción11s c:n los 

periodos prcsidenci11les anteriores a Cárdenas. pero fue en éste. en el que se avivó una 

nueva batalla, mucho antes de ser aprobado el aniculo 3 ~ constitucional. 

:•• :Se rc...:ordatá c¡oc con l;is Lc~es de Rcfo;ma. la lgks1:! (k:..-di<' 1tx!as sus pt{-pt<:da..!es y duram< <'I rli;uucn de J h:l' t:tlt1.~ St' dio la 
lht.n1dd3 (iucrra Crmcrn 
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A pesar de la oposición religiosa, la educación socialista. no estaba dirigida a 

eliminar la religión o el clero: simplemente se hacia notar la separación Iglesia- Estad0 

4uc debía existir. En sus propias palabras, Cárdenas dirig<: el siguiente discurso: ·· ... 110 

<'S alribulo del gobierno. ni eslá den/ro de sus propósiws cü111hC11 ir las cn:e11ciav ni el 

credo de cua_lquier religión. Se ha dicho que fa edlicación socia/ora combate fa religión 

y arranca a los hijos el amor de sus padres. Eso es mentira. /.a educación sociafisw 

combate el fanatismo. capacita a los niños para 1111a mejor Cüncepción de sus deberes 

para con fa cofeclividad y los prepara para fa fucha social en la que habrán di> 

participar cuando alcancen fa edad suficiente ..... combatir el fanatismo no quiere decir 

que se combawn fas creencias del pueblo ni el credo de cualquier religión: sino destruir 

los prejuicios que mantienen a fa juventud en fa ignorancia e impiden el pror,reso) fa 

prosperidad del país .. iiv_ Considerando estos aspectos, se confirma que la educación 

socialista no fue concebida para eliminar a la religión. pero si lo fue para alejar su 

participación del ámbito educativo. 

El clero junto con otros grupos publicaron declaraciones. en los principaks 

diarios de l país. el 1 º de Julio de 1934 exhortando a los católicos a que rechazaran el 

proyecto de educación socialista: 

@ "Todos los católicos están ohligad~s a impedir que se eswhlezca y d[funda fa 

educación socialista "ya que le quitaba todos los privi legios a la Iglesia 

@ "Los padres de familia lienen el deber de 1'i¡:ilar la enseña/iza que se imparta" 

sus hijos, debiendo oponerse a que se establezca la enseñúnza socialista y si 110 

se fes reconociera sus derechos y a todo trance se inri.Hiera en impartir esa 

enseñanza. deben retirar a sus hijos de esos centros educativos". Acaso será 

porque la educación socialista pretendió la racionalidad y educar al individuo en 

base a lo científico para dejar atrás las supersticiones y fanatismos. 

' " CÁRDENAS, LÁZARO h!sario ooli!ico p 208 
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@ "Los párrocos y demás sacerdotes están obligados a 11utruir a los padn•s dt! 

familia. sobre los deberes que tienen t!11 <'.'u materia. ad-:1rtiéndoles qm· de 110 

cumplirlos se harún i11dixnos de la r11c,;_.-.::Jn de lo., , ~cramen/Os .. l.a iglesia 

tuvo que recurrir a los castigos divinos c<'!'i ~:rinde con.,.:::. i::.r ~u jerarquía 

@ "A los profesores se les recuerda que conun1e11do el .\f.IC1<.1l1smo 1111 cu11j111110 de 

herejías. por el mismo hecho de ense1iar ,·ualquiera de la\ propusicione.~ c¡11<' 

aquél propugna, INCURRIRAN EN &\CO'.~l.. \JOS. Nue·. <:mente se utilizan k1s 

castigos divinos. ahora para los maesm.Js. :a que sin c:;ws la educación o.>n 

general no podría ser posible. 

@ "A los directores se les advier/e que t!l 1oic?rar la enseñanza socialista t!ll s11s 

planteles les hará incurrir en el delito de iieN_1ia ··!!O 

La educación socialista provocó una gran polémica : e l ámhito rdigioso la 

r~·d1azó desde sus inicios; suponiendo que dicha ~ducación ne, fue plantczda tk fom1a 

c11hcrente y concreta y que existía en ella grandc5 \·acios. Ja Iglesia se afem) a oponerse 

¡x)rque sabia que de funcionar, el instruir a lo:- ~jucandos en un ámbito :·xio11alista. 

implicaba una reflexión y la no tan fácil manipulación a través de los conocido~ cas;igo:: 

divinos, lo que provocaría una perdida de poder p0r parte de la lgk!sia. Ade:nas la 

.-ducación socialista combatía el fanatismo ~ las supersticiones. con lo que la iglesia 

podría tener otro punto perdido y para evitar mayores complicaciones, el Esiado decide 

eliminar a la iglesia, incluyendo en el artículo 3~ su nula panicipación ~11 el ámbito 

t.'ducativo. 

Como ya se había explicado en capítulos anteriores. a pesar de todas las 

oposiciones, el artículo 3° fue refonnado, en este apartado se destaca exclusivamente lo 

concerniente a la Iglesia: La educadón que imparta el Estado será sodali:;ta y. ademús 

dt! excluir toda la doctrina religiosa. combatirá el fanatismo v los prejuicios. para lo 

'"'Citado en UNIVF.RSIOAD PEDAGÓOICA NACIONAi. ~e-a edu~ocn Mtxjs_q p 211 
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cual la escuela organizara sus enseñanzas y acfi1·idades en forma que permila cn•ctr en 

!et ;11ven111d un conceplo racional y exaclo del Cni1wso y de la 1·ida rncial. 

V. las ac1ividades y enseñanzas de los plamr?!es parliculare.\ deherán ujuslarse. sin 

excepción alguna. a lo preceplUado en ~I parra.fo inicial de es/e ar1irnlo. y 

e.1·1arán a cargo de personas que. en concepto del E.Hado. /engan Sl(fidenle 

preparación profesional, convenien1e moralidad e ideología acorde cvn es/e 

precep10. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos. 

las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen 

actividades educativas v las asociaciones ó sociedades ligadas directa o 

indirectamente con la propaganda de un credo religioso. no intervendrán en 

(i1rma alguna en la escuela primaria. secundaria o normal. ni podrán apornrlas 

económicamente. ni 

Como se puede ver, el artículo refonnado producía cienas incomodidades a la 

Iglesia, lo que la colocaba en contra del gobierno cardenista. por lo que ·ésta decidió 

imponer reglas a los católicos, mismas que auxiliaron al fracaso de Ja educación 

socialista. 

A finales de 1934 el arzobispo Ruiz y Flores, protestó enfáticamente contra el 

articulo 3°, argumentado que en la suprema Carta Magna existía el artículo 24 que 

trataba de la libertad de profesar y practicar la religión, además mencionaba que en 

muchas escuelas era impartida la instrucción antirreligiosa (la llamad:1 educación 

sexual); "el arzobispo protestaba, ante la opinión pública por todas las arbitrariedades 

y recordaba que había derechos anteriores a toda Constitución y superiores a ésta: los 

religiosos; los de educar a los hijos, los de la 1·ida. los de la propiedad privada: y los 

demás derechos naturales"1n Obviamente para la religión, sus leyes están :.mtepuestas a 

cualquier legislatura de un país, siempre y cuando éstas la beneficien y sean utilizadas en 

su favor; desde esta perspectiva la Iglesia siguió luchando en contra de la educación 

socialista y dando a conocer diferentes documentos episcopales de protesta. 

111 ZORAID/\ V AZQUEZ. JOSEFINA op. c11. p. 175 
"' MENESES MORALES, ERNESTO op cit. p. l 84 

143 



Nuevamente el 13 ce diciembre de 1934. el arzobisp0 Rui7. y Flores 

proporcionaba las siguientes normas: .. No les t?ra licito pertenecer al PNR puts era 

Cl/ev: no podían ser miemhros de lá masonería. no podían enseiiarse lo t'ducai:ión 

socialista ni cvope,.ar a q11e se aprendiera: era prl!ciso (;parwr.1e de la.1· oca.~/0111!.\ de 

pecar: y frecuenwr los sacramento:, ··2ZJ. Para la escuda socialista :-tria dilkil cumplir 

las metas propuestas, pero la oposición de la Iglesia Católica, haria el proceso aún más 

complejo, sí se reconoce que México es y era un país en su mayoría católico. sumergido 

en la ignorancia. el fanatismo religioso y la superstición. 

