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PROLOGO. 

El ser maestra en los Estados Unidos de niños de ha-

bla españ.Ola me ha dado la oportunidad de estudiar a fondo el .. 

geave problema educativo que constituye para los maestros la en 

señanza de estos nicr:>s. El hecho de ser yo de ascendencia meX;t 

cana me hace sentirme más cerca de ellos, tal vez, que los de-

más maestros de ascendencia norteamericana. 

Yo quisiera que estos niños fueran comprendidos verd,a 

deramente y que se les tratara como a cualquier otro ciudadano

norteamericano, es decir1 sin prejuicios. En su educación ob

servo dos actitudes igualmente reprobables a mi juicio, la ind,1 

ferente, que abandona y descnida la educación de los nioos me~ 

canas y la agresiva que los hiere por sus prejuicios raciales. 

Cualquiera de estos dos extremos es nocivo para toda la niñez. 

Si todos los maestros de nj_fí.cs de habla española comprendiéra

mos a fondo a nuestros alumnos, cumpliríamos verdaderamente con 

nuestras obligaciones o!vicas tan necesarias en el hondo probl~ 

ma de las relaciones internacionales entre México y los Estados 

Unidos. Cada uno de estos maestros, entre los cuales me inclu

yo, podr!amcs servir de embajadores en México y en las dem~s -

repúblicas de habla española 9 La mejor manera de realizar esta 

labor ser!a enseñando eficazmente el español en los Estados Un,i 

dos desde los primeros años escolares de la primaria. 
, 

Para m1, 

el problema de la enseLíanza del español radica fundamentalmente 

en dos <?Osas: el dominio d~l idioma por una parte y el interés 

por lograr libros que hablen de México sensatamente y que le -

den el nivel que le corresponde. Uno de mis propÓsitos al veni: 

a estudiar a la Universidad de México y perfeccionar mis estu,.. 



dios sobre la lengua, la literatura, y la historia de México, -

ha sido el de poder realizar dentro de poco tiempo un libro de

texto para nipos mexicanos que a la vez que les enseñe la len-

gua slh.n gran esfuerzo, les hable con nobleza de este país. Los 

libros de texto para enseñar español en los Estados Unidos --

abundan pero igualmente abundantes son los errores que hallamos 

en sus páginas, no solo en la forma inadecuada en que se prese,¡¡ 

ta la gramática sino ~n las imágenes que los ilustran y en los

textos que las acompañan. Estos libros en las manos de maes--

tros de buena fé harán mucho bien en la mente de estos niños de 

ascendencia mexicana cuyo delito principal parece ser el de ha

ber nacido de padres me:;:icancs. 

Quisiera hao:i.~r ahora de uno de los problemas más gr& 

ves que existen en la 2ctm.:lirlad 9 en todas las ciudades fronte

rizas de los Estados Unidos, precisando diríamos, en el estado

de Texas: el del nombre, g,ue se da estos niños de ascendencia -

,mexica.q,a. Pcdr!a causar risa lo que aqu! se documenta, si no -

fuera hondamente doloroso. En las escuelas de los Estados Uni

dos se distingue con su nombre compuesto, diferente, los disti,n 

tos matices del color de la piel. En primer término se parte ~ 

falsamente de un criterio erróneo, el de areer que se halaga al 

mexicano si se le llama español; como persona de ascendencia mJ¡ 

xicana, admiro a España y no tengo nada en oontra de é11a, si -

fuera española, a mucho cr:~;nllo lo tendría, pero mis padres son 

mexicanos y siento orgullo de la sangre mexicana que llevo. Por 

esta raz6n reciento que en los Estados Unidos se me llame espa

pañola y se crea eon ello que se me halaga. En las escuelas de 

los Estados Unidos los propios maestros llaman a los niños Dí.'J'."-
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teamericanos de apellidos latinos, 11Spanish American", cuando 

el tono de su piel es más o menos cla~; llaman, en cambio -

11Mexican American" al niño de piel obscura. Esta sutileza ejl 

fermiza con que se observa el color de la piel para distribuir 

1.Gs gentilicios, me entristecen y me llena de angustia, muchas 

veces he pensado qu~ poco merecen la ciudadanía de cualquier -

pa!s maestros que así se eomportan. 

Parece ser que estos maestros olvidan los ideales -

por los cuales lucharon los colonizadores de los Estados Uni

dos. Parece ser que también olvidan los art!culos fundament~ 

les de la constitución norteamericana, ya que estos niños por 

el sólo hecho de haber nacido en los Estados Unidos deben ser 

tratados como oiudada :1os norteamericanos. Pero desgraciadamen 

te sujetos a los pre jtücic s raciales de la mayoría de los mae.§. 

tros, carentes de las ideas más elementales de civismo, sufren 

las consecuencias nocivas de tal conducta. 

Estos niños norteamericanos de habla española cons• 

tituyen sin duda alguna, en la actualidad, un grave problema

educativo para los Estados Unidos. cuando uno de estos niños 

ingresa a la escuela primaria debe sujetarse a las leyes que 

rigen en ellasf por tal raz&n deben hablar unicamente inglés-

. !entro ie la escuela. La reacción para ellos es muy violenta; 
1 

~ues sus padres que no saben aún inglés hablan español con --

ellos en casa. El mundo de la escuela se vuelve para ellos una 

cosa hostil, que se refleja más tarde en su actitud hacia el

pa:!s. Si las autoridades educativas de los Estados Unidos se 

dieran cuenta que su manera de proceder es completamente er~ó 

nea, las condiciones para estos niños cambiarían. La solu-·-. 
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ción que proponemos es estac procurar que los maestros de es

tas escuelas de los Estados Unidos sean personas bilingües que 

aúnen a su conocimiento de lenguas un oriterio humano de altu

ra que les permita percibir la dolorosa readaptaci6n que están 

sufriendo estos niños. Adem's si se pel'!J}itiera el hacer uso -

del español en las escuelas para enseñarles a escribir, y a .... 

leer en ingl~s puesto que tambi'n lo ignoran, estos niños ten

dr!an que luchar entonces s&lo por aprender una lengua difere,¡¡ 

te, sin perder el contacto de la lengua materna. Una vez domj. 

nado el problema de la lectura y escritura del ingl~s podr!a • 

f~eilmente aprovecharse el ccnocirniento que tienen del español 

para enseñarles a leer y a esoribir éste con propiedad. De -

esta manera, oreemos q11e dicllos niños tendr!an con el tiempo .. 

la enorme ventaja de seutirse personas poseedoras de dos len

guas. Además, se habría conqoistado, tal vez definitivamente, 

el problema de la nacionalidad. 

Para construir no es necesario destruir primero, --

sobretodo, cuando se trata de un ser humano sensible, en cual

quier sentido a esta destrudci&n. Ia asimilación de la nacio

nalidad es un proceso lento, que el norteamericano con toda -

su eficacia que lo caracteriza no podr6 nunca acelerar en esta 

:rorma por todos conceptos negativa. 

Ahora conviene preguntarnos: ¿ Qué resultados obti~ 

nen con tal proceder? La respuestn es la siguiente: la mayo

ría de estos niños de ascendencia mexicana rara vez terminan ... 

la primaria, pues, necesitan dos años para llevar a cabo un -· 

año escolart al terminar la primaria han aleanzado ya la cdaa~ 

de trabajar y as! lo hal!en a los 16 años de edad. Aquell(.¡s , .... , 



que perseveran en sus estm'iios e ingresan a la secundaria lle• 

van consigo tales deficiencias en su enseñanza que la mayoría

se desmoraliza y abandona definitivamente la escuela. Las si

guientes cifras confirman nuestras observaeiones: de mil ni-

ños que principian a estudiar el primer año de primaria sólo -

20 terminan secundaria o sea el 2%. De estos,menos del 1% ooJ¿ 

tinJan oon sus estudios profesionales y al final de la carrera 

aún este 1% se ha reducido a la mitad. ¿Lograrán oonmover a • 

las autoridades educativas de los Estados Unidos estas cifras~ 

dolorosas? 



I N T R o D u e e I o N • 

En una junta reciente de eduoación, el delegado de •• 

Egipto se dirigió al auditorio en perfecto inglés, al día si--

guiente, con igual fluidez y preaisión usó el francés, el otro. 

idioma oficial de la conferencia. En una conversación privada

con el representante de la Alemania Occidental habló en el idi~ 

ma de ~ste y, naturalmente, conocía a la perfección el árabe,•

su propio idioma. Aunque los mentores de las otras cuarenta -

naciones parecían tener menos habilidad lingüística que é1, la

mayor!a de ellos pod!a hablar con facilidad y precisión, por lo 

menos, un idioma además del suyo propio. 

En esta conferenciat los Estados Unidos de Norte Amé

rica estuvieron representados por cinco personas, que adem~s --

' , 1 del titulo de doctor, poseian amp ios conocimientos, sin embar-

go, ninguna de estas personas dominaba otro idioma con fluidez 

para conversar y mucho menos para dirigirse en él al auditorio. 

Esta situación es muy común,. Los americanos que viajan a otros 

países se quedan admira~os de la habilidad que demuestran los • 

habitantes de otros pueblos para hablar y entender varios idio

mas. Es verdad que muchGs de ellos lamentan esta ineptitud 11Jl 

güistica de sh pueblo, pero sin duda no son muchos. 

Todo lo que ahora vamos a decir oabr!a bajo la incul• 

ta e insolente expresión: "LETfEM LEARN ENGLISH" o sea qua --

aprendan inglés. 

Otros americanos aún los que han tenido muchos años -

de estudio profesional, al enfrentarse con estos hechos, amar~ 

mente comentan; "Qué nos importa11 Otra respuesta común esa 11Si-



... 8 -

es necesario que los pueblos que no hablan inglés se comuniquen 

con nosotros, que aprendan nuestra lengua". Otras personas de

menos cultura se atreven a decir: 11Si somos la nación más pode

rosa sobre la tierra, y estamos destinados a dirigir al mundo,

ciertamente, el inglés debe oonvertirse en el idioma común de -

la humanidad, entonces ¿por qué debamos preocuparnos por apren

der otros idiomas? 11 Otro comentario que parece razonable pero. 

que es falso, es el siguiente a ºBien, los holandeses, los frai;;¡ 

ceses, y otros europeos aprenden varios idiomas, porque viven -

muy cerca de otros países con los cuales tienen relaciones oo-

meroiales, diplométicas, y sociales,.. Igualmente, los agipcios

Y los otros pueblos del Cercano Oriente están situados en lo -

que podría considerarse como un crucero cultural y comercial y 

donde el saber varios idiomas es condición indispensable. Pero, 

"siguen comentando", con la excepci6n de algunos americanos, -

cuyos puestos o comisiones en negocios particulares o del gobi.!J.' 

not los llevan a otros países, nuestros ciudadanos pueden pasait 

la bien hablando solo inglés." Y, aunque reconoce este pequeño 

grupo, y algunos cuyas actividades profesionales requieren com

petencia y dominio en las lenguas extranjeras, que mejoraría -

aon la instrucció'n adecuada en los idiomas, creemos que el sis

tema de las escuelas americanas, seguramente, no puede organi-

zarse baséndose en estas necesidades limitadas. 

Lo menos que podría decirse de estos falsos conceptos 

es que provienen de personas que demuestran tener una ignoran

cia cabal dG la posici~n y responsabilidad mundial de los Esta• 

dos Unidos. Sin embargo, estas ideas deben ser turnadas en cueJ¡ 

ta porque de ellas depende e1 1-ggar que tiene el estudio de los 
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idiomas extranjeros en nuestros planteles. La solución que se

le dé a este problema es de suma importancia, no solo respecto• 

a los problemas de la nación misma, sino también, para el desa

rrollo eultural del individuo 

Hemos expuesto aquí, las principales razones, tanto ~ ... 

carácter social como pol!tioo, que merecen considerarse para el 

estudio de +os idiomas. Naturalmente que hay otras razones di§.. 

tintas que deben ser eonsideradas para impulsar el estudio de -

los idiomas• Bastaría considerar cómo tales estudios discipli• 

nan la mente, rea.firman el propio conocimiento de la lengua ma

terna, despiertan interés por conoaer no s&lo la literatura si .. 

no los diferentes aspectos culturales relacionados con ella. -

Sin embargo, por importantes que sean estos argumentos, por --

ahora voy a concentrar mi atención en otros, que a mi juicio, -

son en la actualidad de mayor impcrtancia para el pueblo ameri-

cano. 

Algunas consideraciones fundamentales.-

Todo ciudadano norteamericano debe considerar, en re• 

laciÓn con el estudio de las lenguas, la posición que tienen -

los Es tad'os Unidos t actuaLuente, en las relattiones internaciona, 

les. llencionamos el lugar predominante que tienen los Estados

Unidos en la Organización de las Nacidnes Unidas, los esfuerzos 

realizados a través de la Organización del Tratado del Atlánti• 

co del Norte para unir a las naciones libres y resistir la agr,s¡ 

sión totalitaria; el plan de actividades culturales que lleva a 

cabo la UNESCO; la ayuda técnica, prestada bajo el llamado "PU!! 

to 411 y la Agencia de Seguridad Mutua; la labor de la Organiza-
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lliÓn de los Estados Jine:ricanos; el p1·ograma de intercambio de 

maestros y estudiantes -- todas estas actividades, en conjunto, 

y muchas otras semejantes, deben crear un sentido de responsa

bilidad en el individuo respecto de las relaciones internacio

nales. Hay que considerar, oomo recursos importantes de divul 

gación cultural, la televisión y la radio, así como la facili

dad expedita de los transportes aéreos que han logrado acabar

oon las distancias entre los países. En efecto, en la actuaJJ. 

dad, los ciudadanos norteamericanos se hallan más oerca de los 

egipcios de lo que estaban los franceses de los noruegos, bas

ta hace s6lo unos cuantos años, y no unicamente en el sentido

geográfico sino tambi~n en el sentido social y político. 

Esta consideraci6n no necesita más vomentarios, vivi• 

mos en un muhdo pequeño. En este pequeño mundo, no solamente

los diplomáticos, les hombres de negocios, y +os intelectuales 

deben oonvivir; tambi~n nuestros hijos vivirán más Íntimamen

te ligados con las generaciones de otros países. 

En la manera que ejerzamos nuestra responsabilidad -

p~a con los otros paises ya sea torpe o hábilmente, !etermina 

remos nuestra capacidad de comprender a otros pueblos. Por -

muy valiosos que sean nuestros programas militares y de ayuda, 

tanto económica como intelectual, nuestra posici~n mundial y

el futo~o de la democracia enllas décadas que vienen, estarán

determinando, no por nuestro poder militar, ni por nuestra ge

nerosa ayuda econ6mica a otros pueblos, sino por la comprensión 

y el entendimiento que los Estados Unidos demuestren en la so

lución honrosa de los problemas internacionales. Algunos pue

blos nos temen; otros temen comprometerse al aceptar nuestra -
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ayuda. Ambas actitudes dificultan las relaciones amistosas con 

los dem~s países. Nuestra posición ante el mundo debe estar -

air entada en terrenos más firmes que la ayuda militar y mate-

rial que se preste. El difunto Sr. BennettCl) iU.jo una vez, • 

que jam~s lograríamcs unir a las naciones libres bajo la band~ 

ra de la democracia si no las comprendíamos y las respetábamos. 

Solamente a t.~av~s del conocimiento que se tenga de -

otro idioma y otra cultura se puede adquirir1 realmente, la -

significaci(n plena de la nacionalidad y cultura propias. Es

de interés general dar la oportunidad al mayor número de ciuda 

danos de adquirir estos valores culturales. 