La Secretaría de Educación consideró que el problema rc!igio-;o se dcrivaha del 

problema económico, es decir aquellas personas ignorantes de cultura y sumergidas en la 

miseria son las que seguian fielmente a los clérigos. pero a .. medida que la l11z de la 

cic•ncia y la acción redentora del socialismo lleguen a iodos los hogares mexicanos. irán 

desapareciendo las sombras del obsc11ran1is1110 ... ..:!J. 

La Jglesia Católica no se daba por Yencida y el i 2 de enero de l 936. el 

Episcopado Nacional publicó una carta pastoral. entre los ffül'\tos que trataba .:r:m: 

J. ;,Ningún católico puede ser socialisro entendiendo por socialisw t'Í sistema 

filosófico. que en una u otra forma no reconoce bs derer:h"s de Dios y de la 

Iglesia. ni el derecho natural que el hombre tiene a poseer los biell<'S que ha 

adquirido con su trabajo o ha heredado legitimam1,n1e. o que joment<' el odio y 

la lucha injusla de clases. " En este apartado la iglesia desconoce el socialismo 

por no reconocer a Dios y la Constitución por imponer el artículo 130. en el que 

se limitó al clero en la posesión de bienes. 

2. "Ningún católico puede aprender o enseñar el Socialismo. ni cooperar 

directamente a que se aprendo o enseñe, pues contiene mucho~· errores 

condenados por la Iglesia" 

.!!' f.klll 
" ' llRí.M/\UNT7 .• ALBJ:RTO op ci1. p 3211 
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3. ..Ningún católico puede suscribir dec/arxiones o júrmulas según las cuales 

ha~a constar que admite. aunque sea .:.::-.::rentemenle. la educacitÍn socialista. 

pue,· esfO sería ohrar en co111ra de lo t¡11< .'¿ dicta su propia cfJnciencía ·· 

4. "A'ingún católico puede admilir el 1111;¡.ralismo pedagógico y la educación 

sexual. pues son errores gravísimos que rri:;en consigo/imesw., consecuencias .. 

"Al decir que ningún católico puede sa lo que está prohibido. clarame111c 

damos a enlender que pecan mortalmente /05 que de hecho fo hagan .,m 

La Iglesia Católica insistió en desacreditar a la educación socialista apoyándose 

en sus propios fundamentos eclesiásticos y conjenando a todo aquel que violar.a sus 

principios. 

Las normas anteriores no fueron suficiemes. además se les impuso a los padres 

dt' familia otras tantas en las que en término::. generales se les responsabilizaba de la 

t'ducación que recibían sus hijos obligándolos :: impartirles la de tipo religioso. para 1,, 

qut: era necesario la asistencia a los sermones e instrucciones religiosas, además de la 

lectura de los libros respectivos y publicacit1nes semanales; a los maestros se les 

pcnnitió dar clases, siempre y cuando no estu' ieran de acuerdo con la nuevu doctrina y ri 

k1s sacerdotes se les impuso difundir la instrnc.:ion religiosa. 

5.3. LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 

Las asociaciones de padres de familia se manifestaron en contra de la educación 

socialista, entre estas se encontraban: la Unión \acional de Padres de Familia (UNPFl. 

la Asociación Nacional Pro Libertad de Ensci'lanz.a (ANPLE), relacionada con la Liga de 

Nacional Defensora de la Libertad Religiosa lL;-JDLR) y el Frente Único Nacional de 

los Padres de Familia (FUNPF). 
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En el año de 1934, an1cs de la aprobación de la reíonna. la Liga se dl·dicó a 

:ikrtar a Jo-; pobladores de los pelignls que pudie;~ !XlH'Ocar J¡, educación sociali~ta. por 

kl que se dedicó a clistrihuir volantes. folletos~ naniliestos. en los que impulsaba a los 

padres de familia a luchar por la defensa de su$ .iere.:hos y los de sus hijos. Por ~u parte 

la UNPF226 se impuso la meta de obtener la re' is1ón del aniculo 3"' a fin d:.- que se 

garantizara una verdadera libertad de enseñanza~ además ofrecía a los padres de familia 

apoyo para el cumplimiento de sus obligacionl'> ~ d ejercicio de sus derechos. 

La FlJNPF inició la publicación de .. La át>_ft!nsa del hogar ·· cuyo tiraj.: llegó a 

los 800.000 ejemplares en el año de 1937, su objeti,·o era la revisión de las kyes que 

n.;-gaban a los padres de familia libertad en el tipo de educación que deseaban para sus 

hijos. 

Las diversas asociaciones de padres de familia lograron un triunfo muy 

importante para la época, cristalizando su esfuerzo por oponerse a la educación ~,,cia l ista 

t'n la creación de escuelas clandestinas, denominadas "ce111ros-hogar ", que eran aptas 

para aquellos padres que se rehusaban a matricular a sus hijos en li1s escuela~ t'liciales: 

en este tipo de escuelas se realizaron esfuerzos e:-.c:raordinarios para proporcionar a los 

educandos una adecuada educación escolar. 

Las familias que decidían apoyar las escuelas clandeslinas, podrían tener 

problemas, "al proceder así. los padres de .fim1ilia arriesgaban la confiscación de sus 

ca.ws y propiedades. pues 1oda propiedad usada como e.1·c11ela car<'l1fe d'! 

recor.ocimiento oficial podía ser confiscada por ei gobierno. Muc:ws de las 

corporaciones religiosas continuaron oji-eciendo ciases dand/.!stinamente en los 

centros-hogar, al clausurar el gobierno los escuelas de aquéllas "117
. El gobierno trató de 

impedir la existencia de estas escuela'> clandestinas. sin embargo no tuvo mucho éxito en 

encontrarlas . 

.:..~La UNPF contaba con centros n\un1cipales -c.ompuc.sros de unidades de padres de fam1ha. cu~os hiJOS asisuari a csru.....,as olictah:!I 
~ pnvadas-: ccrllros cs1a1alc.s. situado\ en 13S c.1pitalcs de los cs1.ados. ~ el centro nacional, en la ca;:Hlal dd pa1s ír<tbaJab<i 
C\Clusivamcntc con medios pacíficos. milincs. publicac:onc.s. reuniones. huelgas~ sol1cuudc~ de le,r., funcionarios dd ~~i<:i\O 
::- Así sucedió con los Hcmumos Maristas y los Lasalf1s1as. 
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Los maestros que impartían cla.~es en los centros-hogar. eran aquellos que habían 

sido despedidos o no eran aceptados en las escuelas oficiales o panitulares. por ir en 

contra de los principios que sustentaba la educación socialista . E:.n estos centros fue 

necesario utilizar el sistema lancastcriano. que consistía en que los alumnos más 

avanzados. enseñaran a los de menor grado. facilitando así la cn!>c.:ñan/.a, prin1.: ipalmcntc 

en el caso de que los maestros fueran escasos. 

En algunas parroquias las escuelas clandestinas proliferaron y encontraron apoyo 

en los sacerdotes que utilizaron dichas escuelas para dar a los padres de familia una 

solución a sus problemas con respecto al ámbito educativo, ya que de esta manera se 

evitaba que los alumnos quedaran sin ninguna instrucción. 

5.4. LOS DOCENTES 

Algunos de los maestros ya egresados de las escuelas nonnales urbanas. estaban 

en desacuerdo con la escuela socialista, lo que se justificó afirmando que "sus prejuicios 

ideológicos revelaban el esrado arcaico de 1ales insri111cione.1 y lu falla de 11rie11raciún 

verdaderamente nueva y profesional de estas .. ::s. En parte era cieno. ya que d enfoque 

dado anteriormente a la Normal Superior era basado en el sustento egóbtra de los 

maestros, que lo único que pretendían era sacar pro\·echo de sus profesiones y no pensar 

en el beneficio de los educandos. Anterior al cambio de Plan educativo en la Nomrnl. Jos 

docentes eran formados como seres humanos con una visión cerrada de la realidad, se 

basaban en creencias, perjuicios y supersticiones; el trato con los alumnos no era el de 

un guía, sino el de aquel que utilizaba su poder fisico, para controlar y hacer su\ o Juntad, 

a fin de que se Je respetase y honrase. 

El gobierno tuvo que reconocer que los maestros desconocían en qué consistía y 

como se aplicaba la escuela socialista, al igual que los padres de familia; lo cierto era 

que solo unos cuantos podían tener "claros•· estos conceptos y entre ellos se encontraban 

::•MENESES MORALES. ERNESTO op. cit. p. 200-201 . 
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los que hahían concebido y ÍOllllulado la escuda S<.'Cialista??". lo:. demás s..: cm:ontraban 

sumidos en las contradicciones y las divagaciones que implicaron un supuesto 

~ocia lismo en un país como el nuestro. 

En Guanajuato .. el gobernador Meld10r Ortt!gu había cesaJfJ u 50 pro(e.wras de 

la localidad por haber preguntado a un dele¡{ado de la SEP que era t.!I socialismv. de 

donde se derivaba y qué fin perseguía .. zJii. Así se demuestrn nue\·amcntc la confusión en 

la que se encontraban los profesores ante esta nue\·a imposición educativa; se considera 

que si el delegado de la SEP, hubiese sahido responder la pregunta el despido no hubiern 

ocurrido; sin embargo nadie era capaz de explicarles a los profesores en un concepto 

claro lo que era el socialismo y menos aún qué era el socialismo educativo mexicano: 

como se vió en el capitulo 11 era muy dificil entender e inculcar una propuesta mal 

cl1ncebida, en la que se tenían grandes esperanzas. pero también grandes dudas sobre 

cómo realizarla. 

5.5. LOS CONFLICTOS CON LA lJ\ . .\~! 

La Universidad Nacional Autónoma de México. reprcscntad<t por los estudiantes. 

alumnos y la Unión de Padres de Familia rechazaron la implantación de la educación 

socialista en sus aulas. solicitando el respeto a ta libertad de cat.:drn y el principio de 

autonomia otorgado a esta casa de estudios en el afio de 1933 al cntonces Presidente 

Abelardo Rodríguez. 

Antes de que se constituyera la reforma del articulo 3° y todavía durante el 

mandato de Rodríguez, los opositores para ejercer mayor presión contra el gobierno 

visitaron las Primarias, Secundarias y Esct:elas Técnicas en la capital del país, para 

convencer a los colegas de que se urucran y se organizase una huelga general: que 

"' Alb<no B1cmaun12.. uno de los iniciadores Je esta escuela. escribió todo un ir.nado acerca de la cducoc1ón soc1ah>la. el Lrc Ttlla 
cn ese cn1onccs sccre1a110 de educación. supm."St3nn:n1c conoda 1a escuela ~iahsta, ya que et fue \'I -.:nc:are.ado Ct limnul:u I<' 
rclac:iooado •ella 
,., MF.NESí:S MORALES. ERNESTO op c11. p. 201 
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finalmente estalló con actos violentos y destrucción de propiedades. obra de miks 1.k 

estudiantes huelguistas de aproximadamente unas 150 escuelas. Este hecho fui.' 

repudiado por el Estado. quién decidió: "La Unfrersidad comen·o .rn autonomía. ¡1«ro 

en la querella perdió su calificativo de Nacional·' el subsidio del E Hado .. w . 

En 1935 con Cárdenas al poder y como un intento de obligar a la Universidad a 

la adopción del sistema socialista. Cárdenas condicionó a la t:ni\crsidad a impartir l:i 

enseñanza socialista ya para entonces ley refom1ada del articulo 3"' si quería el ap1.)yo 

financiero del gobierno, pretendiendo limitar nue\·amente su autonomla que únicamente 

conservaría en el área administrativa. Este acto fue considerado como un chantaje que 

indignó a muchos profesores de la Universidad y a su entonces rector Ocaranza quienes 

optaron por renunciar; Cárdenas no volvió a insistir más en el asunto y la Univcrsi,bd 

conservó su autonomía y perdió el subsidio del Estado. 

5.6. \ 'JOLENCIA CONTRA LOS DOCE>iTES 

Los docentes fungían como servidores públicos que debían aceptar las nuc·\ as 

tendencias educativas. aún sin tener una preparación previa que les auxi liara en c-s te 

proceso. algunos prefirieron retirarse del magisterio. otros decidieron quedarse p:ira 

adoctrinar la nue \'a escuela. lo que provocó un ataque por parte de diversos sectort'S de 

la sociedad. que se encontraban en desacuerdo con que estos maestros dieran a con1.1cer 

sus incipientes enseñanzas-

A lo largo de este período, se suscitaron muchas divergencias en el magisterio, 

algunos profesores aJ desconocer como funcionaba la escuela socialista, optaron por 

tomarla como antirreligiosa, cuyo objetivo único era acabar con Dios. 

Bucnfil Burgos señala que en el periódico, El Hombre Libre en su publicación 

del 1 de marzo de 1935 se asentó que parte del ritual magisterial consistía en un 

juramento de ateismo y combate contra la religión. Las divergencias surgidas a raíz de! la 

"' lbtd<m p 189 
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nueva educación provocaron conflictos hasta par:: : ~ SEP que t: :<ig ió a los maestros. por 

lo menos durante el inicio del sexenio a aceptar 1:: ;:- :,,:ncsa s igu ;cntc 

"To. CJnte esa Dirección de Educucián Fedc• .:. d.;c/aro \11/en;nemenle uc:•p111r .1111 

/a.rativa dé mnf{una e/use el programa de ia ese;.< . .: , ociafi.11a J. \ ':r rn propaJ!.11nclis1a )' 

1lt:fe11sor. declaro ser aleo. enemigo irrec:ondlié .", ,fe la reli;,:11i11 catúfic:u. a¡•os1olicu. 

romana. y que haré esfuerzos para destruirla. d.-f:;gando de la conciencia todo mito 

religioso y estar dispuesto a luchar contra fi ;i.?ro en <:! terreno en do•ule seá 

m•cesarÍtl · ;:: Qué podían pensar los maestros a.;;;! este jurómer.to. simplc rr:::ntc que 

debían elaborar toda una campaña antirreligiosa~ ltKbar contra el catolicismo. 

Este juramento en lugar de aclarar la relac¡,'>n lglesia-E~1.ac:!o. confundía aun mas 

la situac ió n que se vivía en la época. ya que la eci :.;.:::.:-ión sociólistz •.a l y como J,, fija!-ian 

sus lineamientos esenciales, no estaba en contra .:!~ ninguna religión, menos aún de la 

~·atólic:: : s in embargo este testimonio podría h3.:-cr pensar wdo !o conirarin: aunque 

stll'11c repetitivo, la educación socialista estaba en cvnLra del fana~ i;;mo relig ios.1: de la 

~upcrsti c:iri n . por lo que se podría creer que en mc.:i0 de toda la coníus ión se P•' ll$.:• l'll ;;I 

cawlicismo como religión única y que la escuela -=~~ia estar en rn:-: tra de ella p.? :~: pod,·r 

imbuir en los educandos en la razón y la verdad. ~'<'rl' tod:is estas son supos ici•'HC$. a la 

wz que afirmaciones de las dudas y vago plar.c::.miemo sobre el que se etii licó l:i 

educación socialista. 

Se recordará que García Téllcz, primer Secretario de Educación dtt;ante el 

gobierno cardenista, se decía partidario de Marx y de su socialismo cientí!:co y no 

conforme con eso era fiel callista, lo que tal vez i.fu'luyó para obligar a los maestros a 

aceptar un juramento de ese tipo. debido a los múltiples conflictos que Calles hubo 

experimentado en su estancia en el poder o durante el maxirnato. 

' " 1biát m p 1 S4 
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La educación socialista. se convi11ió en un fanta<;rn<i. ~'1 que su concepto n\1 SI.' 

cncon1rab11 claro ni definido. lo que diliculiaba su aplicac:i6n :- <s lraía problcm:i>. con 

diversos ~cton:s. 

Durante el período en que se llevó a cabo la educ<sci<in >ocialista (1934-IY-WJ. 

los maestros arriesgaban sus vidas por acepiar la nueva escuel<: y por defender las cu:sas 

populares: los caciques y latifundistas los desorc_iabar. y los m:.Jtdaban, no solo por l'star 

a favor de la escuela socialista, sino por sus intromisiones en l<s petición de tierras~ en la 

organización de campesinos y obreros en rn-0¡xra1ivas y sindicatos. lH 

En algunas ocasiones los padres de familia impulsados por el poder que e l clero 

ejercía sobre ellos, acataron los diversos manda1os eclesiásticos, no solo evitando enviar 

a sus hijos a las escuelas, sino participando en incendios, asesinatos y mutilacinn~s d~· 

maestros y maestras. "miles de guerrilleros se lerantaron en una in.\'llrrecciá11 reli~iosa. 

Durante tres mios asesinaron reformadores agrarios. arruinaron escuelas. 111t1tm·c11 

maestros y cortaron doscienios pares de orejas .. :_:, 

ílrcmauntz. menciona los nombres di: cerca de treinta n;ac:slros 1uraks 

asesinados en el año de / 935 por segui~ los principios dic1.ad0:; r10!' ia ccu.:ación 

sociali!>ta y encontrarse de acuerdo con ellos y Buenfil Burgos afirma qur .:n la rq_úón 

del 13lljío fueron asesinados un promedio áe tres maestros por mes. durante I\'$ sei$ 

primeros meses de 1938. También se establecen datos acerca de las macslras qu? i'ueron 

ullrajadas durante esta época. Para contrMTestar estos efectos, el gobic·mo se vi~' en la 

necesidad de proporcionar armamento a los r:Jaestros, para defenderse de las di"ersas 

agresiones y poder penn:!llecer en las escuelas. 