Los mentores deben dar inmediata atención a este pro

blema, no s~lo en los estudios superiores sino desde la prima

ria. La causa princii;al de nuestra ineptitud para usar otros 

idiomas, no es difícil de precisar. Los educadores que estu

dian los sistemas escolares de otros países se impresionan con 

el hecho de que en estos países el estudio de los idiomas ex--

tranjeros no se relegue hasta los años escolares superiores. -

Al oontrario, en algunos países en las es:cuelas primarias se .. 

incluye la enseñanza de uno o dos idiomas extranjeros aparte • 

del materno, Debemos seguir el ejemplo de estos pa:!ses. En -

Suecia por ejemplo, el ing l~s se empieza a la edad de once años, 

el alemán a los trece y el francés a los catorce. En Francia, 

el primer idioma extranjero se empieza a los once y el segundo 

a los trece. En Italj_a, el prim8r idioma extranjero se empie

za a los doce. En Egipto, el primero se empieza a los nueve y

en L!bano, a los seis. Es más, en este país existe la ense-

ñanza de otros idiomas en los jardines de niños. Las ventajas 

(1) El Sr. Bennett fué uno de los primeros representantes de los Es 
ta dos Unid e s en la mm• 



- 32 ... 

Aparato urinario.- Es notable la pobreza de las manifestaci.Q 

nes por alteraciones renales y d~l resto del aparato urinario. Só

lo en un número reducido de casos se observcS albuminuria pasajera,t 
, . 

sin embargo, en la mayor parte de los casos mortales ocurridos e~ 

nuestro grupo de enfermos se encontraron graves lesiones inflamato ,.... 

rias de los riñones. 

Sistema nervioso.- ¡,as manifestaciones~ nerviosas' causadas -. . . 
por la infeoción brucelar son muy importantes por su variedad, así 

como por lªs lesiones grav!simas que eventualme.nte ao<intecen y no-
. \ . -

nos es posible asegurar en el e<stado actual de nuestros conocimién . -
tos, si tales manifestaciones s:c deben a localizacion~s especiales 

; . 

de las bruce las• 

En muchos casos la sintomato1og!a ha correspondi~o á altera•-
-

ci9nes definidas. Por e jeL_.llO:. panálisis del facial, s:!ndromes h-e ... 

mipléjicos, mielitis transversa, ataques epileptiformes, síndrome .. 
' ~ 

de De Vick, ceguera temporal, estrabismo, alteracion~s circulato-- · 
. . ~ . 

.. 
rias de la retina 1 disartria, síndromes neUI"ál~gicos y polineuríti- · 

ces. En otros casos no es posibl~ atribuir a locali~aciones espe- · 

ciales algunos estados como: irritabilidad ps~quica, mei.ancolia, -

insomnios y estQdos histeroides. 
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baciones psicol~gioas. Además~ mientras más pronto ee empiece 

a estudiar otro idimna, más oportunidad tiene el niño de poder 

llevar un período más largo de instrucci~n, durante el cual, -

el niüo puede perfeccionar tanto la forma de hablar como la de 

leer y de escribir. Hoy en día, muchos jóvenes empiezan el -

estudio de un idioma extranjero, tan tarde,que con todas las 

obligaciones académicas, no hay tiempo para adquirir dominio -

en la lengua nueva. Los niños que realmente tienen habilidad 

e inter~s en el estudio de los idiomas pueden llevar el segun

do idicma extran3ero antes de terminar sus años escolares si • 

as~ lo desean. Es evidente que al hablar un idioma extranjero 

está siendo cada dÍa más út:tl en todos los oficios y profesio

nes. Aparte del uso práctico qne se haga de cualquier idioma

extranjero, el estudie do idiomas amplía el horizonte y fomen

ta la comprensión hacia otros puebles, actitud importantísima .. 

en nuestro mundo actual. Me parece que está bien claro que -

hay razones oonvincentes de tipo psicológico, social y pedag&

gico para intensificar y aumentas la instrucción de idiomas, -

sobre todo del espaüol, en ·el sistema escolar americano. 

Mi primera s ugereecia es que se tome en serio el lu

gar que debe ocupar el estudio de los idiomas en la educación-

primaria americana. Tal estudio, espero que llegue a poder ofJ!!e 

eer la enseñanza de los idiomas, por lo menos optativos, en mu 

chas de nuestras escuelas pri ·rnrias desje el cuarto año. Es -

cierto que las p~cesentes exigencias de las escuelas primarias• 

son tales que les secretarios de educación se encuentran pre--

sicnados por el tiempo para incluir en los programas escolares 

todas las actividades que parecen justas. Sin embargo, el ---
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prop&sito principal de las escuelas e3 )reparar a la juventud 

para la vida contemporánea. He tratado de demostrar que mu--

chos de estos jóvenes tienen que dominar los idiomas de otros

pueblos, oon los cuales compartirán su vida, en este mundd ac

tual, que se ha convertido en el Siglo xx, en un pequeao mundo• 

Si esto es cierto entonces el programa de la escuela primaria• 

deber!a ser organizado de tal mahera que incluyera el estudio

de las lenguas. Si esto se hiciera, dentro de una década nue~ 

tra juventud tendr!a por lo menos, el dominio de un idioma. 

Estoy de acuerdo que tal sugerencia presenta serias -

dificultades. En primer lugar, el 22% de nuestras primarias • 

dispone de menos de seis salones de clase. En muohas de estas 

escuelas no sería p~sible una enseñanza adecuada de idiomas. -

Pero aun entre éstas, se podr!a contar oon maestras que puedan 

enseñar alg\Úl idioma. En las escuelas grandes, también hay e~ 

casez de maestras con la necesaria preparación en idiomas. --

con el tiempo, esta dificultad puede ser eliminada mejorando -
el programa de estudio de idiomas en las normales. Mientras ... 
tanto 1 varios programas podrán llevarse a cabo para subsanar ... 
la falt~ de preparación, en idiomas, de los maestros de prima-

ria. Por ejemplo, las maestras de las secundarias pueden ens,s¡ 

ñar una o dos horas en alguna primaria; se puede emplear estu

diantes universitarios que posean la preparaci6n adecuada o -

recurrir a estudiantes normalistas, bien preparados, de norma

les cercanas. Todos estos p1anes que se proponen han sido .us,1 

dos con éxito en algunas ciudades americanas. 

En San Diego, California, por ejemplo, donde .se estu

dia espafíol en el cuarto, quinto y sexto aüos, el programa ha -
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progresado en tal forma )Or medio de e :pert-~entos bien organi• 

zados que ha sido posible incluir definitivamente el estudio -

del españot en el programa escolar. Gracias a la excelente -

direccd6n de directores, empleados de educaoién y maestros es

pecializados, se estudia español en todas las escuelas de la -

ciudad de Los Angeles, Seattle, Washington y algunos lugares -

de Texas. También en la Ciudad de St. Louis, Missouri, el es

pañol se estudia en diez escuelas primarias con la cooperación 

de maestros de las escuelas secundarias. En Lawrence y en --

otras ciudades de Kansas están logrando ~xito empleando estu--

diantes normalistas de la Universidad de Kansas. En el Distti -
to de Colombia, los programas de televisión llevados a cabo en 

español y en francés, pronto complementar~n el programa peda~ 

gico regular. Pero c· 1nlquiera que sea el plan de organización 

que Se realice les r0s nltados indican que a los nifíos de prima, 

rias, realmente les gusta estudiar un idioma extranjero, y P.~ 

den aprenderlo fácilmente. Los padres de familia están comp~ 

cidos también. En tales comunidades no sdlo los padres, sino

el público en general, colabora con las.escuelas en sus esfue¡: 

zos para facilitar las oportunidades para el estudio de los -

idiomas en las primarias. 

Tales pr~ctieas se pueden adoptar en centenares de -

oomunidades. No hay ningrm método perfecto para el estudio -

del idioma en las pri arias del país. Todos los sistemas de-

ben de estar sujetos a los recursos de que se dispongan. Pero 

con voluntad y esfuerzo en común, se puede hacer mucho. Lo -

que deseo mencionar,~n forma especial, es lo siguientei No 

propongo que a todos los nifíos se les exija estudiar un idioJla 
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extranjero; lo que sugiere es que al mayor número posible de • 

niños se les dé la oportunidad de aprender otro idioma si asi

lo desean, y creo que con un poco de esfuerzo y voluntad, esta 

oportunidad puede ser extendida a toda la niñez. 

Aunque los maestros que imparten otras materias, los

directores y gente del público se ha opuesto a tal propÓsito,• 

sinceramente creo que la mayoría va cambiando de opinión. Creo 

que la si tuaci6n munoial está haciendo a la gente más conscieJl 

te del valor de cualquier tipo de instrucción, que los oonduz

oa a un mejor rendimiento antre los pueblos. 



CAP:TOOO la 

LA EDUCACION EN :U1S ESTADOS UNIDOS• 

En las cohdiciones actuales de las relaciones interalil.§. 

ricanas, nada hay de may~r importanc~a que promover el mutuo co

nocimiento de las instituciones culturales de los Estados Unidos 

con las repúblicas latinoamericanas. Publicaciones como 11 La Edy 

cación en los Estados Unidos" y el Anuario de Educación de 1942, 

del International Institute of Teachers'College, Co~umbia Unive~ 

~ity, fueron inspiradas por el propósito de contribuir a formar

una base intelectual para la política del buen vecino y fomentar 

el espf~itu de cooperaci6n del cual depende el porvenir de esta 

política. El desarrollo de la ecncación ha sido una de las pre2 

cupaciones principales del pueblo norteamericano, y este interés 

común ha creado un vinculo entre las dos parres del hemisferio -

occidental desde los tier:pos en que Domingo Faustino Sarmiento, 

Jos~ Pedro Varela, y muchos otros vieron en el sistema educativo 

de los Estados Unidos una de las más acabas expresiones de sus -

ideales. 

Ante la difundida noción que ha prevalecido en los pa.i 

ses latinoamer~canos, de que sus vecinos de Norteamérica sub~rd! 

nan lo espir~tual a lo material, el presentar el cuadro de sus -

progresos educativos contribuirá,~sin duda, a que se deseche esa 

interpretación parcial y errónea de los Estados Unidos. El pue

blo norteamericano ha buscado en la educaci6n e.l medio de conver. 

tir en realidad sus esperanzas y aspiraciones, fundadas siempre

en los más nobles conceptos dol ideal democrático. Don Enrique

Molina, fi16sofo y pedagogo chilenc, rector de la Universidad de 

Concepción rindió tributo a esca visión de io que puelie realizar, 

se a través de la educación. En las páginas de un diariot des--
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pués de su reciente visita a los Estados Unidos, en 194o, el -

ddctor Molina dijo: "En los Estados Unidos se cultivan las cie.n 

cias con tanto ahinco y buenos resultados como en los países --

más adelantados del globo, i! en algun~s disciplinas_marchan aún 

a la cabeza. Algo s~ de esto, particularmente en cuanto a psi

oolog!a, sociolog!a y educación. Conocidos son los prodigiosos 

progresos alcanzados por la medicina, y la edontolog!a en aque-

lla nación. Las universidades norteamericanas, tanto por su 

número e instalaciones como por la eficiencia de cada una de -

éllas, son instituciones modelos para la América del Sur, mode

los que desgraciadamente, a1~n por mucho tiempo, serán difícil -

de igualar. Y esas universidades no constituyen centros Única

mente de cultura materia1, si es que cabe semejante expresión,-

sino de la más completo. cnltura espiritual." 

Lo que el doctor Melina dijo de las universidades que 

representan la culn1inaci6n del ideal educativo norteamericano, 

puede decirse también del sistema educativo que les sirve de --

base y antecedente. 

En el mismo sentido se expresó el doctor Edmundo Co---

rreas, rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Re

pública de Argentina. En una conferencia dictada, inmediatamen 

te después, de su regreso de los Estados Unidos, dijo: nEl pro

greso de los Estados Unidos de Norteamérica es, más que el de 

una _raza, el de 1?flª cultura y de nn carácter. Es decir, es el

triunfo de la educación." 

En su folleto, Ins tr1Jcción P1).blica en los Estados Uni

dos de Norte América, publicado poco después, el doctor Correas 

dido i "Repárese que desde la fundación de Harvar, en 1634, ---
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hasta nuestros a!as, centenares de universidad~s no ~onocen ---

otro modo de existir que el de la generosidad espontánea. ---

Cualquiera de ~stas tiene un presupuesto anual de más de cin--

cuenta millones de pes~s, que se cubre sin zozobras y sin ges-

tienes ante políticos u oficinas públicas. Este solo hecho, -• 

¿no demuestra que hay una sólida conciencia social que sabe av~ ..., 

lorar la cultura? ¿Puede creerse que un pueblo capaz, durante-

siglos, de estimular la sabiduría, es un pueblo empedernido y -

sÓrdico? Hora es ya de olvidar las declamaciones del Ariel de

Rod~ y reconocer que no s~lo el materialismo empuja la vida de

este enjambre humano. Es cierto que es pr~ctico, que carece de 

la espiritualidad latina, que su carácter es frío y su imagina

ción sencilla, pero nadie puede negarle ideales desinteresados. 

y muy nobles." 

Este ideal ha estado profundamente arr4igado en la --

historia de la educación nortemericana, desde los tiempos en -

que los primeros pobladores, aespués de atender a las necesida

des materiales más apremiantes, se consagraron a crear escuelas 

y universidades. De esto idealisrro han surgido las cuatro ca-

racter!sticas principales de la educación en los Estados Unidost 

1. Una fé profunda en la educacién como politica nacional; 2. -

el propósito de igualar las oportunidades educativas para todos 

los individuos; 3. el mantenimiento de la educación con fondos. 

públicos y 4. el control de la educación por el pueblo, en las

comunidades locales, bajo la orientación y supervisión y, hasta 

cierto punto, la ayuda financiera de las autoridades estatales. 

Ningún educador de los Estados Unidos afirmaría que han sido -

alcanaados los ideales de los que se derivan estas caracteris~-
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ticas, pero es un hecho que tales ideales han sido factores de

terminantes en el progreso de la educación. 

El hecho de que el público o los profesionistas de la

enseñanza estén satisfechos oon los resu~ados de la educaci6nr 

o que los consideren perfectos, carece de fundamento, pues la -

educación corno la democracia, nunca puede considerarse lograda, 

sino que está siempre en vías de perfeccionamiento. A esto mi~ 

mo se debe que otra de las características de la educación en • 

los Estados Unidos sea la experimentación, es deoir, la búsque

da de m~todos para adaptar el trabajo de las escuelas, colegios 

y universidades, a las cambiantt=;s necesidades de la sociedad. 

En esta búsqueda constante de nuevos caminos residen, tal vez,

tanto la fuerza como la debilidad de la educación norteamericana 

y ambas ilustran el vi.:;·~r y la energía consagradas a este campo 

de la actividad pÚblicae Se reconoce así-que los progresos de

la educación solo son posibles en la medida en que el público -

mismo se eduque para participar inteligentemente en el desarro

llo de ésta. Se considera que la provisi6n, mantenimiento y as 

ministración de la educaci6n incumben a todos los afectados por 

ella, tanto a los maestros y demás funcionarios de la educación 

como al público con cuyo apoyo actúa mediante múltiples organi

zaciones oívicas. 

Las Grandes Finalidades de la Educación Pública. 

Los priir.eros oolonizadores que se establecieron en la

costa atl~ntica a comienzos del período colonial en el siglo'-

XVII y, especialmente, les de Nueva Inglaterra, consideraron la 

educación eomo un medio de dar a los jóvenes conocimientos sufi 

cientes para leer la Biblia y participar en los servicios reli-
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giosos. Tal era el propósito primordial de la primera ley gen~ 

ral de la colonta de Masaachussets, dictada en 164?, que pres-

orib!a la enseaanza de la lectura y escritura a todos los niños. 

El propio Harvard College, la más antigua institución de ense-

ñanza supericr de les Estados Unidos, fué fundada con el objeto 

de preparar nn clero culto para cuando " los clérigos que ahora 

tenemos duerman en el polvo "• 

El motivo religioso fué uno de los factores más impor

tantes de la educacióndurante todo el siglo XVIII y aún del XIX. 

Los fancsos libros de lectura de McGuffey, que aún recuerdan mi 

llones de norteamericanos, contenían, junto con numerosos ver•

sículos de la Biblia, otros t emas de importancia ética y reli-

giosa. 

Las leyes sobr; educacién aprobadas a fin 3 del siglo

XD le dieron a és t a uu nuevo sentido. Junto al motivo religio 

so que aún persistía sul'giÓ una nueva finalidad; el deseo de -

preparar dirigentes y ciudadanos capaces de manejar un gobierno 

democrático. Para el año de 1776 los habitantes de los Estados 

Unidos habían dejado de ser grupos aislados de colonos celosos

de preservar su libertad religicsa, para luchar por su indepen

dencia política. Y una vez que la hubieron conseguido, se cons~ 

graron a organizar una forma de gobierno que requería no solo -

dirigentes capaces sino también ilustrados. 

Todos los grandes dirigentes de la revolución norteam,g_ 

ricana percibieron, claramente, la relación que existe entre la 

educación y el éxi te del gobierno por el pueblo. En su discur

so de despedida, Washington inst6 a sus conciudadanos a promo-

ver instituciones para la difusión general del conomimiento "02 
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mo una finalidad de primorc.ial import·1ncia". Reconoció que la 

democracia requer!a una opini6n pública ilustrada y en su tes. 

tamento dejó fondos para que con ellos se creara un estableci

miento educativo. 

Thomas Jefferson expresó que una nación no puede ser -

ignorante y libre al :Tiismo tiempo. Fundó ell: sistema educativo

del estado de Virginia 3 co:ronado por la Universidad de Virgi-

nia. James Madison declaró que "un pueblo que pretende gober

narse a sí mismo debe armarse ccn. los poderes que da el conocj.. 

miento. 11 

La gran migraclÓn hacia el oeste, más allá de los mon

tes Apalaches 1 que tuvo extraordinario incremento en la prime

ra mitad del siglo XIX, preparó el terreno para el desarrollo

de un sistema universal y democrático de educación. El triun-

fo de la democracia práctica que llevó a Andrev Jackson a la 

presidencia de los Estados Uhidos eh 1826, señaló el comienzo

de un sistema educativo más a tono con las necesidades del pu2 

blo. Antes de Jackson, los dirigentes de la nacitn habían sa

lido generalmente de la aristocracia y de la clase acaudalada. 

Jaakson procedía de las tierras vírgenes del oeste y era cons¡ 

derado 1 en general, como un hombre del pueblo. 

Durante este período el sufragio dej6 de ser privile-

gio de una élite social y económica y pasó a ser derecho de to 

dos. Esto hizo comprender en forma efectiva que la educaciÓn

nacional era una necesidad fundamental si es que querían verse 

oum.plidas las promesas de la nueva democracia. Los gobernado

res y otros ciudadanos ilustrados, a medida que iban surgiendo 

nuevos estados, en las tierras vírgenes del oeste, urgieron la 
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creación de un sistema de educación nacional, sostenido con fo~ 

dos públicos. Miles de pequeñas poblaciones nuevas, apenas ha

bían desbrozado tierra suficiente para sus necesidades agrÍco-

las irunediatas ya que habían construido las viviendas levanta-

ron el edificio de la escuela. 

En tales circunstancias, no es de extrañar que se des

tacara el significado de la educación como base de la democra--
, , • 11 cia poli tica y econor: 'ica. Como lo señala Adama en su Epio of 

America11 , la educación nortearneri ,~ana de ese tiempo "aspiraba a 

salvaguardar la democracia econór· ica y pol:Í tica." Gracias a la 

educaci6n, cada hombre tendria su oportunidad, se prepararía p~ 

ra la plena participación en el gobierno y para elegir los fun

cionarios de gobierno, que debían responder directamente a la -

voluntad popular. La educación llegó a considerarse corro uno 

de los medios primordiales para pdner en práctica el ideal priJl 

cipal de la nueva nación, la igualdad de oportunidades. La en

señanza gratuita había de ser el medio de elevar el nivel econQ. 

mico y sccial de los niños. 

Expansión de la Educación Pttblica. 

En el transcurso del siglo XIX, la fe del pueblo en la 

educacién pública llegó a ser uno de los rasgos caraater!sticos 

de la vida norteamericana, hasta el extremo de que ha sido lla

mada por algunos la segunda religión de los Estados Unidos. Al

rededor de 1850 un mínimum de enseñanza elemental para todos, -

era ya un principio com~ente aceptado en la mayoría de los -

estados. Al mismo tiempo, la educación popular comenzaba a ha

cerse extensiva al cialo secundario. 

Las escuelas de gramática latina (Latin Grammar Schools) 
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del siglo XVIII, con sus programas reóucidos y sus tradiciones

aristocráticas, comenzaron a ser reemplazadas por academias de

educación secundaria, algunas de cuyas características importan 

tes eran las de estar parcialmente sometidas a la voluntad del

pÚb¡ico, ofrecer programas más amplios y admitir a las niñas.

Entre las finalidades de estas academias estaba la de dar a los 

jóvenes instrucción de valor práctico para enfrentar los probl~ 

mas de la vida social, gubernativa y económica. La academia -

fu~ el lógico precursor de la escuela secundaria de hoy, pÚbli• 

ca y gratuita. 

Para 1950 empezaron a aparecer las primeras escuelas 

secundarias públicas. En 1872, la famosa decisión Kalamazoo (1) 

de una de los cortes dc;l estado de Michigan, pro clamó el dere-

cho de cada locaJ.idad c"o organizar escuelas secundarias pÚbli-

cas y mantenerlas medj·J.nte impuestos generales. Esta decisión

impulsÓ medidas legislativas semejantes en otros estados, gra-

cias a lo ?ual, aumentó rápidamente la matricula de estos "col,g 

gios del pueblen, como se diÓ en llamarlos; en 1890 ésta alcan

zó a 300,000, es decir el 6 por ciento de los niños en edad de

asistir a la escuela secundaria; en 1930, a 5,ooo.ooo o sea el-

55 por ciento de la población escolar secundaria. Entre 1930 y-

194o, el número de alumnos en las escuelas secundarias paso de-

6,000,000, lo cual equivale a decir que dos de cada tres jÓve-

nes de 14 a 17 anos reciben este tipo de educación. 

Los programas de la escuela secundaria, elaborados eh

un principio para un grupo selecto y homogéneo, trataron, más -

(1) Esta decisión se llamó así porq~e se llevó a cabo en Kalama 
zoo, Michigan. La decisión consistio en darle derecho a cada lQ 
calidad del estado estsblecer escuelas mediante impuestos gene
rales. 



adelante, de tomar en cuenta las necesidaddes e intereses de -

alumnos de las más variadas procedencias y de diversas capacida 

des. Este esfuerzo hizo primero, que se agregaran nuevos cur-

sos a los nuev-e recomendados para la admisión a las iniversida

des, por el informe del famoso Comité de los Diez. (Committee 

of Ten) expedido en 1893,y que eran: latín, griego, inglés, .. -

otra lengua modernaj matemáticas, física, astronomía y química, 

historia natura~, administración pública, economía y geografí~. 

La revisi6n de los planes y programas de la enseñanza

secundaria prosiguié en las pri: eras décadas del siglo xx. Las 

escuelas secundarias de algut1as ciudades llegaron a ofrecer ce.n 
tenares de cursos de di"\rnrsos te:· at. Según algunos críticos, -

el resultado fué que la educación en este nivel se transformó ... 

en una confusa mescolan:.;a de cursos que no daba a las masas ni• 

valores por los cuales luchar, ni conocimientos que les ayuda

ran a manejar las complejas fuerzas de una gran democracia.in-

dustrial. 

El primer remedio a esta situaci6n rué el informe del

Comité para la Reorganizaci6n de la Educación Secundaria de 1918 

el cual recomendaba que la educación secundaria se inspirara en 

las necesidades de la sociedad a la que sirve, en el carácter • 

de los individuos que educa, y en el conocimiento le las teorías 

y prácticas educativas. El comité propuso que los planes y pr2 

gramas de las secundarias se organizaran conforme los siguien-

tes objetivos: salud, dominio de los procesos fundamentales, -

digna vida familiar, vocación, ciudadanía, adecuado empleo del• 

tiempo libre, y carácter. 

Para resumir podríamos decir que la educación de los -
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Estados Unidos, que comenzÓ con un restringido programa de alfª

betizaci6n fundado en una finalidad religiosa y destinada a una 

pequeña parte de la población, se ha desarrollado progresivamen 

te como un instrumento de ilustración general, política, econó

mica y social, y ha abierto sus puertas a todos los ciudadanos. 

La Organización del Sister·:a Administrativa.- Las tres oatego-

r!as de gobierno federal, estatal y local intervienen en la ta

rea de dar forma a la organización, mediante la cual, se contrg_ 

la y administra la educaci6n en les Estados Unidos. Pero la 

educaci6n es administrada principalmente por el pueblo, por m~ 

dio de las diversas autoridades del estado. La Décima Enmienda 

de la Constituci~n de los Estados Unidos ratificada en 1791, -

proveía que los poderes ne delegados específicamente al gobier

no central quedarán reservados·a aada uno.de los Estados que i,n 

tegran la Unión. De acuerdo ccn esto, la dirección de las ese~ 

las y de la educación pas6 como uno de los poderes no especifi

cados, al pueblo de los diversos estados. 

Relación de los Gobiernos Estatales con la Educacic5n.- Desde 

el punto de vista legal la educaci~n en los Estados Unidos es -

administrada por cuarenta y ocho sistemas estatales de educa--

ción,, esencialmente aut6nomos. Cada legislatura estatal elegi

da por el pueblo es responsab~e, en la mayor!a de los casos por 

mandato expreso de la constitución del estado, del mantenimien

to de un sistema educativo gratuito y abierto para todos. La -

legislatura del estado aprueba las leyes básicas que definen -

los limites y poderes de los di~ersos distritos escolares den-

tro de cada estado y determinan las cuestiones generales, tales 

oomo los requisitos que deben llenar los maestros, los linea---
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mientes generales del pro gr arna educativo, los métodos por los -

cuales se sostienen las instituciones educativas, y los límites 

de edad para la asistencia obligatoria. 

La supervisión que el gobierno de cada estado ejerce -

sobre los distritos escolares locales est~ a cargo del departa

mento de educación del estado. El consejo estatal de educación, 

por regla general,,se compone, en su mayor parte, de personas -

ajenas al magisterio y posee considerables poderes de control -

general de acuerdo con las leyes del estado. Estos poderes PU.2 

den incluir el nombrar::iento y la orientación general del comi-

siohado o superintendente estatal de escnelas, y de sus subordJ. 

nadas profesionales• Sj_ visitáramos cada uno de los departameD, 

tos de ednaación de los cuarenta y ocho estados, hallaríamos -

que cada legj.slati,ra J..r dado al suyo una organización distinta. 

En el estado de Nueva Ycrk pcr ejemplo, el control está centra

lizado en una junta o consejo estatal de educación, llamado Co,u 

sejo de Regentes, compuesto de personajes que no pertenecen al

magisterio, que sirven, ad honoreu:, ( como es la norma en todo

el país ) y cuyo nombramiento por el gobernador del estado es-ta 

sujeto a la confirmación del mismo por la legislatura estatal. 

Este consejo es responsable de la educación en todos l~s n~ve-

les, desde la escuela maternal hasta los cursos universitarios

superiores. Su jurisdicci6n se extiende no sólo a las escuelas 

e instituciones sostenidas con fondos pÚblicos, sino que le pe~ 

mi te una supervisión conside1•able sobre los establecimientos de 

control y financiamiento particnlar. 

El Consejo de Regentes deterr·-ina las funciones y sueldo 

de su principal funcionario administrativo, el comisionado est§ 
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tal de educación, cuyo puesto es comparable en prestigio, auto

ridad, y renumeración al de los más altos funcionarios de educs_ 

ción del país. El oomisi~nado, a su vez, dirige un numeroso -

personal de competentes funcionarios de educación que orientan

º controlan cada aspecto del sistema educativo del estado. Los 

departamentos de educación en ciertos estados, entre elles algu 

nos ?el cen~ro del país y de las regiones montañosas, presentan 

un cuadro muy diferente al del estado de Nueva York. En éstos

el consejo está compuesto de representantes elegidos por el pu.g_ 

blo. Sus poderes son, por lo general muY limitados, y comparten 

frecuentemente su responsabi ~J.dn d con varios otros consejos. --

Por ejemplo, uno de los cons ,::, jos puede ser responsable de las -

escuelas primar las y St~cnndarias; otros, en fin, de las escue

las correccionales y do las instituciones para retardados o de

fectuosos físicos y mentales. Suele ocutrir, que el superinte~ 

dente de educación pÚblica del estado sea elegido por voto pop~ 

lar, reciba escaso sueldo y tenga poderes relativamente restri~ 

gidos y una situaci6n y prestigio inferiores al de gran número 

de otros funcionarios de la educacitn local y estatal. En es4 

tas condiciones se resiente la coordinaci6n de los servicios, y 

el resultado de las responsabilidades mal definidas redunda a • 

menudo, en confusi6n e ineficiencia. 

Estas diferencias en los sistemas de control y admini§. 

tración educativos en los cuarenta y ocho estados tienen su orl 

gen en antecedentes históricos, y en el hecho de que algunos e§_ 

tados demuestran un adelanto de medio siglo o más comparados -

oon otros, en su desarrollo eduaativo. En casi todos los esta

dos, el contrcl administrativo detallado, que ejercen los de--
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partamontos de educación,es mucho menor de lo que podr:!a supo

ner una persona familiarizada sólo con los sistemas de educa--

ción altamente centralizados. Esto se debe a que cada uno de -

los estados delega, generalmente, poderes importantes en los -

distritos escolares,locales y, también, a que existe la tradi-

ción de que cada localiGad maneje sus propias escuelas. 

Relación del GObierno Local con la Educación.- Las un! 

dades locales de administración escolar ejercen la influencia 

más importante sobre la educación pública primaria y secundaria 

en los Estados Unidos. Aunque estos distritos escolares loca-

les son creados, por la ley, en eada uno de los cuarenta y ocho 

estados y solo ejercen los poderes definidos que la ley les con 

fiere, gozan sin embargo, de amplia autonomía eh la administra

ci&n y orientaci6n de sus propias escuelas. Estos distritos -

escolares locales, que son más de 125,000 en los cuarenta y --

oc~o estados, varían enormemente en muchos aspectos. Para -

ilustrar cómo varían, alÍn en tamafio y n{:unero, basta decir que -

el estado de Maryland tiene solo 24, y el de Illinois más de -

12,000. El sistema escolar de la ciudad de Nueva York, por -

ejemplo, con un millón de alumnos de primaria y secundaria, em

plea cerca de 4o,ooo funcionarios, maestros y diferente perso-

nal, gasta, anualmente, alrededor_.de 150,000,000 de dólares. -

Dentro de la misma ciudad existe un sistema separado de educa

ci~n superior que comprende cuatro colleges municipales, con -

cerca de 50,000 estudiantes y un gasto anual de fondos públicos 

que alcanza los 9,000,oco de dólares (sin tomar en cuenta los .. 

colleges y universidades particulares). Por otra parte se pue-

den encontrar sistemas educativos locales que abarcan un terri-
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torio de una milla cuadrada o menos que s~lo tienen un edificio 

escolar de una sola sala, con un maestro y dos o tres alumnos o 

en casos excepcionales, ninguno, y que administran un presupue.§. 

to total de menos de 500 dólares anuales. 