Algunos maestros demostraron su lealtad al gobierno y a la escuela socialistn 

soportando vejaciones, injusticias y exponiendo hasta su propia vida co11 tal de llevar a 

rn Se recordara que durante la q,oca cJ papd dtl maestro no so4o m la ~ni.a. umb1Cn se dcd1cabb a 1, lHgaiwtdon ~ 
cons1rucci(ln de pueblos y de sus habiu.ntcs. 
"'Citado en BUENFIL BURGOS NIDIA ROSA Y MA. MERCEDES RUIZ MUÑOZ An1.1goo:sn!0 y :iníq¡la.:lén en ti d1sc:urw 
~du911vo Iglesia y gobierno 119~~ p. 80 
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cabo los principios que la escuela pretendía, como sel"'·idores públicos no tenían muchas 

opciones y debían enfrentar una rebelión que ellos no propusiern:1 ni aprobar(ln y que sin 

cm!1:irgo fucr0n los más afectados. 

5.7. EL PARTIDO ACCIÓN NACIO:\.-\l 

/\<lcmás de la Iglesia, surgieron otras· organizacionc!> que .se oponian a b 

educación socialista y que fortalecían a la misma: entre estas estaba d f'anido de /\cción 

Nacional (PAN). 

En 1935 el PNR logró la desorganización de las cla$é:S políticas y ia 

mcdiatización de su acción, organizando a los obreros y campesinos en los sectores tkl 

partido. Todo esto hizo surgir diferentes grupo.> opositores al régimen político. que 

1cnian como denominador común el rechazo a la poiuica emprendida por el Estado 

1 lasta 1939 no existió otro partido u organi.lación poli1ira ni otro pcnsamic1fü1 

que el del PNR. En ese ai!o se fundó el Partido .·\cción ~~acfrrnai. conli.1r:11ado !'•'r 

¡m1fesionalcs. i nteiecwales. comerciantes e indusrriaks con~·:n·adC)rcs 11grnpndos ,·n 

torno a una sólida concepción doctrinaria. con objeto de participar orgániramente en 

todos lo> aspectos de la vida pública. tener acccso aJ ejercicio democrático ,kl poder ~ 

log~ar la reaiización de los p~i:lcipios que postula. c'ntre ellos. el cstabk-:imicnto <:n 

México de la democracia como fo1ma de gobierno~ como sistema de 1,;onvi,·cncia. 

La fundación del PARTIDO ACCIÓN ~ACIONAL se concre1ó d!.lrante la 

cekoración de la Asamblea Nacional Co:istituyeme efectuada d 15 <le septiembre de 

1939. Acto que ~ignificó un llamado al pueblo. cor.rncándolo a la unión en tomo de 

ideas y principios superiores. 

Sus principales objetivos fueron: oponerse a la aplicación del refomrndo articulo 

3° y a la política cardenista, autcnlicidad de la representación nacional. justici11 social. 

posibilidad de mantener vivo el espíritu democrático, trato digno a: obrero ) al 
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campesino, respeto a l ejercicio político, al voto y al resultado de ciecc1ones Jihres. Todo 

esto con el respaldo del pueblo y con Ja responsabilidad necesaria para Ja elección de un 

gobierno rea lmente democrático elegido por todos. 

Los principios sobre los cuales se fundó el P.-\;-.; fueron !os s1gu¡entesm : 

@ El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, nr tratar de 

imponer convicciones religiosas. 

@ La libertad re lig iosa, de convicción, de práctica y de enseñanza, debe ser real y 

plenamente garantizada en México y debe desaparecer de las leyes y de Ja 

actividad del Estado toda medida direc ta o indirectamente peísecutoria. 

@ La libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como tod2 

libertad de pensamiento, no puede ser dirigida por e l Estado. 

@ Es deber del Estado. pero nunca monopolio suyo. procurar a t0dos los miembros 

de Ja-comunidad una igual oporiunidad de eciucación, asegurar por lo n:cnos, 11!1:1 

enscña;-iza elemental para todos. y prorno\·er e l meJor<1m1ento cultural en la 

Nación. 

~· . En e l cumplimiento de este deber el Estado no puede i.:On\·enirsc en agentt> dt• 

propaganda scctari2 o partidista. 

<it La actividad universitaria sólo puede cumplir propiar,1ente su misión si se 

desarrolia en un ambiente de disciplinada autonomía. 

@ El Estado debe proporcionar los medios económicos sulic ientes para que la 

actividad universitaria se desenvuelva nom1almente. 

! ,. WWV.'.p:m OTS lll>. 
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5.8. LA UNION NACIONAL SINARQCISTA 

l.a Unión Nacional Sinarquista (UNS). n<!~e el 23 de Mayo de 1937 en l:J ciudad 

tk León, Guanajato, bajo la tutela de José Allloruo Crquiza Septién; se conv111ió en la 

a~rupación má:; numerosa y activa de las que surgieron en el sexenio de Cárdenas; ern 

una organización '"de ideología religiosa. retrógrad(I y pro-naz/·1~ y cuya es1mc1111"a 

militar se dedicó a la cacería de profesores rnrales. ejidatarios y otros heneflciarios de 

las re.formas sociales del carde111s1110 ··_ 13
7 

Estaba integrado por profesionistas jóvenes. algunos sacerdotes y uno que otro 

obispo, además de campesinos de los Estados de: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro y Zacatecas. todos el los eran devo1os católicos y muchos de el los habían 

pertenecido al movimiento cristero de los aflos \"Cinte. La UNS en general defendía el 

fanatismo religioso y los intereses del clero. 

Para comprender en que consistió la L ;~s. es necesario entender que es el 
. . lJ~ 

s111arqu1smo : 

@ Es una palabra que quiere dc..:ir: con gobierno. con autoridad. con orc!cn. 

@ No es un partido político. 

@ No es Ulla agrupación que dependa de de la jerarquía religiosa. 

@ Es una asociación civic;! que tuvo como meta implantar en México el Reinado 

Social de Cristo desde una visión estrictamente católica. 

:'-Era una nlC"Lclu de o:cudura cah\llc;,, b;aj~'l l.': nlOlklo de Franco, fas..;1;r1X'1. na;osmo y o;I Ku-Ktu-J<:2:1. p:-oir.ml.! t.Jc th:c1st1$ 
punt\)5 que declaraba ;.ióu:r.:.mcnte l:a ¡;ucrra :a l:t dc.11l(JCr.JC!l Y. 2 iodos los u:mb t..1lcmigos de l:i l,gk!<lt:t catól:u: c1t:itl<'C"'! llUl!t'Fll. 
llLIRGOS NIOIJ\ ROS1\ \ º 'v!A . Ml!R('f:OES RlJIZ ~11 íMlZ op <11. p lW 
,,. lbid•m p X.I 
=~~ "ww.ficgc:prm.luc1iors.1npocl com 
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Las finalidades de la UNS eran2''J: 

@ Luchar contra el caos: político. eco11ór:-: . .:,,_ cultural. c:<.oiógico. cd11c.11ivo y 

religioso; que abruma a México. 

@ Luchar contra la cduc:ición laica y materi::::$t:i. que mal instruye y deshumaniza. 

@ Luchar contra los políticos cínicos y ladrones que se !a pasdn dicie:1do d;::cursos. 

que por decir mucho, no dicen absolutamei:;<> nada, y que aliados con el enemigo 

anticristiano y mundial, tienen a la Patria como botln. 

@ Luchar contra los agiotistas intcmacionaie-$_ que con la cor.1plicidad de de esto~ 

malos mexicanos, han endeudado y empob~~ido a México. 

@ Luchar por imbuir en todus los mexicano; =: amor a México. a su bandt·ra. a su 

himno, a su territorio y a su religión. 