Hay más de 4oo,ooo miembros e~ los consejos escolares

de los Estados Unidos. Sunnúmero, en un estado, depende, prin

cipalmente, del ni~mero de distritos escolares locales• En es~ 

' dos con distritos grandes, como Maryland, el numero de conseje-

ros escolares es de 101. En Illinois, en cambio que es el otro 

extremo, son cerca de 39,occ. En varios estados el nÚJilero de -

miembros de los consejos escolares locales es superior al núme-

ro de miembros. Estos fiincicnarios escolares, junto con el mi-

llÓn de maestros y en.)leados de administración y supervisión, -
,. -

constituyen un sector gnbornativo dotado de amplia autonomía -- - -

Ocurre, frecuentemente, qne los distritos escolares tienen lÍm,i 

tes jurisdiccionales que no coinciden con los de ninguna otra -

autoridad gubernativa local. Los consejos escolares locales -

son, en general, dtrectar,ente elegidos por el pueblo, a veces,

en elecciones especiales que se celebran en fechas y lugares di 
f t d 1 1 1 1 ·' d t t eren es e as usua es para a e eccion e o ros represen an--

tes para el gobierno local. Los consejos escolares no sdlo son 

responsa bles de la adrninistraci~n local de las escuelas, sino -

que tambi~n determinan el monto y los diversos renglones del 

presupuesto educativo. En algunos casos, sin embargo, sobre tE. 
do en las grandes ciudades, el mento total aunque generalmente-

- -· 
no los Ítems especiales, pueden estar sujetos a la revisi6n de

alguna otra autoridad local. La inversi~n del presupuesto co-

rresponde al consejo de educación y a sus funcionarios ejecuti-
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vos y no está sometida a otras auto.ridades locales. En reali

dad, en la mayor!a de las localidades se consideraría una p~si 

ma política que al alcalde u otros funcionarios municipales ill 

tervinieran en el manejo de las escuelas. Los consejos loca• .. 

les de educación no solo controlan la marcha de las escuelas -

sino que también -~oseen, en nombre del pueblo, todos los edi

ficios y terrenos escolares públicos. El valor total de estos 

edificios y terrenos correspondientes a la educaci6n primaria -

y secundaria en los Estados Unidos es, aproximadamente, de ----

5,6867000,000 de d6lares. La característica más notable del -

sistema de la administracién educativa es la descentralización. 

Debido a esto, la responsabilidad del desarrollo de la política 

educativa recae sobre las autoridades locales y de esta manera 

se ha logrado, ccn éxito, limitar la intervención de la 11 polí .. 

tican en la marcha de la educación. 

El criterio aceptado es que los consejos de educación -

responsables del control general de las escuelas, se limiten a

determinar la política general y a otras funciones no adminis

trativas semejantes. La admj_nistración está en manos del sup!2_ 

rintendente de escuelas, con el que colaboran sus funcionarios 

dependientes y los maestros del sistema escolar. El núiyero de 

maestros y fnncionarios ad;-~inistrativos varía, enormemente, s~ 

gÚn el tamaño de los distritos escolares. En más de ioo,ooo -
distritos rurales de los Estados Unidos la organizacit'n educa• 

ti va se reduce a una pequeífa escuela con un solo maestro, de

pendiente del consejo escolar local. En aldeas y ciudades la

organización es a la vez, más amplia y más especializada. Por 

ejemplo, puede haber varios viceauperitendentes a cargc de de-
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terminadas funciones, tales como la administración de las es

cuelas primarias o secundarias, la supervisión de la enseñanza 

y revisión de planes y programas, o la administración financi~ 

ra. Muchas de las ciudades grandes mantienen departamentos -

con personal especializado para las funciones de investigación, 

censo, asistencia y educación visual. 

Tradicionalmente, los maestros en los Estados Unidos -

han tenido poca participación en lo que se refiere a determi-

nat el contenido y métodos de la enseñanza, as! como en el de

sarrollo ~e la política educativa. Esto se debe al hecho de -

que los primeros maestros eü la historia de la educación eran-

demasiado jóvenes y poco preparados para su trabajo. Sin em

bargo, la situación ha cambiado rápidamente en los Últimos -

años. Entre los requj;,itos para enseñar, en muchas ciudades y 

en un nú.rnero creeiente de estados, figura el t:!tulo de bachi-

ller conferido por los col1eges y en algunos casos, la exigen

cia de estudios universitarios superiores. Los curses que se• 

exigen a los maestros incluyen también cursos profesionales de 

educación como toor!a general de la educación, métodos de ens~ 

ñanza y psicología de la educación. Ya con mayor madurez y pr~ 

paración, el magisterio ha llegado a desempeñar un papel más -

importante en la determinación de los programas y de la polí

tica de la educación. Una de las más señaladas tendencias de

los sistemas escolares más modernos en los Estados Unidos es -

la de actuar democráticamente en la administración de las es-

cuelas. 

Todos los edificios escolares son de propiedad pública 

y ademas, son suministrados y mante~idos por el público; el e~ 
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so de edificios arrendados es rarísimo. Cada uno está a cargo 

de un principal o dj.rector • En las escuelas primarias, gene-

ralmente, un solo maestro es responsable de la ensepanza de t~ 

das las materias a su respectiva clase, aunque en algunas hay 

profesores especializados para la música y el arte. En las -

escuelas secundarias, tanto en las de primer ciclo (junior high 

school, años 7o., 80. y 90.) como en las superiores (años lOo., 

llo., 120.), lo común es que los maestros se especialicen en -

materias o grupos de materias afines tales como matemáticas, -

oiencias, inglés y lenguas modernas o ciencias sociales. Las

escuelas están organizadas generalmente por graaos. La divi-

sión más comlm es la organL~acj/n llamada 8-4, es decir, los -

grados 1 a 8 cor-Dren0G la ensefianza de los niños de 6 a 13 años 

de edad, y cons t · tuye ~·u escuela primaria, y los grados 9 a 12 

comprende la ensciian;.:;a de les adolescentes de 14 a 17 años de

edad y constituye la escuela secundaria. Sin embargo, hay mu

chas variaciones, la más frecuente es el plan conocido por 6-3 

-3, que incluye seis años de escuela primaria, tres de escuela 

secundaria elemental o de prilrer ciclo (junior high school). -

y tres de secundaria superior o de segundo ciclo (senior high

school). Muchos sistemas escolares tieneh kindergartens para -

niños de cinco y a veces de cuatro años. Algunos tienen tam-

bien escuelas maternales, en las que la enseñanza comienza a -

los dos años• 

Un movimiento recj_ente, muy difundido ,tiende a incorpg_ 

rar los dos primeros años del college (junior college) a la -

educación secundaria, es decir, dj_chos años quedarían incluÍdos 

dentro de los sistemas escolares locales. De esta manera se -
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agregarÍan los grados 130. y 14o. a la enseñanza de los jóvenes 

de ambos sexos que han completado los cursos secundarios. Al

gunas ciudades mantienen colleges de cuatro años, y agregan, a 

veces, hasta un quinto año para alumnos postgraduados. Suelen 

tener tambi~n diversos tipos de escuelas técnicas especializa

das, escuelas nocturnas y otros establecimientos destinados a

la educación de adultos. Un rasgo característico de muchas e.s. 

cuelas de los Estados Unidos es la importancia ~n que se toman 

en ouenta las capacidades e intereses individuales de los alum 

nos. En cada grupo pueden variar,considerablemente, las mate

rias que estudia cada alumno y les progresos que en ellas rea

liza. La mayoría de los edificios escolares, excepto en las • 

comunidades atrasado ~' t contienen además de la oficina del di

rector y de las salas "e clase, gimnasios, teatro o sala de -

conferencias, bibliotecas, salas de profesores, restaurantes y 

otras comodidades semejantes como parte indispensable de una 

escuela bien acondicionada. Las escuelas secundarias grandes

y hasta las escuelas primarias poseen bibliotecas con miles de 

volúmenes, atendidas por bibliotecarios escolares con una pre

paración especial que les permite ayudar a maestros y a alum-

nos en su trabajo. Tanto los textos, como los Útiles escola-

rest son gratuitos para todos los alumnos. Por tal razón, el

estado se considera con derecho de exigir y obligar a todos -

los niños y a los adolescentes a estar en la escuela hasta ha· 

ber cumplido los diecisiete aiios. En cada escuela hay un poli 

c.!.a escolar que se dedica a averiguar la razón por la cual el 

niño est~ ausente. Los padres son multados y aún enviados a -

la cárcel si no mandan al niño a la escuela. 
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La extensión de los terrenos en que están ubicados • 

los edificios escolares ha aumentado de proporciones considera 

blemente en las Últimas décadasa No es raro que las escuelas

primarias dispongan de dos a cuatro hectáreas y es cada vez --
• 

más .frecuente que las escuelas secundarias posean extensiones -

de cuatro a ocho hectáreas Yt a veces, aún más que permitan el 

desarrollo de las actividades deportivas. Tanto los edificios 

como los terrenos de que dj.sponen las escuelas se emplean cada 

vez más frecuentemente para las actividades generales de la c,9. 

munidad, tales como reuniones, conferencias, entretenimientos

Y fiestas sociales o deportivas. 

Participaci6n del público en la Administración de las Escuelas. 

Los ciudad ;1nos tienen clara conciencia de ser los -

dueños de sus escnelns~ No vacilan en expresar sus deseos en

cuestiones que varían desde la discusi6n de las sumas que se • 

invierten, hasta la eficiencia misma de los maestros y de los. 

planes y programas de estudio, as! como también la ubicación -

de los edificios escolares. Cuando surgen opiniones divergen

tes, las elecciones locales atraen mayor número de votantes de 

la escuela que las elecciones para los representantes estata--

1es o federales, de otra oategor!a en la misma localidad. Las 

asociaciones de padres y maestros son muchas y bien organiza-

das. Además de la asociacjÓn general de la ciudad, cada escue

la tiene la suya. Estas organizaciones aunque se hallan des-

vinculadas enteramente del gobierno, ejercen sobre él una in-

fluencia muy efectiva. Solicitan al consejo local de educación 

adiciones o revisiones al programa educativo; exigen el finan

ciamiento de sus peticiones, y a menudo erogan fondos supleme~ 
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tarios para pagar servicios especiales tales aomo almuerzo y ye~ 

tido para niños necesitados, organizaci~n de experimentos edu, .. 

cativos, como las escuelas maternales o los gastos requeridos~ 

por determinado equipo o material. Es práctica común que los

padres o cualquier ciudadano visiten las escuelas en cualquier

momento solos o en grupos ya sea en ocasión de celebrarse reu-

niones de di versas :Índole en el loaal de la escuela. El perso

nal de la escuela acoge cordialmente estas visitas de los pa--

dres y fomenta éstas y otras muestrras de su interés activo por 

la labor escolar. La "Semana Educativa" que se celebra una vez 

al año se aprovecha para mantener bien informados a los ciudad.a 

nos sobre los programas logrados y las aspiraciones de sus res

pectivas esduelas. La obra de la escuela se da a conocer, ade~ 

más, mediante boletines especiales, artículos de prensa y pro-

gramas de radio. Muchos padres visitan las aulas durante el -

d!a o bien por la noche oon motivo de exposiciones y otros aoojl 

tecimientos educativos nocturnos. La participación directa de• 

los ciudadanos en la marcha de las escuelas es uno de los ras-

gos típico.s de la educaci.~n actual de los Estados Unidos. Es

tas relaciones son tradicionales. Muchas de las escuelas que -

se establecieron en la época de la migración al oeste fueron o~ 

ganizadas casi completamente bajo la iniciativa del pueblo. El 

establecimiento de una escuela en cada localidad, para que to-

dos pudieran aprender a leer y a escribir, y para que los jóve

nes con ambiciones y dotados de inteligencia pudieran preparar

se para ingresar a los estudios superiores, o para enfrentarse

con éxito a la vida, fu~ un elemento importantísimo de esa dem2 

cracia pr~ctica que se inici6 alrededor de 18)0 con la presiw-
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dencia de Jackson. Durante el resto del siglo XIX el pueblo -

se preocupcS por organizar escuelas primarias, primero, y luego, 

escuelas secundarias gratuitas y a la disposición de todos, En 

la segunda mitad del siglo, los nuevos estados del medio o le

jano oeste organj.za:ron universidades estatales bajo el control 

popular, atendidas por el público y abiertas a todos los que -

poseyera.n los requisitos necesarios de capacidad y ambición. 

Los observadores extranjeros se sienten a menudo in-

clinados a atribuir a la riqueza del país el grado de difusión 

de la educación en los Estados Unidos. Si consideraran más -

atenta y profundamente la situación encontrarían que los esta

dos de escasos ingresos económicos hacen mayores esfuerzos, -

para financiar sus escuelas, en relacmón con sus recursos, que 

los estados más ricos, La ré !el p.ueblo en la educacién y su

participación direc t a en la creación de instituciones educati

vas, explica casi en su totalidad las grandes sumas gastadas -

para la educacién en los Estados Unidos. 

El sostenimiento de las Escuelas Públicas de los Estados

Unidos.-

El mecanismo por el cual el pueblo de los Estados -

Unidos destina más de 2,000 ,000 ,000 de dólares al año, aproxi• 

madamente, el 3 por ciento de la renta nacional al mantenimien

to de las escuelas públicas pr:IJnarias y secundarias, merece -

ser objeto de atención especial, Cerca de las tres cuartas -

partes de dicha suma proviene de có.ntribuciones locales sobre

bienes raíces que pertenecen al pueblo o impuestos por sus re

presentantes en los consejos de educación, El resto, proviene 

de otros tipos de impuestos tales como el impuesto de la renta, 



impuestos a las 'fentas y a los bienes heredados oobrados por -

los gobiernos de los esta.dos. Una parte de las rentas que vi;l 

nen de estos impuestos se destina a los distritos escolares • 

locales para el sostenimiento de las escuelas. Los gobiernos

de los diversos estados distribuyen los fondos para la educa-

ción en los distritos locales en diversas proporciones y con -

métodos diferentes. Algunos suministran m~s de la mitad de t,2. 

das las rentas escolares; otros menos del 5 por ciento. El -

papel que deben desempeñar los gobiernos estatale~ en el fina.o, 

ciamiento de la educación ha sido asunto de vital importancia

en las Últimas décadas. Desde hace unos veinticinco años se • 

ha avanzado muclÚsimo eh la solución de este problema. Los es -
tados que han salido resolver dicho problema lo han hecho de -

acuerdo con las 1Ínc~1'.~ L;c.:ncrales siguientes: 

La legislat~ra estatal fija una suma mínima para el.-

costo de la educacién de cada niño que asiste a la escuela. -

Cada localidad está obligada a contribuir con el dinero neces,a 

rio para cubrir esta suma mínima estatal aon impuestos locales 

uniformes sobre la propiedad. La diferencia entre la suma co

lectada mediante el impuesto local y el costo mínimo prescrito 

por el estado, se completa en cada comunidad con fondos esta-

tales que provienen de los impuestos generales indicados antes. 

Asi el estado asegura una suma conveniente para el financiamien 

to de la educación de cada niño y al mismo tiempo distribuye, .. 

equitativamente, su pago t entre los contribuyentes locales y .. 

los ciudadanos del estado en general. Vale la peña señalar -

que el m:!.nimun estatal es, realmente, un mínimun. No solo se

autoriza, sino que se incita a las comunidades a crear impues-
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tos locales con el objeto de suplementar la cifra mínima exig,1,. , 

da por el estado para el sostenimiento de la educación. Esto -

ocurre en la mayoría de los casos, y as! 4e obtienen fondos p~ 

ra ampliar los programas escolares existentes o para orear nu~ 

vos tipos de servicio educativo. 

De tiempo en tiempo se revisa este mínimun estatal -

para inoluir en él nuevos servicios educativos reconocidos como 

deseables o necesarios por un gran número de comunidades loca

les o por el estado como tal. Por ejemplo, el costo mínimo e~ 

tatal puede considerar, en un comienzo el gasto de escuelas tiUe 

incluyen los grados del 1 a 129 para niños de seis a diecisiete 

años. Aprovechando la autorización de la ley y la iniciativa 

local, varias corr.unidndes pueden agregar a estos grados un ki,,ll 

dergarten para ni}os de cinco años y los dos primeros años del 

ciclo superior para j6venes que han completado sus estudios s~ 

cundarios. Cuando estas adiciones han sido aceptadas como an~ 

xiones deseables de un sistema escolar local, se las incluye en 

el m!nimun estatal, sin que varíe el m~todo, arriba descrito, 

para dividir entre el estado y los municipios aos costos del ay 

mento. Los principios básicos sobre los cuales descansa este

procedimiento pueden resumirse como sigue: I. Se procura garan 

tizar a cada niño la igualdad de oportunidades educativas hasta 

cierto nivel que se considera necesario para prepararle en los-

deberes de la ciudadanía. 2. El pago de este mínimun o plan

básico de educación, está equitativamente distribu!do entre to

dos los contrj_buyentes, tanto entre los que pagan los impuestos 

locales aobre la propiedad, como entre los impuestos generales 

percibidos por el estado. 3. Cada localidad tiene amplias atri 
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buciones para incrementar cori inversicnes adicionales el plan u . 

mínimo de educacitn fundamental, lo cual permite la experimenta 

ción y el mejoramiento de los servicios educativos con el fin • 

de adaptarlos a las nuevas exigencias sociales. 4. El aumento -

del costo del plan educativo que resulta de nuevos conceptos -

sobre Ja cantidad y calidad de la educación que debe recibir el

niño, es costeado equitativamente mediante las revisiones a que 

se so!ilete, de tiempo en tiempo, el plan de finanzas sin violar 

los principios establecidos en 1 y 2. 

Hasta aquí poco se ha dicho de las relaciones entre -

el gobierno federal o nacional y la educación. En lo que se -

refiere a la educación, de las tres gradaciones gubernativas

local, est~tal y federal, ésta Última es la que tiene menor im

portancia·. La organizacitn educativa de los Estados Unidos es

decentralizada. No existe un Ministerio de Educacmón compara-

ble al que puede encontrarse en la mayoría de otros países. En 

el Gabinete del Presidente no figura un .Ministro o Secretario .. 

de Educación~ Los fondos federales destinados al manteniwien

to de la educacién reprGsentan una fracción insignificante de .. 

los gastos totales~ El control que sobre la educación ejerce" 

el gobierno federal se reduce a muy limitadas aspectos. con -

todo ésto, sería un error suponer, sin embargo, que el gobierno 

federal ha tenid~ y tendrá poca influencia en los asuntos educ2 

· tivos. 

Movimiento para Igualar las Oportunidades Educativas Mediante -

el emplGo de Fondos Federales~-

Haca ya más de veinte años que en algunas organiza-

cienes em:.cativas y, de otra Índole, existe un activo movimie¿¡ 
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to que pretende que se aur, 'e:1te la ayuda financiera federal con

el objeto de equiparar las oportunidades educativas entre los .. 

diversos estados. Este movimiento obedece a dos consideracio-

nes: la primera deriva de las diferentes capacidades de los e~ 

tados para costear la educación; la segunda refleja un reconoc_! 

miento y una aonvioción oreoie.nte respecto a la importancia na

cional de la educación. Har~ ~n breve análisis de ellas. 

:ü:>s estudios que se hab hecho de la aapacidad económi 

ca relativa, de los estados, revelan enormes diferencias a este 

respecto~ Los estados más ricos de la zona industrializada del 

noreste tienen una renta percápita, cinco a seis veces mayor 1 -

que los de las zonas rurales o que les estados agrícolas del -

sur. El efecto de esta situación se agrava por el heoho de que 

los estados más pobres tienen, generalmente, un Índice de nata

lidad muy superior a 1a de los estados más ri~s. Algunos ests. 

dos tienen proporciobaL.-nente dos veces más niños en edad esco-

lar que otros. Como consecuencia, algunos de los estados menos 

favorecidos económicamente no están en condiciones de imponer 

contribuciones suficientes para aumentar los programas de educ.s. 

ciÓn que sean aceptables, a pesar de ser muy elevada su tasa de 

impuestos. Otros estados, en cambio, pueden costear generosa-

mente sus escuelas eon una tasa de impuestos relativamente baja. 

De esta situaci6n resultan enormes diferencias en la relaci6n

entre el apoyo financiero necesario y la calidad de la educación 

en los diversos estados. Algunos estados gastan menos de 30 -

dólares al año por alumno matriculado; otros más de 120 dólares. 

Estas cif:ras representan el término medio para loa estados co

mo tal, pero dentro de cada estado hay también variaciones en -
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el costo y calidad de las escuelas. Cou el desarrollo de los •. , 

planes estatales para equiparar las oportunidades educativas a

que nos hemos referido algo ha mejorado esta situaci&n, pero -

aún suponiendo una organización estatal perfecta, no es posible 

hacer más de lo que permite la capacidad económica de cada est.st 

do. As!, hay ciertas regiones de los Estados Unidos en que los 

niños si se les compara con los de las zonas más favorecidas, -

tienen escas:!siffas oportunidades educativas. Esta situación se 

refleja en una serie de desventajas sociales y económioas que -

alarman a los ciudadanos conscientes. En la primera guerra mu.D 

dial, miles y miles de jóvenes norteamericanos fueron rechaza-

dos del servicio militar por ser analfabetos o por defectos f:[ .. 

sicos que pudieron ha"Jer sido prevenidos o curados. En los dos 

primeros aií.os de su fp·1ciona iento en el per!odo de la conscriJ2. 

ción militar rebusó pcr razo;.-les semejantes al equivalente a --

quince divisiones. Estas deficiencias debilitan a la naci6n -

tanto en la guerra como en la paz, pues rebajan tanto el nivel

de las condiciones fÍsioas y saludables como la oapacidad de -

traba jo, además de constituir una . base inadecuada de prepara

ción para los deberes de la ciudadanía. 

A pesar de que el remedio evidente para esta situa--

ción ser!a la fijación de un programa mínimo nacional de educa• 

, 1 i , eion costeado por e gob erno federal, tddav1a no se han tomado 

medidas adecuadas para este fin, Esta pasividad se ha debido a 

la inercia legislativa, a la oposición de ciertos intereses ec2 

nómicos ante un posible aumento de contribuciones, y a la oposi 

ci6n de c;l'upos religic sos que ven en el desarrollo de la educa• 

eión pÚolica una amenaza para las escuelas dirigidas por las -



iglesias. De este modo, la ayuda federal se ha reducido hasta

ahora, salvo en el caso de las primeras concesiones de terrenos, 

a la destinación de fondos para aspectos determinados y especí

ficos de la educación. Más adelante, me referiré al control de 

la educación que puede llegar a producirse como una consecuen

cia de la ayuda federal. 

El Control y la Administración Federal do la Eduooci~n. 

El problema de si el gobierno todornl deba o no intorvonir on el costé •• 

CQntrol 1 administraci~n de la educación, está todavía por ... 

resolverse, y sin duda alguna, será de nuevo tema de agrias --

disputas en el período de la postguerra como lo fue antes. A -

este Bespecto, existen dos opiniones diferentes. Una, hace alar 

de de los grandes pror:,resos que ha realizado la educación en -

los Estados unidos baje una forma de control y administración -

decentralizada; la otra, exalta la importancia de la iniciati

va local de la diversidad y de la experimentación educ~tiva, -

características de la organj_zación educativa tradicional; sos-

tiene que un mínimum de control federal 1 agregado a los subsi--

dios usuales, permitiría a los sistemas educativos locales y• 

estataLes desarrollar los nuevos tipos de servicio educativo -

que requieren las cambiantes condiciones económicas y sociales. 

De este modo se evitarían los peligros de la centralizaci6n que 

podrían resumirse en: uniformidad, estancamiento y burocracia • 

as! como la intervención de la política en la educaci6n. 

Los que sostienen el otro punto de vista insisten en 

los grandes cambios sociales y en las nuevas exigencias educa-

ti vas de la sociedad actual; sestienen que los sistemas escola

res locales y estatales existe.nf:es, sea por falta de comprensi&n 
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de los problemas o por falta de fondos, han reaccionado en las•" 

Últimas décadas en forma insuficiente y tardía, a los urgentes

problemas sociales; aseguran que será indispensable que el ~o-

bierno federal as1Jma el control de ciertos aspectos de la educQ. 

ción si se deesea dar una solución rápida y total a problemas -

educativos tan serios como los que planteó la cesantía de millo 

ees de j6venes durante la Última depresión. 

Ser!a aventurado predecir cuál de las dos teorías so

bre las relaciones que deben existir entre el gobierno federal• 

y la educación acabar~ por triunfar. Lo que parece cierto es • 

que Ell papel del gobierno federe,l, tanto en la iniciación como

en el coste de n11evos tipos de servicie, educativd, está llama

do a tener una importancia orecj.ente. M~s dudoso es aún que -

esta mayor participaci!n federal en la educación vaya, necesa-

riamente, a tener como consecuencia la administraci&n y el con

trol directo de la educación por el gobierno federal. 

En la actualidad ha quedado claramente establecido -

tanto en la práctica como legalmente, que el gobiernd federal -

en virtud de la cl~usula sobre "bienE'star general" de la Const! 

tución de los Estados Unidos, puede desempeñar funciones educa

tivas. Así, las futuras decisiones sobre la forma en que el ru2. 

bierno federal actuar~ com respecto a la educación dependerán -

de lo que los legisladores estimen oportuho, y de acuerdo con

el inter~s público, más bien que por las limitaciones impuestas 

por la Constitución. 

La Educación en los Estados Unidos a pesar de estar· descentra

lizada es Naciohal.-

A pesar de que la educaoi6n est~ descentralizada y de 



que el gobierno federal, comparado con los gobiernos estatales .... 

o locales, es el que menos influye en el control y en la admi-

nistraci6n general de las escuelas, el sistema educativo de lGs 

Estados Unidos difiere solo en aspectos muy superficiales. Si

se comparan dos ciudades a seis mil kilómetros de distancia.<1) 

El que esto sea una realidad, a pesar de que no existe un plan

de estudios nacional ni un control federal de la educación sue-

le causar sorp~esa a los observadores extranjeros. 

El hecho de que el sistema educativo de las escuelas• 

a través de les Estados Un:i.dos se parezca en grado considerable 

es el resultado de m~todos voluntariamente flexibles pero no -

por eso menos efectivos. Entre ellos hay que mencionar el gran 

húmero de revistas ed•rnativas de circulación nacional que dan a 

conocer en todo el país las innovaciones educativas promisorias 

y las prácticas que han dado buenos resultados. Además, los -

:frecuéntes congresos locales, estatales y nacionales de educad~ 

res son un medio efectivo para propagar en toda la nación las • 

informaciones referentes a los progresos e~ucativos realizados~ 

en una regi6n del país. Otros métodos importantes de difusión

de ideas y pr~cticas educativas son los estudios e investigaci,Sl 

nes dirigidos por educadores de prestigio nacional. El inter-

cambio de los maestros y la costumbre de continuar los estudios 

profesionales en focos orientadores y dirigentes como los inst,1 

tutes pedagógicos superiores así como la participación en los -

cursos de ·verano, contribuyen también al mismo fin. En la edu• 

oacic5n secundaria y superior desempeñan un pape~ importante al-

1 
(1) A pesar de estar descentrali?a_ 

da la educacuón las deferencias son levost pues, en dos ·ciudades 
del oeste distantes una de otra 6,ooo kilómetros se encontrar!an 
cambios no considerables en el sistema educativo de sus escuelas. 
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gunos organismos que regulan y califican la eficiencia de la e¡¡ 

señanza y las fundaciones educativas, tanto nacionales como re-

gionales. De este modo, las esouelas a través de los Estados

Unidcs1 en vez de seguir un solo plan de estudios y programas -

uniformes prescritos por el gobierno central, so~ laboratorios

educativos en los que constantemente se realiza uh gran trabajo 

de experimentacdón. De esta manera ciertos procedimien~os, cie¡: 

tos tipos de organización, y determi~ados planes de estudios º:'.' 

programas se someten primero a la prueba de la práctica en al&ll 

nas comunidades locales y de ahí se extienden gradualmente a to 

do el país por medios flexibles y bo centralmente dirigidos, co 

mo los que acabamos de describir. 

La Gran Inflnencj:i de las Asociaciones Educativas.-

Entre 1ts fac :orns que más influyen para dar a las e-2, 

cuelas, colegios e instituciones superiores de los Estados UnJ. 

dos ese alto grado de sen:ejanza, deben mencionarse las numero

sas e influyentes asociaciones de maestros y funcionarios esco 

lares. La sola lista de los nombres y dirigentes de estas aso 

ciaciones locales estatales y nacionales ocuparía un folleto -

de buen tamaño(l) Casi todas estas organizaciones son volunta 

rias y no tj_enen vinculación con el gobierno, se sostienen con 

las cuotas de sus miembros y están sometidas esclusivamente al 

control de éstos. Las asociaciones educativas estatales :Ce~nen 

entre sus miembros a n:ás de 800,000 maestros y a otros funcio

narios escolare~. La Naticnal Education Association cuenta con 

250,000 asociadas y a élla están afiliados, aunque no en forma 

(1) Se citan las principaJres en la Bibliografía.-



muy rigurosa, las organizaciones estatales. Entre otras impo¡, 

tantes organizaéiones nacicnales de maestros están las Progre• 

sive Education Association y la American Federation of Teachers 

afiliada a la American Federation of Labor. Estas organizaci.Q. 

nes se interesan principal pero no exclusivamente por la edUC!]. 

oi~n primaria y secundaria. A éstas corresponden otras asocia 

cienes nacionales, como el American Council of Eduoatic~, cuyos 

traba jos son financiados principa.lmente por fundaciones priva

das que se interesan de preferencia por los problemas de la e,n 

señanza superior. Fuera de las anteriores, hay nuroerosisimas

organizaciones educativas correspondientes a las distintas ra

mas de la educación, a los diversos tipos de escuelas, a las • 

numerosas materias que se enseñab y a la variedad de servicios 

educativos especiales. 

Las actividades de estas asociaciones difieren g?'andemen

te. Unas se interesan, prir.cipalmente, por los problemas ped,a 

gÓgicos y administrativos; otras por el bienestar de los maes

tros y se esfuerzan por obtener sueldos adecuados, mejores s~ 

temas de jubilación, y leyes sobre la estabilidad de los maes

tros, Las diversas asociaciones estatales que luchan por la • 

legislaci6n de estos asuntos, tienen su sede en la capital del 

estado y tienen un notable poder político. Otras, por 6ltimo, 

se interesan sobre todo por investigaciones referentes a pro--

cedimientos y técnicas educativas, Casi todas estas asociacio -
nes oelebran congresos y mantienen publicaciones regulares so

bre los problemas que les interesan. De acuerdo con sus recu¡, 

sos financieros, organizan oficinas para realizar diversos ti

pos de trabajos. Asi, por ejemplo, la National Education ----



- l¡.8-

AssociatiL n tiene en su edificio princiµal de Washington un -

personal de más de cj.en profesionistas y empleados ocupados ... 

en diversas actividades, tales como publioacidnes, investiga

ción, legislaci6nt estudies, etc. Además de ser poderosos ..... 

instrmnentos para la unificación voluntaria de la teor!a y de 

la práctica educativa a través del país, estas organizaciones 

procuran a todos los tipos de trabajadores de la educación -

los medios necesarios para desarrollar sus especialidades y-

para ejercer influencia sobre la legislación y las prácticas

administrativas. 

Las condiciones del Maestro en los Estados Unidos. 

La situación de 1 r¡ aes tro en los Estados Unidos var:!a 

de acuerdo con la ra:.:a de la educación en que trabaja y con la 

localidad o regir',n en c_L·,e sirve. La cantidad y calidad de la 

. , , 1 preparacicn profesional de los maestros difiere tambien en a_ 

to grado. En algunas grandes ciudades los maestros de escue-

las priT.:.arias y secundarias son generalmente profesionales 

que proceden de universidades o que han reali~do estudios sy 

periores, dichos maestros reciben sueldes que alcanzan un té.r, 

mino medio de 3000 d6lares anuales, gozan de los beneficios -

de buenos sistemas de jubilación, y después de algunos años -

de prueba o interinato, obtienen la propiedad de sus cargos. 

En las escuelas rurales de los estados menos favorecidos, la

preparación de muchos maestros apenas suele ser un poco más .. 

amplia de la que tiene un alumno al salir de la escuela secu.n 

daria, reciben sueldos escasos, por lo común de 700 d6lares • 

annales, y por le general no tienen derecho ni a jubilación -

ni a obtener la propiedad de sus empleos. 