La L'NS Se fornió y orgru1tzó a favor cie '.;: igiesia, cumplic1:dc c;us :le1r .. mdas e 

impidiendo que Ja educación soóilista pudiese f,.:.:1.: ionar como S!! había pr:!vi:>:l) en el 

Plan Sexcnal, por lo que la lgles:a podía olvidar:;= un poco de estos prol)fema::. ya que 

ten ía apoyo de sobra. "Parecía c¡;;c el clero 110 11.:cesiraba dirig ir 111:ís la ludw ,-_mtra la 

educación socialista, ya que esa lucha habia cs1ado siendo :iiftmdidCi y adop;.:da por 

gn1p:is civiles"."'º Como se puede observar Jos ideaies máximos de la lJNS era:i el 

mandato d r; J) ios en México, bajo Jos p rincipi•>-> de a mor :a 1 os seres n u man<"' y a 1 a 

pa1ri3. todo lo demás, políticos, leyes constitu-:1onalcs, educación sin relígi,,:;. enm: 

otros está prohibido y mal visto para esta organiz3ción. 

:wuf,·m 
:.o /Jm!1·mp g~ 
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6. EL OCASO DE LA EDUCACIÓN SOCL\LIST.-\ 

Cuanúo el Gral. Lázaro Cardcnas a~rendw al poder. !a situación económica. 

social y cu ltural de nuestro país se encontraba con altos indices de analfabetismo, 

pobreza y un gran número de grupos indígenas margmados, Jo~ servicios de salud eran 

nulos en la mayor parte de las zonas rurales y con una idiosincrasia que arraslraba viejas 

creencias y supersticiones, sin contar con el fan::tismo religioso que fonnaba pane del 

bagaje cu llural. 

La implantación de la educación socialistu durante el gobierno cardenista (1934-

1940), respondió en su momento a las necesidades de la época como medio para Ja 

realización de los ideales revolucionarios; cabe aclarar que a pesar de que Cúrdcnas se 

identificó plenamente con el llamado Plan Sexenal la idea y propuesta del cambio de 

régimen se gestó por parte de los callistas al considerar a l socialismo como Cin para 

1errninar con la religión, en panicular la católica. a la que pertenecían según las 

encuestas de la época el 95% de los habitantes. 

Al gobierno callista le interesaba terminar dcfinit iqu:1ente con la religión 

católica, debido a los diferentes enfrentamientos q:ie se sus:itaron durante este periodo 

entre los que destacó, la famosa Guerra Cristera. üe esta manera es posible considerar al 

nuevo régimen socialista como una estrategia poli1ica. para tc:nnínar coa el poderío 

religioso. mas allá de que fuera una solución pa~a erradic<'J la desigualdad so:ial que 

existía en el país. El socialismo científico tenia por objetivo ser antirreligioso. sin 

embargo cabe aclarar que durante el periodo caróenista. no se pretendió luchar o ir en 

contra de Ja religión, s impiemente se quiso hacer una marc:•éa separación Igksia

Estado. 

Se escucha utópico implantar un socialismo en un país capitalista, pero se debe 

considerar como un factor que influyó en este hecho el llamado crack del 29, en el que 

un sistema que había funcionado por años se vió destrozado y aún los más fieles 

capitalistas se vieron obligados a buscar nue\·as alternativas como el socialismo que se 
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encontraba en pleno auge; la ya ganada Ren:1Juc1ón Rusa y la implantación de este 

régimen en <licho país eumpeo, le construían un ;irestigio al igual que las personalidades 

qllc se dedicaron a profctiwrlo. emre l<is que c.5:>~:acan : Carlos Marx. Federico Engels 

(sus creadores) y Lennin (uno de sus fieles se!!u!::iNes y líder ruso a lt"lmente atlmirado). 

Todas aquellas influencias se reunieron y lograron un cumulo rJ<: infom1arión que 

abarcaba las más diversas propuestas y significados. de tal forma que se puede decir que 

durante la etapa cardenista fue implantado un ··socialismo a la mexican¡,"24 1. 

El por qué considerarlo "socialismo a la mexicana", se denota en varios aspectos. 

para comenzar: el implantar un supuesto socialismo242 que pretendió una igualdad 

poblacional en aspectos económicos y culturale; contrastaba con la sociedad capitalista 

existente, en la que se encontraban c.laramem;: definidas y estrarificadas las clases 

sociales y en donde la burguesía poseía una po$ición económica desal1ogada y con lujos 

y comodidades, por lo que definitivamente no deseaban ni tenían la necesidad de dejar 

atrás sus privi legios y construir una nueva sociñ!ad en la que todos los habitamcs fueran 

iguales, con las mismas obligaciones y derecho>. Lo imponante en cstr: caso no era tanio 

ei implar.tar un socialismo en una sociedad capnalis1a. sino el hecho <le querer 1mplamnr 

un concepto de jus'.icia social cuando lz realidad del país iba en w;a! opo!'i.·i.ln :.-'111 

aquella leyenda. 

Una de las mayores contradicroriedades en que cayó el p.·oyecto educativo 

socialista. fue pretender una justicia social en el aspecto educativo, cuand.1 el área 

política y económica se encontraban totalmente alejadas de este rubro. El socialismo a iJ 

mexicana, también se muestra en el aspecto educativo, que es el tema que compe1e. 

La educación juega un papel primordial en el desarrollo de cualquier nación, es 

aquella que cimenta las bases para la superación y preparación culll:ral y social de lvs 

educandos; sin embargo esa educación Jebe tei:er sólidas bases y debe adecuarse a la 

:
41 El CllOccp10 )C uu1ií'.:irá a lv targo de este.· capitulo como una fo:1na Je oombrar al ttp<.t de cduC3ciófl c;ut s.: ri io a. ·~1~h:t époc3. 

,:onc!us-ión que S<' detcfr.linó ol l"C'~hw d :in3h.sis rc~p<c: 11Y(l. 
:•: Se k Jl3m21 survc!«to, porque en la rc:altd:iJ nunc:r se :i.Ji!1co ta doct."tna manista. nt se considcr6 1mpia1'1t.ar un ~oc1:1ia.:no tumo tal 
)' induycnd~ tod<lS sus cknlentos 
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ideología de los habitantes del país y estar en cons1ante reno,·ación. La educación dehe 

cumplir los objetivos propuestos, de acuerdo a: desarrolio industrial, comercial v 

profesional del país; también debe ir acorde con !.i..; :ieccsidadcs y recursos con que l:i 

nación cuente para sacar el mejor provecho de ella :· ;;enniti r que contribuya a cle\'ar el 

indice perd.pita de los habi tantes además de owr~:irl es u:1 b1cnes1ar general. En el 

sexenio cardenista ocurrió lo mismo que en otros. \ lexico decidió adop1ar un programa 

educativo copiado y adaptado al país. en este caso su luente de inspiración fue el modelo 

niso. 

Analizando el aspecto educati vo redactado en el Plan Sexenal, se puede decir que 

pretendió llevar a cabo el principio de justicia social proclamado por la Revolución 

Mexicana al ofrecer una educación para todos. primordialmente para l:is clases 

proletarias; además se denotan rasgos socialistas. co:no la preparación técnica que debi;i 

otorgar el Estado a los educandos, con el fin de lograr un adecuado manejo de las 

industrias y un progreso económico nacional. 

Todos estos eran ideales. hasta ese mon1t:mo no se sabía como llcvarl0s a c::ib0. 

no se tornó e n c u en ta u na p lancación para e onsiderar e n q ué zonas se edi ficarí<\n 1 a~ 

nuevas escuelas, simplemente er:i una propuesta: lli.rnpoco :>e tenían los medios 0 !os 

programas pedagógicos para lograr la formacio:i de Técnicos capacitados o el 

perfeccionamiento de las escuelas técnicas. Sin embargo se pretendió llevar a ca~o llll 

cambio de estas dimensiones en el sexenio cardenista. !..a ba<;e para l0grarío se 

encontraba en el Plan Sexenal, documento en el que nunca se mencionó en qué t;empo 

se consagrarian dichos objetivos, qué presupuesto se requerir!a para edificarlos y~¡ se 

contaría con el dinero reque:-ido; pero si se habló de un enfoque socialista, a pesar de que 

en ese tiempo ni siquiera se había definido el tém1ino y se d<:sconocía totalmente como 

sería su aplicación. 

Al pretender implantar la educación socialista. surgieron graves y grandes dudas. 

por una parte se encontraban intelectuales como Bremaumz que ;:onfiaba ::n el 

socialismo científico basado en :as ideas de Marx. ;>orlo que escribió todo un cratéldo al 
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respecto. en el que justificaba y recomendaba ampliamente dicho socialismo. por ser d 

que se identificaba con la Revolución Mexicana: sin embargo nrJ todos concordaban Cl'l1 

esa docirina y menos aún aquellos que no 1enían la menor idea Je lo qlll: era <'l 

S{lcialismr>) de quien era Marx. 