Las Escuelas Particulares en los Estados Unidos.-

Hasta aqui me he referido casi exclusivamente a la -

educaci&n pública, mantenida con fondos públicos, que educa al

rededor del 90 por ciento de los niijos que asisten a las escu~ 

las primarias y secundarias en los Estados Unidos. El 10 por

ciento restante 1 se educa en escuelas controladas y sostenidas 

por particulares, la inmensa mayoría de las cuales dependen de 

la Iglesia Católica. Las entidades religiosas y particulares

en los Estados Unidos seg&n la política tradicicnal, tienen la 

oportunidad para establecer instituciones educativas a las cu.s, 

les son enviados los niños siempre que sus padres as! lo deseen 

y estén en condiciones de pagar los gastos consiguientes. Por 

lo general, estas escri .. elas están exentas de contribucidnes pe-

ro no reciben ningutrn clase de subsidio directo de los gobie¡, 

nos looal, estatal o federal. 

La Educación Superior en los Estados Unidos. 

La educación superj_or en lc.s Estados Unidos está en -

general organiza(12 aparte de la eclucaci6n primaria y secundaria.. 

En el país hay m,_~s de i,500 col~_eges y universidades con una -

matrícula de cerca de i, 500 ,oc O estudiantes, de los cuales, ·-

aproximadamente, el 60 por cj_ento son mujeres y el 4o por cien

to hombres. Esta matrícula en total, es casi igual a la de las 

universidades de todos los derDás países del mundo. La matrícu

la en nniversicades y col1eges está casi por igual, dividida eJl 

tre las instituciones de controi público y las instituciones -

particulares. A mediados de la Última década más de la mitad

de los alumnos inscritos en los colleges y universidades lo es

taban en instituciones públicas y la tendencia actual es la de-
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aumentar la proporción de esta inscripci6n en perjuicio de las

insti tuciones particulares. Los colleges y universidades pÚbli 

cos están, por lo general, bajo la dirección de consejos o jun

tas de personas ajenas a la docencia, constituidos por los go-

biernos de los estados, aunque en algunos casos dependen de los 

consejos locales de educación, como ocurre en la ciudad de Nue

va York. El gobierno de las instituciones particulares está. 1$.§. 

neralmente a cargo de consejos compuestos por particulares, au

torizados por los diversos estados que actúan de acuerdo con -

los términos de las licencias o privilegios otorgados por las • 

mismas autoridades. Las principales fuentes de recursos fina,u 

cieros c!e las instituciones pt~blicas de enseñanza superior son

fondos que provienen de contribuciohes e impuestos, pagos de d~ 

rechos de matrículas y rentas obtenidas de legados y donaciones. 

Los derechos de matrícula que pagan los estudiantes en las ins

tituciones de control público representan, por lo general, solo 

una pequeña parte del costo de la educación que reciben. Las -

principales fuentes de recu~sos financieros de las instituciones 

particulares son commT ·ente los derechos de ma tr!cula y las ren 

tas de legados y donaoiones. 

Algunos Rasgos Distintivos de la Educación en los EstadosN 

Unidos ... 

En pri -:er lugar, es preciso destacar el hecho dei que

el sistema educativo norteamericano se caraoteriza por una ex-

tremada diversidad. Algunas de las mejores escuelas que exis-

ten actualmente y tambi~n algunas de las peores pueden encon--

trarse en los Estados Unidos. En realidad, no es ~aro ver, en

una misma ciudad, escuelas excelentes y malísimas, a pocos pasos 
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unas de otras. La organización de dos sistemas escolares loca-

les no es nnnca idéntica. Cada uno de los estados ha addptado

una estructura y un procedimiento administrativo diferente. Así 

no se puede form~lar generalizaciones sobre la educación en los 

Estados Unidos. que no deben ser restrigindos por numerosas --

excepciones. Y, sin embargo, aunque parezca paradoja, se puede 

hablar con toda raz6n oomo he dicho más arriba 1 de un sistema ... 

educativo de los Estados Unidosc 

En segundo lugar, el pueblo tiene el control directo

de la educaciÓl!l hasta un extremo que no se encuentra creemos no 

sotros, en ningún otro gran sistema educativo. Este control es 

particularmente intenso en las localidades; los padres y los -

cltudadanos en general sienten que las escuelas les pertenecen. 

Si bien esta presenta algunos problemas en lo que se refiere a 

distinguir las funciones legislativas de control general, de la 

administracién e instrucci6n profesionales, constituye, sin em

bargo, un recurso educativo de inapreciable valer. Es lo que

explica la ré del pueblo en la edncaciÓn y la buena voluntad de 

los particulares para contribtür económicamente a su extensión 

y mejoramiento. 

En tercer lugar, la organización educativa de los Es• 

tados Unidos está casi por cot1fJleto descentralizada. Así si -

uno quiere comprender sus finalidades y su espíritu, debe par-

tir de abajo hacia arriba, de la comunidad local hacia los orga 

nismos superiores. Si comenzéramos nuestra investigación en -

Washington, no obtendríamos un j 11 icio consistente y válido. 

En cuarte lugar, la educación norteamericana es una -

empresa relativamente autónoma en sus relaciones con el gobier-
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no general. Esto -se refleja eh una serie de circunstancias. -

Los funcionarios del gobierno no se interponen entre el pueblo 

y sus escuelas¡ antes, por el contrario, los consejos escolares 

son elegidos por el pueblo con el solo prop6sito de ejercer el

control general. Estos consejos son autónomos e independientes 

desde el punto de vista administrativo, como también muchas ve

ces, desde el punto de vista financiero. En la mayoria de las

localidades los ciudadanos se opondrían enérgicamente a la in-

tervenciÓn de otras dependencias gubernativas en los asuntos --

educativos. 

Esta caractcristica es, hasta cierto punto, un acci

dente hist~rj.co¡ aunque también podría ser interpretada aomo un 

profundo instintc dctccrÓtj_co de la ciudadanía. El pueblo rec.Q. 

noce que en un sistema odncativo controlado por los dirigentes

gubernativos la sana critica o a les funcionarios que manejan -

el sistema o a los partidos políticos, que los llevaron al po-

der, se debilita o perturba aon otros intereses. Afirmado en -

esta convi<1:ción, el pueblo de los Estados Unidos creó sus pro

pics e independientes organismos educativos y espera y exige de 

la edudación pública que prepare a ciudadanos inteligentes e -

ilustrados, capaces de ser los amos, no los esclavos de sus di• 

rigentes. El lograr la capacitación y la formación espiritual

de tales ciudadanos es la función principal y caraoterística de 

la 0ducaci6n de los Estados Unidos. 



CAPIT~TI,Q I I. 

BREVE ESTUDIO DE J .A. EDUCACION EN MEXICO. 

El problema educativo de M~xico se remonta hasta los 

orígenes de la era precortesiana, y la evolución hist6rica y -

sootal del mismo pueblo es, en parte, la propia historia de la

educaci&n. Sin embargo, mi interés está en enfocar el problema 

educativo de México, a granees rasgos, desde el año de 1910 ~ 

ta nuestros d!as. 

De una manera precisa y clara se define por don Rafa 

el Ram!rez el estado de la educación en México antes de 1910. -

"Antes de 1910 el México rural viv!a totalmente olvidado desde. 

el punto de vista educativo y solamente la oiudad de México, -

las capitales de los Estados y los centros de población de algJ¡l 

na importancia, recibían los beneficios de las escuelas. Hoy -

la eduoaciÓn llega a oasi todas las áreas campesinas. Antes de 

1910 la educación , aunque teéricamente democrática, era en re,¡ 

lidad un privilegio del que solamente pod!a disfrutan las cla-

ses ricas aristocr~tioas y las capas superiores de la clase me

dial hoy la educación tiene un sentido eminentemente proletario 

y las masas desheredadas concurren a las escuelas porque sien

ten y entienden que la educación es uno de los caminos que tie

nen para rehabilitarse. Antes de la Revolución la escuvla mexJ. 

cana tenía aquella organización estática y tradicional que la -

pedagogía formalista de la época preconizaba como buena y que .. 

persegu!a como finalidad suprema abarrotar la mente de los ni-

ños de conocimientos nada más porque s!. La escuela del M~xico 

de hoy es una escuela progresiva, mejor dicho, una escuela rev.Q. 

lucionaria que procura no solamente transportar la vida tot~l -

de las masas de les planos inferiores que se encuentran actuaJ.,... 
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mente, hacia planos cada vez rn~s altos y satisfactorios, sino • 

tambi~n capacita a esas masas para ir prepara.mdo el advenimien

to de su porvenir socialmente más equitativo, m~s justo y m~s -

democr~ticamente igualitario, como ha de ser seguramente el mu¿¡ 

do de mañana" (I) 

Administración y Control Educativo.-

La educaci~n pública en México es una función del gg. 

bierno federal y de los gobiernos de los varios estados. En al -
gunas poblaciones las autoridades municipales tienen su propio

sistema educativo, Esta organización da a México un triple si~ 

tema de oontrcl de las escuelas públicas. Puesto que el con--

trol municipal es m~s bien económico ya que la mayoría de los -

municipios son incapaces de sostener sus propios planteles edu

cativos, se puede decir que la educación está controlada ya por 

el gobierno federal o por el estatal, cada estado, seg&n lo pr_9. 

vee la constitución es aut6nomo respecto al aistema educativo y 

tiene el poder de crear escuelas desde el jardín de niños hasta 

la universidad. 

El gobierno federal tiene el cargo exalusivo de las

escuelas de los territorios y del distrito federal. Adicional-

mente, el gobierno federal sostiene varias escuelas an los es~ 

dos. La ayuda del gobierno federal ha sido de gran valor, esp,tt 

oialmente, en los distritos rurales remotos para facilitar la -

educación para todos. 

La inspección es llevada a cabo por varios inspecto

res nombrados por el gobierno federal y el estatal. Un gran Pl'S>. 

(I) La educaci~n eQ los Países de Am~riqa Latina-Columbia 
University. "Méxiao'~ por Rafael Ramírez- Miembro del ... 
Consejo de Edudación Rural-- M~xico, D.F. 
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greso se ha hecho durante la década pasada por mejorar la inspeg, 

ciÓn del personaje de las escuelas, especialmente en los distr,1 

tos rUl'ales. Sin embargo, como en todos los pa!ses y México no 

es ninguna excepción, aún queda mucho por hacerse todavía. 

Financiamiento Escolar.-

Como se puede anticipar por el controi administrati• 

vo ejercido en las escuelas, el sosteni~iento de ~stos no se 12, 

gra a trav~s de impuestos federales como en los Estados Unidos, 

pero cierto porcentaje del erario público est~ dedicado a pro-

p~si tos escolares. El actual gobierno (I) ha destinado en 18'2 

para la formación educativa del pueblo la cantidad de 500 mil~ 

nes de pesos, y ha aumentado dicha cifra en 1958 a 1,2;0 millo

nes. Sigue informando dj.cho editorial que el gobierno interesa. 

do por resolver de una manera satisfactoria el problema econÓm,1 

oo de la educación en M~xico ha nombrado una oomisiÓn que est~ .. 

examinando un proyecto de financiamiento que incluye, entre . -
otras medidas, el establecimiento de un impuesto especial y la

creación de un Banco Nacional de la Educación. 

Los Jardinws de Niños.-

M~xico, como las hermanas rep6blicas del sur, no ha 

ido muy lejos en la educaeión pre-escolar. La razén es obvia. 

Debido a la limitaci6n del presupuesto se prefiere invertir este 

en las actividades escolares superiores. Dice la señorita Mar

jorie c. Johnston (2) en su valioso libro informativo sobre la-

(I) El Universal- editorial- martes, 22 de julio de 1958. 
(2) Education in México-- Marjorie c. Johnston- Bulletin 

mumber r, 1956- u. s. Department of Health, Educaúion, 
and Welfare. 



educación an México que la educación pre-escolar en México ofr~ 

ce mayores deficiencias. La educación de la segunda infancia -

(cuatro-siete años) adquiere cada vez mayor importancia en la -

compleja tarea de la formación del hombre. No se exagera cuan

do se afirma que todo error en la educación del pequeño, como -

los cortes hechos en el árbol joven, que se convierten en el á~ 

bol adulto es desgarramientos profundos, se transfornab en las

edades sucesivas en deformaciones intelectuales y morales, las

que desde el sub-consciente, y en forma de complejos, inhibici2 

nes, impulsiones, etc. orientan e influyen sobre la conducta dll 

rante toda la vida. 

En la Memoria de ¡a Secretar!a Pública correspondien 

te al año de 1950, página ~5, seglSn la cita de don Francisco -

Larroyo (I) se lee esta información lamentable; "Nmnero de ja¡: 

dines de Niños en toda la RepÚblica---898. Inscripci6n total -

en los jardines de nipos---86,724. Si se considera que el núme -
ro de niüos en edad de frecuentar los jardines de niños es de -

3.000,ooG y que únicamente reciben los beneficios de esta educa 

ci6n 86,72~, tend.r~ que admitirse que no más del 3% de los pár

vulos conourren a estos establecimientos. 

México, sin embargo, se está dando cuenta no sólo de 

las ventajas de una buena educación sino del problema enorme ..... 

que es llevar a cabo una labor educativa, eficaz, sin la cual -

ningl1n pueblo progresa. 

En la actualidad, M~~dco viene haciendo una campaíia.

muy grande contra el analfabetismo, y trata de dar el mayor nd

mero de individuos que es tan en edad escolar, la mejor educaci6n. 

(I) Historia comparada de la Eduéaoión.- Francisco Larroyo., 
Porrúa.- 1956.- Néxico, D.F. 
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Consciente el actual gobierno del enorme problema que represen

ta el buscar una solución definitiva al problema económico de -

la educación en México ha aumentado su presupuesto educativo en 

forma considerable recientemente. Según la información del Edi 

torial (I) leemos: "La consideracidn de la magnitud del proble

ma que da la conciencia de que s&lo puede ser resuelto con la -

cooperaci6n de todos los sectores sociales; ya que ningún presJl 

puesto por cuantioso que fuera podr!a resolver la falta de mae~ 

tos, para los muchos ~illones que aún necesitan escuela, lo pr~ 

senta el hecho de que habiendo recibido un presupuesto inicial• 

de poco más de quinientos millones de pesos, se ha aumentado -. 

hasta mil doscientos cincuenta y la más estricta y honorable -

administración con grandes rendimientos deja muchos hiños fuera 

de la educación que debieran recibir, de ahÍ que acerttadamente• 

se haya pensado en una economía educativa, sustentada sobre un. 

impuesto específico y con un Banco que estimule la ini~ativa • 

priva.da en materia de educaci6n para la creación de centros es

colares que por sí mismos se basten y contribuyan a la solución 

de problemas locales." 

Cuando uno se entera de la gran cantidad de niños en 

edad escolar que no poseen a&l ninguna clase de ventajas educa• 

tivas, los problemas de México se hacen bien claros. El nuevo .. 

tipo de jardín oficial se administra y se dirige con los métodos 

más modernos y tiene coordinación con las nuevas escuelas prim~ 

rias, esto es ya un valioso adelanto, aunque la falta de recur" 

sos económicos adecuados impide ílUe México haga de esta alase -

de entrenamiento una parte efectiva de sus sistema educativo. 

(I) Periódico 11El Universal"- editorial • miércoles 23 de 
julio de 1958. 
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La Educación Primaria.-

M~xico ha hecho un inmenso progreso durante los Últ1 

mos 30 años ho sólo en la educación primaria sino en el proble

ma del entrenamiento de los maestros. No ser!a faltar a la ve~ 

dad el decir que en el campo de educación prifüaria rural ningu-
. , 

na nacion en el mundo entero ha hecho un esfuerzo tan grande f.@; 

cia el mejoramiento como lo ha hecho México. (I) • Grandes mejo

ras se hanJlevado a cabo en las escuelas primarias urbanas, no 

sólo en lo relativo a la construcción de edificios escolares 

adecuados sino que el nillnero de estos edificios ha aumentado --

considerablemente. Sirvan J.os datos siguientes para comprobar

lo: EduaciÓnpprimaria en los Estados y Territorios (2). En ---

1946 e:::istían 14, 843 escuelas federales, federalizadas, Art!cu

lo 123, coordinadas y particulares e incorporadas. Al término .. 

de 1952, funcionaban 19,344 planteles. Aumento: 4,501. Ense-

ñanza primaria en el Distrito Federal-- Se operó este incremen

to: Al término de 1946 existía 727 escuelas (oficiales y part,1 

eulares) con una población de 313,139 alumnos. A fines de 1952 

funcionaban 1,097 escuelas, con nna asistencia de 500,000 esco

lares. Internados de Primera Enseñanza--Se puso en planta uno

más de :J_os 21 existen tes en 1947." 

Pero a pesar de es t os aumentos considerables el pro

blema a~n no decrece. He aquí representando en cifras el incre 

mento educativo hasta fines de 1955: (3)." La educación pre-es

colar se efectúa en i, 188 jardines de niños. De ello, 611 son

federales, 621 de los estados y 156 incdrporados. Acuden a ---

Education in Latin America- ºº• cit. 
Historia _ Com~arada de la Educación en Méxicó--Francisc~ 
Larroyo ... Porrua-1956..,- M~xico, D. F. 
Ibid o 
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ellos alrededor de 150,000 ninos. En 1955 fueron inscritos en

las escuelas primarias 2.4o7,omo alumnos. No obstante dijo el

señor Presidente en su informe anull, se calcula que alrededor

de 3.000,000 de niños en edad escolar care«en de eduación prima 

ria. Por otra parte la desercióneescolar sigue siendo muy con

siderable. En rigor, la mitad de les niños mexicanos en edad .. 

wxcolar no puede a~n disfrutar de les beneficios de la instruc-
. , . i oion primar ª• Tratando de resolver el delicado problema por -

los procedimientos hasta ahora empleados habría de transcurrir

un siglo para liquidarle. ¿Problema insoluble? Otros países -

se han encontrado con un parecido problema y le han dado la so

lución adecuada". 

En México la educación primaria actual abarcó un pe .. 

río o ciclo de 4 años y otro do 2 que hacen un total de 6 años. 

La tendencia actual, sin embargo, es un arreglo de 3 <Jiclos, ca 

da ciclo consiste en 2 años. El curso sompleto de 6 años se .... 

lleva a cabo solamente en las ciudades grandes; el curso de 4 w 

años en los centros más pequeños, y el curso de 2 años en los • 

distritos rurales. En estos Últimos algunas localidades sostie 

nen un curso de 3 años. las escuelas urbanas, por regla gene-

ral, están preparados. Sin embargo, es la escuela rural de dos 

o tres años la que ha puesto a México en el mapa oomo un centro 

educativo (I). Del hecho de no tener ninugna escuela ni en el 

sentido m~s rudimentario del propio vocablo, a poseer ahoxa una 

institución que sirve a toda la comunidad, es el adelanto m~s M 

notable que se ha logrado en muchas comunidades rurales en Méxi 

co, desde la Revoluci6n. 

(I) Education in Mexico- ob. cit. 
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La Escuela Rural.-

Es cierto que los gobiernos federales y estatales han 

contribuido mucho al desarrollo de la escuela rural, pero se n~ 

cesitó también de los particulares, para completar este progra

ma. Por lo general, los gastos y el trabajo fueron divididos -

de la siguiente manera: los gobiernos donaban la tierra que ge

eeralmente consistía de varios acres, tambi~n entrenaban al ma

estro y pagaban el salario del mismo. La aomunidad preparaba ~ 

la tierra, daba todo o parte del material, construía el edifi-

cio 1 ponía el mobiliario, lo dotaba de enjambres de avejas 1 de

gallinas, donaba el maíz para sembrar, etc. En muchos lugares 

es comffil observaa que la iglesia y la escuela son los edificios 

m~s imponentes de la comunidad. 

Los programas de construcci~n ~onstituían solamente

parte de los graves problemas que habr!an de resolver las auto-

ridades educativas respeoto a las escuelas rurales. El proble 

ma mayor era el de conseguir y preparar a maestros competentes. 

No se disponía fácilmente de maestros normalistas reoibifos. R~ 

ra vez los maestros de la ciudad se les convencía de la necesi

dad urgente de ir a enseñar a las comunidades rurales t y además 

este maestro adaptado a las condiciones y recursos urbanos poco 

hubie:r 0 logrado en un medio rural que le era desconocido. El -

probl ·. fu~ temporalmente resuelto, seleccionando a aquellos -

jÓven. de la propia comunidad quienes demostraban tener más hl! 

bil1dac1 par2 dirigir y m~s deseos de trabajar. Su preparaci6n

era limitada, mueoas veces se reducía a la de la escuela prima

ria, pero el experL~ento di6 resultados. Estos instructores -

j&venes tomaban su trabajo ~uy en serio. A menudo era su deber.--
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el inspeccionar y dirigir la construcc iÓn y el desarrollo de la 

planta en la cual iban a trabajar. Su habilidad personal se P.ll 

so a prueba y supieron vencer las dificultades de tipo escolar

con que posteriormente se encontraron, con tam buen éxito, que-

estos maestros rurales pronto vieron que su proyecto de enseñan 

xa abaraa no solo a la niñez sino a los adultos también. Ha s,1 

do en estas remotas escuelas rurales en donde se ha realizado -

un trabajo educativo real, llevado a cabo por los esfuerzos de

estos dirigentes genuinos, incansables, los maestros rurales de 

Méxi~o. 

El programa de la escuela rural consiste en enseñar

pocas materias académicas, a pesar de que mantiene un programa 

acelerado de actividad general. El castellano se enseña de ma

nera que el niño pueda J.eer y escribir el idioma,. Se enseña -

eon esmero los cuatro procesos fundamentaJ8S de la aritmética,

Se da una instrucci6n generaJ. sobre la historia, la geograf!a, 

y el civismo(J Ademiís de estas fases del programa, la escuela,

ª trav~s de sus actividades pr~cticas y de otra Índole, trata -

de infundir en el niño tales conocimientos, hábitos y aptitudes 

que hagan de él un miembro digno de la comunidad a la cual per

tenecen y un ciudadano Eespetuoso de las leyes del Estado y dela 

Nación de la eual él forma parte. 

Las Escuelas Urbanas Primarias¡-

Los prop6sitos de muchas de las escuelas primarias -

urbanas son igualmente eficaces. Naturalmente que las facilid,g, 

des con que cuentan éstas son mayores que las qu.e poseen los ... 

distritos rurales y el programa completo de seia años se puede-
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llevar a cabo en ellas regularmente. 
, 

Los edificios mas nuevos, 

en la parte norte del pa:fs, están adaptados a las condiciones -

del clima, no sólo en el tipo de habitación usada-- muchas veces 

al aire libre- sino que también la distribución del año escolar 

es distinta a la seguida en el centro del pa!s. Estas escuelas 

urbanas más modernas son Qoeducativas; la escuela se propone l~ 

grar un trabajo creativo de acuerdo con las habilidades persona 

les de los alumnos. La preparación del maestro que trabaja en-

es tos centros urbanos está basado en los m~todos pedagógicos -

modernos; esto las hace muy distintas de aquellas de la vieja -

escuela, la cual insistía, erróneamente, en la memorización. Se 

busca la experimentación en las ciencias naturales. Se hacen -

mbjetos pr~cticos y ornamentales. Estas nuevas escuelas bien -

se pueden considerar co;.10 escuelas de acción. 

1 t , t , h ha Come en todos os o res paises, odavia ay mue s -

escuelas urbanas en las que se siguen métodos anticuados. Ade-

más del exceso de libros de texto, el predominio de la memoriz,a 

ciÓn sobre la comprensión y el raciocinio, el problema inevita

ble de las clases de numerosos alumnos predominan tanto en las. 

ciudades mexicanas corno en las ciudades de los Estados Unidos e 
de Inglaterra, y otras naciones. 

Aparte de las escuelas regulares primarias, el go--

bierno federal sostiene en cada estado un nillnero dé 11escuelas -

modelo11
7 especie de escuelas experimentalees en donde los méto

dos más progresivos son empleados. Además en estas escuelas, • 

el maestro rural tiene lacportunidad de obtener conocimientos

pedag6gicos. 

Las materias enseñadas en las escuelas primarias ur-
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banas en M~xioo son semeja1Jtes a aquel" flS que se enseñan en los 

mismos años en otros países. Se enseña el español (lectura, e~ 

critura, gram~tica), la aritmética, la geometr!a, nociones de -

ciencias natUl'ales y ciencias físicas, civismo, m6sica, dibujo. 

y trabajos manuales. 

Las diferencias fundamentales que existen entre las

escuelas viejas y las nuevas, en México, est~n principalmente -

en la manera de enseñar y no en las materias enseñadas, Por r~ 

gla general el año escolar en México consta de 10 meses~ La a

sistencia es diaria, los niños van de 4 a 6 horas. En casi to

das las escuelas existen dos turnos diariamente, en muy pocas • 

se da solamente un turno. En muchas de las escuelas rurales y 

urbanas hay también clases nocturnas para adultos. 

La Eá.neaci6n Secundaria.-

"La primaria da fin a la preparación educativa para .. 

muahos de los niños mexiaanos"• (I) La preparatoria siempre ha 

subrayado un tipo de educaci~n cl~sica llevada en un ambiente .. 

universitario y bajo la diredcién de facultativos. Había sido.a 

la costumbre antes de la Revolución que los padres acomodados .. 

mandaran a sus hijos a escuelas particulares, y los niños de f~ 

milias pobres tenían que dejar los estudios para trabajar, por

consecuencia, nunoa hubo mucha demanda pal'a la creaoión de las 

secundarias oficiales. Se debe sin duda alguna a los ideales -

proclamados por la Revoluci6n el esfuerzo de crear un nuevo ti

po de secundaria, que oontinuara el trabajo realizado en la pr,1 

maria y que preparara mejor a los alumnds en todas sus necesid,a 

des~ académioas y de ciudadanos. 

(I) Education in Mexico- Mar je>rie c. Johnston. (ob. cit.) 
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Ya hacia los a~~os de 1925 Fe dejó sentir la necesi-

dad urgente de crear un tipo de escueJa superior qlie sirviera -

de continuación a los estudios primarios. El crecimiento de la 

población escolar, por una parte , y por otra, la urgencia de -

re~lamentar sólidamente estos es t udios no s6lo en la capital -

sino en los estados, lograron atraer la atención del Poder Eje

cutivo de la Nación quien decretó la creación de las escuelas-

secundarias de la Nación. 

En seguida se verá una copia fiel del DeQreto Presi

dencial expedido el 29 de agosto de 1925, por el cual se autor~ 

z6 a la Secretar!a de Educación PÓ.blica para la creación de es

cuelas secundarias oficiales a part ir del año de 1926. 

11Al margen un sello que dicei Estados Unidos Mexicanos. -

Presidencia de la República. Número 1850. 

Al centros Plutarco ElÍas Calles, Presidente Constitu-

cioha¡ de loe Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes,

sabed: 

Que en uso de las facultades que goza el Ejecutivo de la

Unión, conforme a la fracci6.n I del artículo 89 de la -

Constituci6n General de la RepÚbliaa, y 

Considerando: que la densidad de población escolar en -

los edificios actualn~ente destinados a la Escue,ia Nacio

nal Preparatoria ocasiona dificultades para el manejo y

control de los alumnos y falta de eficiencia en los ser

vicios educativos: 

Considerando: que es necesario que la Universidad dis-

ponga de campo suficiente para dar a los cursos de prep.2, 

ratoria especial~ que fo rman en el presente plan de estB 
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dios el 4o. y el 5o. años de la Escuela Nacional Preparat,g. 

ria, toda la amplitud e importancia que ameritan; 

Considerando, por otra parte, la necesidad de separar a 

los alumnos que ingresan a les cursos secundarios de los 

que siguen los cursos de prepa±atoria especial, ya que -

las diferencias de edad, de preparack6n previa y de fin~ 

lidades, hacen inconveniente el tenerlos alojados en una 

misma escuela y sujetos a una misma dirección; 

Considerando, además, la necesidad de poner la escuela -

secundaria en un edificio más educªtivo, es decir, más -

adecuado, por lo que toca a salones, bibliotecas, labor.a 

torios y campos de juego, con objeto de dar a los jóvenes 

de corta edad que forman la poblaci6n de los cursos sect.Ul 

darios una oportunidae más intensa; 

Considerando: que la aglomeración de alumnos de la Escu~ 

la Nadional Preparatoria y la falta de atención educativa 

personal, debida a la exvesiva inscripción y a las condi

ciones materiales del edificio, han creado en años pasa

dos problemas disciplinarias de seriedad, y 

Considerando, finalmente, que se ha acordado la creación 

de nuevas escuelas secundarias para el año de 1926, por 

todas estas consideraciones y en uso de las racultades 

de que estoy investido en el ramo de Hacienda, he tenido 

a bien expedir el siguiente 

Decreto: 

Art:!.oulo Unico .- Se autoriza a la Secretaría de Educación 

P~blica para que, a partir del año prÓximodde 1926, no a~ 

mita en la Escuela Nacional Preparatoria alumnos para el 
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primer a[i.o y ordene a la Unj_versidad Nncional la separación de-

los cursos secundarios que le queden ( 2o. y 30. del actual plan 

de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria) en el edificio 

llamado 11Eseuela Anexa" poniendo dichos cursos secundarios baj:b 

la jurisdtRcción técnioa y administrativa de 1a Dirección de Ed,ll 

caciÓn Secundaria que se crea en la Secretaría de Educación Pú

blica, a partir del lo. de enero de 1926. Por tanto, mando se

imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimientd. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a -

los veintidos d!as del mes de diciembre de mil novecientos veij¡ 

ticinco. 

El Presidente de la Rep&blica, firmado, Plutarco ElÍas Galles.

El Secretario de Educación Pública, firmando, J. Manuel Puig -

Casauranc~ 

Es copja fiel del original que certifico. 

México, ar.30 de diciembre de 1925.- El Oficial Mayor, AJ.,... 

fredo E. Uruchurtu. (1) 

En el año de 1926 había en el Distrito Federal -

s6lo 4- escuelas secundarias y naturalmente excesivamente pobla

das. Eh este mismo año México recibe la visita de John Dew11Y,

eélebre educador de los Estados Unidos cuya fama ha deca!do no

toriamente en la actualidad. Dewey observ~ que la educación se 

cundaria en México daria buenos resultados si los alumnos no ..,_ 

tuvieran que llevar tantas materias tan poco prácticas, que --

solamente servían para ejercitar la memoria. 

Debido a los dos turnos existentes en las escue

las secundarias l os alumnos menores de quince años pueden asis

(1) Boletín Núm. 3.- Secretaría de Educación PÚblica.-1951. 



.. 67 -

tir a las secundarias dj_1u•11as y aquellas de mayor edad quienes ... 

trabajan en f~bricas, tiendas u oficinas pueden asistir a las -

clases nocturnas. Los estudiantes de las nocturnas están exen

tos del tiempo dedicado a la preparación, trabajos manuales, Y• 

educación f!sica puesto que su empleo sustituye tales activida

des. Hay dos tipos de horarios en las secundarias diurnas. u~ 

no es continuado desde las 8 A.M. hasta las 3.30 P.M. con un ..... 

período de 50 minutos para comer en la escuela. El otro hora-

rio tiene dos sesiones: de 8 a 1 y de las 3.30 P.M. a las 5.30-

PaM• Este horario continaado está vigente desde que en el co-... 

mercio y las oficinas de gobierno existe el nuevo horario ofi

cial. La misma observación que hicimcs de las primarias respe,g 

to a la coeducación puede haoerse respecto de las secundarias.