Como ya se sabe. después de protesias y d:scusionc~ sc optó por rcformaí el 

artículo 3° constitucional. llamando a la cducacién ··socialisia", simp!e y llanamente: e~~ 

decisión fue tomada en medio de la confusión que reinaba en los círculos políticos e 

inte!ectualcs. pero además como una eslrategia del gobierno para fac ilitarse !a 

elaboración de los nuevos proyectos. ya que al tomar únicamente el término socialista no 

se tuvo la necesidad de enfocarlo hacia algtma corriente en especifico, :::implememc este 

concepto fue tan flexible que supuestamente se adaptó a las necesidadc.:s del momento. 

Por otra parte. la omisión de una corriente especifica, trajo graves consecuencia,: 

e incertidumbre para aquellos encargados de formular la nueva propuesta educatirn. ~.; 

que no sabían qué camino seguir o hacia donde dirigirse. En enero de 1935 los planes ci<' 

cs1udio aún no estaban listos y la Secretaria de Educación Pública Jió a conocer d.: 

manera oficial un discurso en el que reconocía el esfuerzo requerido para form ular l:i 

nueva educación, insisti\!ndo en que a ~esar de los obstáculos ihan a logr~•rlo. 

Como educadores se sabe que modilicar una sola matc:ria re4i;ierc un gran 

esfuerzo. una organización y plancación arduas. además de una gran invcstigaci6n. 

Entonces habría que pensar en el tiempo qu~ se requería para mcdiíicar e-1 modek~ 

educativo que se encontraba en marcha por uno de estilo socialista. teniendo ~n cu::-n:a 

que abarcaba el jardin rlc niños, la primaria, la secundaria. Ja ed•~caci6n técnica. normal 

y los grados superiores. 

El cambio de un modelo educativo por otro con un enfoque totalmente distim,1 

hasta Jo entonces realizado o aplicado, seria laborioso y complicado; por lo qu~ ;ornando 

en cuenta estos factores. seria arriesgado decir que se podía formular la nut'va educación 
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. 1· 243 . ti b . 1 . socia 1sta en tres meses . pero as1 ue; o v1amcn¡~ ~ 11cmpo : la a plicació n mostraron 

lns defectos de esta educación mal plru1cada. 

Tra~ el análisis que se ha realizado de ;.: ~ucación socialis ta. se ikgó a la 

conclusión de que fue un compendio de diversas r~o rias : métodos. por lo que se 

rcafim1a e l término socialismo mexicano; Ja supue5:.l ~ucación estuvo formada por: una 

fotocopia del programa de complejos ruso
244

• las :::aerias que ya se cnsei'iaban en la 

escuela y un poco de la escuela raciona lista que ~~uia Jos lineamientos de la escue la 

nueva. a esto se Je anexó Ja realización de los ideaJe:; r.: volu~ionarios . 

En la nueva escuela socialista se trató de .i3! un gran impulso a desarrollar y 

perfeccionar las habilidades manuales, a impanfr i0s conocimientos a través de un 

enfoque teórico-práctico lo que incluía y permiti2 i:: experimentación cicntifica, se le 

daba gran imponancia a la enseñanza de la naturaleZ3 y a la estimulac1ón de Jos sentidos 

a través de visitas a los parques. fábricas, etc .. se i0mentaban los valores de igualdad y 

st'lidaridad e ntre los seres humanos y el reconocimi~:!to y valor <l<::I aspecto labNal. 

Durante la época cardenista se crearon di' ~•ili escuelas co n el fin de :;atisfac..:r 

las distintas necesidades de la població n. por cjempk> las escuelas hijos del ejército o las 

escuelas regionales campesinas; tenían por fina lida.:i incorporar al ambito eoucalivo a un 

mayor número de persona: además se buscó la manera de fomemar e l conocimiento y 

acrecentar la cultura por lo que se crearon un gran de número de institucioni:s cor.io 

museos o centros de apoyo, también se inundó el país con ir. fo rmació n diversa sobre 

temas relevantes, interesantes y acordes con Ja época a fin de que In po!>l:tción ~e 

interesara po r proveerse de una autoeducación. 

A pesar de las diversas propuestas y la proliieración de nuevas instituciones. la 

realidad de la educación socialista era confusa \' aun'!ue se diero n a conocer 

1
• ' Oficialmente fue el 11cmpo en que ~e recsuucluró el nuevo modelo cducair\ C'-

1 ... Se conocia que aquel mCtodo ruro no había íunc1onado. culpando a la falta dt hbrO'S de texto. peto aUn a5i se dec 1Jui seguirlo. este 
COO(\iCtO S<: ('ll(:UC:nlra cxpl1awfo en d car ítuln 11 1 
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características específicasl4
S sobre ia misma. éstas no fueron perfectamente 

wmprcnsiblcs. sin embargo. todas e llas iban eni.:..,:adas a logrnr l<t tan anhelada justic ia 

st,cial y dirigidas en su totalidad a l prolctariad0. 

La controversia que causó este progrwna. .;demás de la inccnidumbrc a la que se 

ori lló a los maestros fue dramática. Uno de los er.ores visibles en que cayó la educación 

socialista en su aplicación fue que nadie pudo ;¿r capaz de definirla concre1amcme. 

hubo grandes divagaciones al respecto, cada quien la interpretó como pudo; ni los a l!os 

füncionarios pudieron ponerse de acuerdo para conceptualil.a rla; pero entre los más 

perjudicados estaban los profesores que eran los encargados de aplicarla; sobre dios se 

ejerció toda la presión y toda la responsabilidad, lo que resultó una estrategia 

gubernamental para posteriormente culparlos de su fracaso. 

Paniendo de este punto, si la mayoría d.? los profesores no entendía d nuevo 

concepto. cómo podian llevarlo a cabo y lograr que los alumnos Jo asimilaran. Solo hay 

que imaginar las te rgiversaciones de infom1a.:ión que se dieron en la Cf1l'Ca: los 

profesores en su mayoría sólo habían estudiadl) !a primaria y con su poca Jm'para!:ión 

debían dar un giro de gran amplitud, por lo que !os profesores optaron por oh·iJ arse de 

las nuevas propuestas educa:ivas y siguieron l!n..xñando exactamente Jo misnw y de la 

misma forma en que lo hacían antes de la reforma del anículo 3°; 01ros ..:n cambi0 

decidieron llevar el proycc10 a su manera como pudieron o como creyeron que era. lo 

que provocó consecuencias desastrosas, ya que en a.lgunos casos los maestros tomaron a 

la educación como un proycc10 antirre l igiosol~6 por lo que se enfocaron a atacar a la 

Iglesia y a Dios, cuando originalmente la educación socialista nunca 1u,·o estos 

objetivos. 

El gobierno reconoció que los maestros neces itaban capacitación .:special. 

tomando en consideración que ellos eran los encargados de impartir la nueva educación 

y si no se tomaban medidas al respecto el nuevo proyecto no funcionaría. por lo que se 

!''Se habla ck caractcri.sticas cspccift::.l). pero sólo lo eran para aqud QUC' las elaboró. )'8 Que c..")tas nu1.:va1m.'n:c csg111nun nK.'t3) ~ no 
ÍlVflH\S de llevar a cabo el nuevo ptoyt.:hl educativo 
="' Lo hubiera sido si se hubiese 1mpla.1rado un socialismo c1c111lfko. pero no era c:I caso 
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creó en diciembre de 1934 el Instituto de Orientación Social ista. yuc.: tenia rntre sus 

o~jc1ivos oricnlar a los maestros con cursos y et'nferencias sohrc la nueva educación. sin 

embargo este instnuto fue eliminado en 1937. 10 ~ue quiere decir que no tuvo gran éxitP 

ya que era complejo adoctrinar a un gran numero de mac.:st•IJs en tan porn tiempo 

considerando que no todos podían asistir a las conferencias; <idcmás de que las dudas 

sobre la recién reformada educación seguían existiendo. Para 1 !J.37 la emoción al cambio 

había desaparecido entre el pueblo mexicano. tal H~Z por eso Jos esfuerzos para sacar a 

flote la educación socialista empezaron a declinar. hecho que conlirma la desaparición 

del Instituto de Orientación Socialista. 

Los maestros fueron los mas perjudicad,,s durante el sexenio cardenista. ya que 

además de aplicar una educación incomprensihle para ellos, se vieron acosados pl)r todas 

aquellas organizaciones opositoras a la aplicaci,,n de la nueva educación y en muchas 

ocasiones fueron asesinados o masacrados por lle,·ar a cabo su misión. 

La educación social:sta cayé en contradic.:iones. porque oíicialmente era dirigida 

a la clase proletaria y entre sus características .:iestacaba la de asistcn<.:ia inla111i l. para 

evitar la deserción de alumnos por cuestiones económicas. sin embargo en és1a no se 

contempló el costo de la escuela; porque a pesar de que e~a gratu!ta y en l'lla se 

regalaban los lihros de texro necesarios, ex isti:i un factor de desventaja. el del material 

escolar, como ya se mendonó anteriormente la escuela daba gran importanl'ia a las 

enseiianzas manuales, lo que requería materiales específi cos, como hilos: de diversos 

colores, te lé\S. tijeras, resisto!, etc .. que los educandos debían comprar y lb ·ar para 

realizar la act ividad respectiva, lo que causaba problemas a los padres proletarios que 

tenían en promedio 6 ó 7 hijos a los cuales alimentar. vestir. calzar y adem<is comprar el 

material escolar; con los bajos salarios está de más decir que los padres no podían 

sufragar los ga'itOS, por lo que muchos niños no podían realizar sus labores escolares y 

en algunas vcasiones se veían obligados a desenar de los estudios. ya que eran más 

útiles en e l campo que en la escuela y como se decía en la época el leer no d a de comer. 

1
,.., 
º-



La proliferación de escuelas se hizo notable en el sexenio cardenista y en este 

punto existió también una contradicción. yn que d número de maes¡ro~ cm limitado en 

las zonas rurales e ineficiente para el número de escuelas construidas : para el número 

de alumnos en edad escolar: s in embargo en las zonas urbana~ el indice <.k maestros 

desempleados en: muy alto, ya qi.:c en las ciudade3 se les o ín:cia mejores ~a l 3rios y 

tcnian mayores oportunidades de ascenso. 

El problema del analfabetismo representó un nuevo obstáculo para la ~·ducación 

socialista, ya que a pesar de los esfuer.ws por enseñar a leer y escribir a los adultos. no 

se dieron abasto y para 1935 se reconoció además que la SEP requería de ma$ capital 

para llevar a cabo sus labores, ya que la realidad educativa era más deplorable y 

necesitaba más recursos de los previstos. 

La educación técnica reci.bió durante este periodo un indiscutible apoyo. lo que 

era necesario en ese momento en el país, ya que al expropiar pctróieos se requirió gente 

capacitada para desarrollar las labores correspondien:es y elevar el ni vtl pre>ducti,·o de 

la industria. 

Nadie pue<l•: negar la tra~\:endeneia del Instituto Politécnícn ~acional que tuvo 

por meta Ja preparación de cientos de jó' enes para dc~arrollar y aplicar ll's 

conocimientos adquiridos en el área laboral. éste fu~ otro de Jo;; logros cardenistas. 

porque a pesar de que durante dicho sexenio se criticó arduam..'nte l<i calidad de los 

conocimientos impartidos en la recién creada instirución. Jos egresados demos1raron sus 

habilidades y conocimientos para desempeñarse eficazmente: lo que consolidó 

posteriom1cnte el reconocimiento de dicha institución. Dicho l>urgimientl) es d<: viral 

importancia, ya que los objetivos en base a los cuales fue fund ado. han sido de gran 

importancia. lo que se comprueba con el simple hecho de que hasta nues:ros días. el IPN 

es una de las principales instituciones de educación superior con carácter te.:nológico. 

con las que cuenta nuestro país. 
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La Universidad Obrera fue o tra de las ins1íruciones de educación superior creada 

Jurante el sexenio cardenista y aunque n0 nkanLó e! mismo dc~:i.rrvilu ) accptm:ión Jd 

ll'N. durante la época fue urilizada como un instrumento político p;.ira adoctrinar a l 

proletariado en el socialismo y logr¡¡r el fonalecimiento y consolidación de dicho 

movimiento, además de contribuir a la preparación de los interesados en áreas agrarias y 

laborales, cabe destacar que dicha Universidad existe hasta nuestros di as. 

La educación socialista tuvo que atrawsar diversos obstáculos. entre los que 

dcsracó la oposición de la igle.sia católica, la cual utilizó todos !os medios que tenia a su 

alcance para destruir al nuevo proyecto educati,·o: esta insti tución religiosa tuvo de su 

lado a miles de seguidores y fi eles, entre Jos .¡ue se encontraba e l proletariado; por lo 

que los esfuerzos del gobierno cardenista a l':l\'OT del bienestar y mejoramiento de las 

condiciones económicas, socia!e$ y culturales de los más desprotegidos, fueron en gran 

piirte impedidas por el mismo proletariado que $e encontraba sumergido en la ignorancia 

~ el fanatismo religioso. 

1.os alias indices de anaifabetismo que fxistian en el país a~·udaban a la iglesia a 

manipular a los individuos a través de castigos di,·inos que perjudicarían su bienestar en 

la otra vida o como una carga que siempre estaría sobre su concienc1u, en caso de no 

acatar las órdenes recibidas. Se considera que :a iglesia tomó como algo muy persona! la 

imposición de la educación socialista, tal \'Cl por las ideas y consecuencias que se 

trajeron arrastrando desde e l peiio:lo callista y aunque en sus inic ios e l socialismo fue un 

medio para desaparecer la re ligión. Cárdenas nw1ca utilizó al nuevo proyecto para atacar 

a la iglesia o a sus seguidores. 

Cárdenas trató de mantener una relación de cordialidad Iglesia- Estado, pero 

dejando claro que debía existir una marcada separación entre ambos y que cada uno 

debia realizar actividades específicas según sus responsabilidades y obligaciones; lo que 

en realidad a la iglesia no le convenía ya que podía empezar a declinar su poderío al no 

poder influir de manera totalitaria en la población. 
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Ani.es de concluir, sería importante men.:ionar las ventajas que se pretendió 

obtener con la implantación de la educación socia!:sia mexicana: 

@ El acceso educativo a todos los niveles e;..:,,hres a la población en gcncrnl. 

@ La ideología poblacional orientada hacía b .::omprobación científica. 

@ Evitar el fanatismo y las supersticiones. 

@ Aumentar el nivel cultural de Jos habit:ir.:~s del país. así como incentivar los 

descubrimientos científicos y tecnológicos. 

@ Terminar con el analfabetismo. 

@ Incorporar a la mujer al ámbito laboral y Cliucativo 

@ Crear en Jos hombres un espíritu de solidaridad y empeño por el trahajo. 

@ Preparar a los seres humanos en la reali..:..:d económica y social del país para 

desempeñarse correcta y efectivamente en el área laboral. 

Sin embargo dicha educación tuvo por des,·~majas: 

@ La implantación de planes y programas mai planeados y organizados. 

@ La falta de una definición exacta de educa.:iún sociaJista. 

@ La falta de recursos por parte del gobierno para poder llevar a cabo el proyecto. 

@ La intromisión de la iglesia para arruinar el proyecto educativo. 

@ La inconformidad de la burguesía por esta nue,·a opción. 

@ La falta de maestros preparados para desem~ñar sus labores 

@ La conversión de los maestros, de dedicarse a la enseñanza a ser líderes y 

todologos del pueblo 

@ El fanatismo religioso en que se encontraba imbuido el proletariado. 

@ La situación económica del proletariado. 

No se pueden dejar de reconocer los logros obtenidos a lo largo de este sexenio, a 

pesar de que no se consiguieron las metas propuestas, el número de escuelas o;:n los 

diferentes niveles se aumentó considerablemente. y tomando en cuenta los análisis 

posteriores, se puede decir que aún logrando las metas antes propuestas. el número de 
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escuelas que se requería para abastecer de educación a un desmesurado crecirnien10 

poblacional hubiesen sido insuficientes. Un aspecto imponantc que no pvedC' eejar de 

ser mencionado es que en esta época se lraló de que la proliferación de escuelas se diera 

en las zonas rurales y no tanto en las urbanas. por lo que se debe reconocer este esfu erzo. 

que en un sexenio posterior (con Manuel Avila Camacho) fue olvidado 

En general el impulso educativo l0&rrado en el gobierno de Lázaro Cárdenas fue 

indiscutible, por primera vez en la historia de ~1éxico se habia otorgado un lugar 

preponderante a dicho aspecto, además de aumentar considerablemente el presupuesto 

en comparación con sexenios anteriores; los esfuerzos hechos fueron totalmeme 

dirigidos en beneficio de la clase trabajadora. situación que siempre habia estado 

relegada y en muchas ocasiones ni .siquiera había sido lomada en cuenta como 1111 factor 

realizable. 

6. 1. PEDAGOGIA SOCIALISTA 

A 1 o 1 argo de esta investigación, se hablad e Educación Socialista e n México. 

pero no se aborda el tém1j110 de pedagogía socialista: la respuesta implica adentrarnos .:-n 

el htcho de que la educación y la pedagogía se complcmen1:111 una a una, y que sin 

pedagogía la educación adquiere un sin sentido. porque hace falta la reflexión sobre el 

hecho educativo, ese e lemento que nos pem1ite llegar a e ntender e 1 porqué de dicho 

fenómeno, así como sus orígenes y causas. Por lo 1anto, lo pedagógico no se limita sólo 

al acto educativo, sino que implica una práctica del mismo y una medilación que 

conlleve al mejoramiento de los sistemas educativos. 

En la educación socialista, no se puede hablar de esa reflexión, ya que ésta no 

existió; la nube de confusión sobre la que se desarrolló dicha educación no pt!m1itió que 

los docentes encargados de impartirla y practicarla, pudiesen medi1ar sobre el heci10 

educativo y sobre cómo lo estaban aplicando, de tal manera que estos elementos 

otorgaran a los docentes la posibilidad de enco11trar las ventajas y desventajas. las fallas 

o Jos aciertos de la educación socialista, con el fin de tener bases sólidas para aportar 
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mejoras al sistema educativo: rompiendo el esquema de lo ya estahlecido y buscando 

nuevas estrategia<; de enseña11.1:a en beneficio dei progreso. t11n10 c:ducati vo como del 

educando. 

El prim:ipal obsiaculo al qu1.: se cnfrenwon los dc,c;..:ntcs, fue la fa lla dt• 

comprensión del proyecto educativo, lo que dio p0r resultado una mera lransmisión de 

los hábitos ya existentes, situación que impidió a los docentes participar en la 

construcción del proyecto educativo y por lo tamo llevar a cabo un<1 pedagogía 

socialista. 
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CONCLUSIÓ~ 

l .as características que englobaron al !-'<riodo carde:nis ta dan pie a una 

multipl icidad de lecturas, por un lado se dice c¡ue ~ fomentabá el surgim iento de grnpos 

empresariales y financieros de procedencia nacional. mientras que. por otro, se luchaba 

por la preparación del trabajador mexicano para enfrentar el manejo y c.iesarrollo de los 

medios de producción. Se insistía también en la nacionalización de las e1:1presas. aunque 

lambién se invitaba a los extranjeros a invertir en ~kxico (bajo c ierta~ rcst~icc iones): por 

otra parte, se movilizaba a las masas para luchar por sus derechos, al mismo tiempo que 

se les animaba para integrar asociaciones obreras y campesinas. que de cierta manera e l 

gohicrno podía disponer de su control. 

Se cree que las diversas facetas del cardenismo mencionadas no se oponen ni se 

excluyen sino que forman parte y tienen congruencia con una misma lógica de 

dc~arrollo : la del establecimiento definitivo del sistema capitalista. En términos cstriclos. 

n,1 se puede caracterizar a l cardenismo como un r.!gimen socialista. princiralmentc 

pMquc la abolición de la propiedad privada nunca fue una de las metas del proyecto de 

Cardenas y porque el poder del Estado nunca estu\·o a cargo de las cla~es popnlares. 

ohreros o campesinos, sino que siempre estu\'O a rargo de la élite política. tal y como 

sigue actualmente. 

De una u o tra forma e l Socia lismo cobró inquietud e importancia ;:n Mt'xico y lo 

que se conocía de este movimiento, trató de implantarse en nuestro país. i~; que provocó 

una nueva variante: "e l socialismo mexicano". porque en realidad no fue impuesta como 

una verdadera doctrina socialista: las condiciones de vida de los pobladores. las 

c0stumbres y principalmeote la oposición de aquellos que lo tenían todo, acostumbrados 

a \·ivir entre lujos y comodidades durante los regímenes capitalistas anteriores. 

contribuyeror. a provocar e l fracaso de este movimiento. 
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El sociali smo mexicano. fue un momento histórico y re levante para el pais. ya 

que orientó e l desarrollo social y económico del país por un sendero disti1110 del que 

habían clcgidc sus predecesores; el gobierno cardenista vi no a representar un intemo 

~aio y decidido por a lcanzar las metas revol ucionarias. que parecían haber sido 

of\·idadas a lo largo de los años que van de 1920 a 193-t 

Uno de Jos aspectos más relevantes durante el periodo cardenista. fue el gran 

impulso o torgado a l ámbito educativo; comenzando por un presupuesto económico 

mayor de lo que se había dispuesto en sexenios anteriores y Ja educación dirigida a las 

masas, es decir. a las clases trabajadoras que conformaban la mayoría de Ja población en 

d México de los treintas: por lo tanto no podemos dejar de enfatizar Jos logr0$ 

cardenistas, en donde como en ningún otro sexenio. aún en la actualidad. sc le dió 

preponderancia a las clases populares. 

El camino que recorrió Ja educación socialista se enfrentó a varios tropiezo$ 

desde sus inicios. tomando en cuenta las contradicciones y fallas sobre las cuales fue 

pl~mteada; <tdemás de la falta de información por pane dt' los maestros y autoridades e:i 

gt·neral para poder explicarla y ponerla en marcha: sin embargo. hay que destacar 

también los logros conseguidos durante su aplicación en nuestro país; éstos deben 

rcconoccr:;e en primer Jugar por los esfuerzos para conseguirios y en segundo término 

ptirquc dit:ron paso a un a\·ance pedagógico que se enfocó a Ja satis facción de diversas 

necesidades educativas hacia las clases más desprotegidas de nucs:ro México. 

La cona duración de algunas instituciones como el Instituto de Orientación 

Socialista, las escuelas hijos del ejército y las regionales campesinas, no significó un 

retroceso educativo. ya que otorgaban servicios educativos y de información que 

apoyaban en diferentes ámbitos a la población en su superación profesional y 

económica. El sexenio cardenista dió origen a otro tipo de instituciones que lograron una 

trayectoria de larga duración, entre las que se encuentran: el lnstituto Nacional de 

Antropología e Historia y el Colegio de México, que en la actualidad se dedican a la 

imestigación y conservación de hechos históricos. logrando un lugar respetable en 
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nuestro país: gracias al apoyo y contribución que dió durante su época el General 

Cárdenas. 

Ta l vez. el ejemplo más conocido en la actualidad que ~c cri;;tafü.ó en real idad 

durante el período cardcnista fue la creación ' surgimient(J d<: una institución de 

Educación Superior: el Instituto Politécnico l\acional. que tuvo y tiene por misión 

principal preparar profesionistas que contribu:er311 al desarrol lo wcnológico del pais: 

did10 acontecimiento es de vital importancia. ya que los objetivos q ue fundamentar: su 

origen, han sido de una magnitud trascendental. io que se comprueba con el simple 

hecho de que hasta nuestros días. e l IPN es una de las principales i.ns tiwciones de nivel 

superior con carácter tecnológico, con las que cuenta nuestro país. 

En el plano profosional, fue interesame profundizar en el tema de la educación 

socialista, po rque es considerado aun en la actual idad un suceso histórico inédito que ha 

marcado una profunda huella en la educación actual. iOmando en cuenta que se dejó :i un 

lado el liberalismo y se tomó una visión dirigida al prole:ariado. 

El estudio de la hiswria s irve para crear conciencia h i:.aórica en los pedagog(1s y 

se convierte en un aliado en esta investigación. ya que nos informa sobre las ditlcuhades 

que han encontrado las refom1as apl icadas en e l ámbito educativo. el desarrollo de las 

ideas e ideales educativos, la evolución de los planteamientos pedagógico~. la 

preparación otorgada a los docentes y sobre las ideas utópicas que han surgido y que han 

trascendido a lo largo de la historia como hechos excepcionales. Al dar le un enfoque 

pedagógico al suceso educativo, éste adquiere un sentido re levante y logra la 

articulación coherente entre los d ife rentes momentos históri ros. ~" que la pcdagogia 

contribuye a la reflexión del problema educatÍ\'O y es e l medio para alcarm:r e l 

mejoramiento y construcción de los sistemas educativos. 
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fina lmente, se puede decir que la propue$ta cardcnista. quiso abarcar un proyc..:to 

demasiado ambicioso. considerando que el aspecto educativo cubría desde el jardín de 

ni1ios. hast<i el grado superior: ta l vc7 la propue5tz en ~sic cas1¡ ~ería que se c11ns1dcrnra 

fomiular un modelo educativo de un solo ni\"el C$CO!ar. con e l fin de l!cv::ir 11 cabo un 

análisis detallado de la situación educativa ~ cn-:ontrar las estrat<:gias pedagógicas 

id0neas para aplicarlo y en lo posible demostrar su funcionalidad educativa. 
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