Elrll las escuelas de mujeres se acostumbre que lleven uniformes -

de distinto coJ.or seg1~n el ario que cursan. En todas las escue

las existe una asociaci~n de Padres de Familia y una Sociedad • 

de Alumnos, la cual se compone de estudiantes que patrocinan -

exhibiciones,cconferencias y conciertos, y, adem~s, ayuda con-• 

algunas aotividades,escolares. Hay tambi~n comit~s que promue

ven la puntualidad, la pulcritud, y las responsabilidades c!vi• 

cas. Al igual que en las primarias se recurza en las activida

des académioas a motivaciones, entre ellas pueden oonsiderarse

el desarrollo de temas patriéticos, concursos, festivales, asa¡¡i 

bleas, museos escolares, material audio-visual, programas de -

m~sica, dibudo, bailes, d~am~tizaciones y de vez en cuando 1 wx.. 

cursiones y desfiles~ Los períodos de estudio dirigido se lle• 

van a cabo con la inten~ión de reducir el tiempo empleado en la 

casa para las tareas y para interesar a los alumnos en la lect,1! 
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ra colectiva e iniciar a los alumnos en la consulta de diccions. 

rios, bibliografías, enciolopedias, mapas, eto. 
, 

Los examenes -

se llevan a cabo tres veoes durante el año escolar antes de los 

períodos de vacaciones. 

Cuando el alumno termina la secundaria puede ingresar 

a la preparatoria, la cual tiene una duración de dos añoe esco

lares. La preparatoria es requisito indispensable para entrar

a cualquiera. de las facultades. Si el alumno desea asistir a • 

la Normal, ingresar~ directamente a dicha escuela por un perio

do de tres años. También pl'ede entrar a cualquiera de las es-... 

cuelas vocacionales. De cualquier manera los estudios secunda

rios han dado al estudiante no sólo una preparación mayor sino

que han encabezado en las diversas actividades cívicas del país. 

Existen en 1958, 665 escuelas secundarias en toda la -

Rep~bliaa .. 104 p~ra honbres, 155 para mujeres, 4ol mixtas. Los 

estados que tienen escuelas de tipo B o sea el año escolar de 

septiembre a junio son los siguientes: Baja California, Chihua 

hua, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Nayarit1 Nuevo --

León, Sinaloa, Sonora, Colima, Yucatán, Zacatecas, Aguascalien

tes, y los Territorios de Baja California Sur y Quintana Roo. 

Los otros estados tienen escuelas de tipo A o sea el año esco--

lar de febrero a noviembre. 

Profesorado de Planta en las Escuelas Secundarias. 

Hoy en día se ve la necesidad de que el profesorado 

de las escuelas secundarias sea profesorado de planta. Lo exi

gen as! no sc5lo los nuevos horarios continuados sino también -

el estudio dirigido y las diversas actividades escolares que -

se practican en los planteles. La especializaci6n, según los -
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conocimientos y las habilidades de los maestros de secundaria, ... 

hace sin duda alguna que las clases que se encomiendan a éstos

se ejerzan no s6lo eon mayor esmero y conocimientos más adecua

dos sino que también se cumplan con mayor placer y voluntad 

Escuelas Especiales. 

Para aquellos estudiantes con un inter~s vocacional par

ticular y quienes además tienen necesidad de empezar a trabajar 

desde temprana edad existen escuelas de lineamientos más direc

tos que cumplen este cometido. Bajo esta categoría podrían coJl 

siderarse las escuelas prevocacionales. 

Existen otras escuelas para delincuentes, retrasados mea 

tales, o con defectos físicos. La mayoria de estas escuelas i~ 

cluyen algunas de las materias del programa de las secundarias

tales como lengua nacicnal y ari tmétri:aa • 

Aquellos alumncs que desean estudiar música o artes plá§. 

ticas pueden ingresar a las escuelas nacionales especializadas

en estas ramas, las cuales están bajo la administración de la -

Universidad Nacional, o pueden ingresar a una de las escuelas ~ 

de bellas artes u oficios bajo la diredción de la Secretar!a de 

Educación Pública. También existen escuelas de corte y confec

ción, escuelas de comercio, escuelas de cultura de belleza, y -

escuelas de entrenamiento de personal. 

Educación Vocacional. 

Es innegable que data de la Revolución a nuestros d!as -

el inter~s por el desarrollo de la escuela vocacional. Ya que

antes de este período se había descuidado grandemente la educa

ci6n vocacional del individuo. A pesar de lo que se hab:!a hecho 
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duránte el período coloniaJ y el de iw1ependencia, existían en 

la ~poca de don Porfi1,j.o muy pocas escuelas de artes y oficios 

Durante esta épJOa oo se consideraba aún el entrenamiento vocaci.Q. 

nal como parte integrante del sistema nacional de la educaci6n. 

De año de 1920 a la fecha los diversos gobiernos de la RepÚbli 

ca se han preocupado por esta1hlecer 9 mejorar e incrementar di

versas escuelas vocacionales que van a cumplir con las necesi

dades apremiantes de las clases sociales de pocos recursos ecg 

nómicos, 

La Agrl:oultura. 

El programa de las escaelas de Agricultura es de ci.,D 

co años. El ingreso a éstas puede hacerse desde el quinto año. 

El programa está divldido en 3 ciclos• El primer ciclo, llamf! 

do curso complementario, se lleva en 2 años, y es muy semejan• 

te al tercer ciclo de primaria con la diferenc±a de 25 horas .. 

a la semana que se dedican al trabajo práctico de tipo agr!co

la. El segundo ciclo se lleva también en 2 años, pero la atea 

ción y los estudios se cene.entran en actividades prácticas; -

lecher:!a, preservación de carnes, frutas, y verduras; cuidado

de abejas, construcción rural, etc. Las asignaturas propiamen 

te académicas como aritmética, ciencia, y lengua nacional son

terciadas y las de dibujo, economía rural, eontadur:!a, agricu.l 

tura, carpintería, y herrería son dos veces a la semana. Se -

incluye también el entrenamJento pre-militar e instrucción fí

sica~ En el quinto año se ofrece un programa distinto segijn • 

la aptitud y el interés del alumno. Este se llama el curso -

preparatori~ el oual lleva a una escuela superior de agricult~ 

ra o al estudio de medicina veterinaria. En este ciclo el --~ 
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alumno puede escoger uno de los siguientes programas t avicul

tura, mecánica agrícola o industria agrícola. 

Puesto que los alumnos en las escuelas agrícolas es-

tán siempre becados por el gobierno, éstos se hallan bajo una

estricta vigilancia durante los primeros 3 meses y aquellos _... 

que no demuestren tener ni capacidad ni el interés adecuado, -

se les da de baja. Para permanecer en la escuela, el alumno -

tiene que ser aprobado en todos sus estudios y no estar ausen

te por más de tres días durante el año escolar. En caso de -

emergencia puede estar ausente por 15 días, pero esd no lo ex

cusa de los exámenes• los alumnos se turnan para tomar sus v.,a 

caciones debido a que las actividades pr~cticas no pueden ser

suspendidas. 

En 1952 hab:fa uua inscripci6n de 2, 022. Estas ese~ 

las están bajo la ins~Jecci6n de la Dirección General de Ense

ñanza Agrícola de la Secretar!a de Educación Pública. 

Uno de los mayores problemas de las escuelas agríco

las es el hacer que los alumnos recibidos vuelvan a sus comun,1 

dades a poner en pr~ctica lo estudiado; en algunos casos se 

debe a que no tienen oportunidad de hacerlo; en otros a que no 

pueden establecerse por sí mismos en la agricultura. Para ay~ 

dar a resolver este problema, el gobierno ha venido estable--

ciendo colonias agrieolas compuestas exclusivamente de estu--

diantes que han acabado sus estudios en dichas escuelas. El -

gobierno prcvee la tierra y el equipo y arregla cr~dito a tra

vés del Banco de Crédito Agrícola por un período de más de cin 

co años hasta que el proyecto agrícola pueda llegar a su máxi ... 

ma producción. Aparentemente este plan est<l teniendo éxito. -
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Una de esas colonias es la llamada, "Guía del Porvenir", situa.• 

da en Z.Ongol!ca, Veracruz, la cual consta de 20 agricultores -

que están bajo la dirección de un técnico de la Secretaría de -

Educaci6n Pdblica y t abaja en la producci6n de hule, plátano, 

limones, maíz, y frijol. 

Existen 3 escuelas profesionales de agricultura, las

ouales están bajo la Secretaría de Agricultura y GanaderÍat una 

en Saltillo~ 6oahuila; otra en Ciudad Ju~rez, Chihuahua; y la • 

Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo en el estado de Mé

xico. El curso de instrucci6n en estas escuelas profesionales ... 

dura 7 affils- los Últimos 4 son ya de categoría profesional. La 

Escuela Nacional de Agricultura ofrece títulos en 6 ramos: Inge 

nier!a agrícola, economía agrícola, irrigaci6n, forestación pa

rasi tolog!a, y botánica. 

Artes Pl~sticas. 

Los alumnos que han terminado la primaria y tienen ta, 

lento artístico pueden estudiar en una escuela especial de mús! 

ca, arte, teatro, danza, ene. Las escuelas nocturnas de arte • 

ofrecen clases nocturnas de m~sica, artes plásticas, teatro y • 

baile. Los estudios que preparan para una carrera profesional

de música o artes plásticas se p11eden llevar a cabo en el Con-

servatorio Nacional de :Música o la Escuela Nacionaldde Artes -

Plásticas ambos están bajo la admj.nistraciÓn de la Universidad

Nacional. La Secretar!a de Educación P~blica inspecciona los -

estudios en la Escuela Naci'.)11al de Bellas A.ttes y la Escuela de 

Pintura y Escultura, las -~u·~les ofrecen cursos de pintura y de 

esculttu·a en cinco añosv Estas escuelas, aomo otras de este t! 

po están exentas del pago de colegiaturas y son escuelas mixtas~ 
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Algunos de los artistas destacados de llxico forman parte de su 

personal docente. 

La Escuela de Danza prepara a los alumnos para maes

tros de baile y ballet. La Escuela de las Artes del Libro lleva 

un curso de J años en los cuales se enseña todo lo relacionado

con la impresión y encuadernación del libro. 

El Instituto Cinematográfico Teatral y de Radiotelevj,, 

sión, establecido en 1951, por la Asociaci6n Nacional de Actores 

Eéxicanos, ofrece uh curso de 3 años en aatuaciÓn dramática, e.12 

trenamiento de la voz, e historia del teatro. Todo alumno con

apti tudes especiales que hay·a terminado la primaria y tenga 15 

años de edad puede ser un candidato para el entrenamiento bajo-

la dirección de actores profesionales. ' La escuela tambien ofr~ 

ce cursos especiales para niños de ocho o m~s años de edad. 

Fuera del Distrito Federal las aiudades grandes ofre• 

cen oportunidades semejantes de educación an las diversas artes. 

Una escuela sobresaliente, conocida como el Instituto de los Ni 

ños Cantores está en Motelia, Michoacán. Esta fu~ fundado en 

1949, como dependencia de la Escuela de Música Sagrada de la C~ 

tedral de Morelia. Los Niffos Cantores cantan oon regularidad-

en la catedral de Moreliat la cual sostiene la escuela, y han • 

dado eonviertos en muchas otras ciudades de M~xico así como --

tambi~n en la América Central y los Estados Unidos. 

Comercio. 

Las escuelas comerciales ofrecen un programa de 3 -

años en los cuales se enseñan las diversas materias pertenecien 

tes como son la taquigrafía, meoanografia, contaduría, práctica 

de oficina, español, inglés, aritmética, civismo y algunas otras 



... ?1+ ... 

materias• Algunas tienen programas de l¡. años• Existen al lado 

de las escuelas oficiales, las escuelas comerciales particula-

res, algunas de las cuales han alcanzado reputación. En el 

alumnado de dichas escuelas predomina el elemento femenino. 

Escuelas Tecnológicas. 

Las escuelas federales y estatales de educación técnj. 

ca están bajo la jurisdicción del Instituto Politécnico Nacio-

nal, el cual depende a su vez de la Secretaría de Educación Pú

blica. Existen 31 de estas escuelas en las que se ofrece la ~ 

enseñanza desde la primaria liasta los estudios profesionales. -

Hay 8 escuelas profesionales en el Instituto Politécnico Nacio

nal y los estudios profosiooales se ofrecen en ciertas ramas -

por 5 de los Institutc ~ecnol6gicos en los estados. En el Dis-

trito Federal existen 5 escuelas vocacionales con un nivel sem~ 

jante al de las secundarias (prevocacionales). Fuera de la ca

pital hay 6 !nstitutos tecnológicos y 6 escuelas especializadas. 

La instrucción en las instituciones tecnológicas e ill, 

dustriales incluye una gran variedad de estudios. Los estudiaJi 

tes jóvenes pueden ingresar a una escuela prevocacional, la -

cual no sólo los orientará y los preparará para la vocación si

no que también les dará los conocimientos rudimentarios, siguien 

do un programa académico semejante al de las secundarias, para

obtener determinados empleos que les permitirá sostenerse y me

jorar sus condiciones económicas. Para personas mayores que -

tengan la educación primaria o que posean elementos de lengua, 

escritura, y nociones de aritmética se ofre lo siguiente~ (1) 

Preparación técnica de la juventud destinada a los adolescentes 

de más de 15 años que no han tenido experiencia alguna de tra. 
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bajo y que tienen necesidad de ganarse la vida en diversos ra

mos de la industria ... (2) Capacitacién, para empleados que tra

bajan en la industria y que carecen del entrenamiento técnico -

adecuado para sus diferentes oficios.- (3) Reeducación de adul

tos, destinado a los trabajadores que quieren ingresar a alguna 

rama de trabajo distinto del que ya desempenan y obtener con -

ello mejor rendliniento. 

Hay dos tipos de entrenamiento que están disponibles

para aquellas personas que hayan terminado la secundaria o su -

equivalentes (1) Estudios semi-profesionales dedicados a aque

llas personas que tengan empleos de categorías intermedias en-

tre los trabajadores y los directores de empresas industriales; 

(2) Vocacional para estudiantes que pienseh ingresar a los cur

sos profesionales del Instituto Poli técnico Nacional u otras 

instituciones tecnológicas. Los estudios semi-profesionales -

son llevados generalmente en 3 años, a un que en algunas ramas la 

preparatoria pueda abarQar de 1 a 4 años. 

Las escuelas llamadas vocacionales llevan un programa 

de dos anos en los cuales se prepara a los alumnos para ingresar 

a cursos profesionales en cualquiera de las siguientes ramas: 

ingeniería quíwica, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería 

civil y arquitectura, ingeniería textil, ciencias biológicas -

farmacéuticas y ciencias económicas y sociales. 

El Instituto Politécnico Nacional y sus escuelas a~i

liadas impartieron educacién técnica a 24,ooo estudiantes en el 

año de 1955. Su presupuesto fu~ de 4o millones de pesos, 9 mi

llones de pesos m~s que en 1951+. 

Además de la educación vocacional ofrecida en las es-
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cuelas del gobierno, existen varias instituciones técnolÓgicas-

partioulares como el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Supe-

rieres de Monterrey, el cual ofi'eoe cursos vocacionales, semi

profesionales y profesionales. Tiene una inscripción de 294oo 

estudiantes, 700 de los cuales provienen de distintas partes.-

El Instituto ofl'ece tambi~n cursos para 600 empleados que trab.2, 

jan en las industrias de la ciudad. Estos cursos han adquirido 

en la actualidad una gran importancia debido a la fuerza enorme 

que representa la industrialización en dicho estado. El Insti

tuto ofrece también cursos nocturnos para 600 empleados que tra 
bajan en industrias de la ciudad. 

La Universidad Obrera de México. 

Es éste lln e n.tro destinado al desarrollo cultural de 

los obreros de la oarJ-:21. F'ué establecido en 1936 por Vicente 

Lombardo Toledano, un líder bien conocido. Esta institución no 

tiene ningtin raquisi to académj.co para ingresar a é11a, y no -

ofrece al terminar ningún título. Se imparten allí cursos de

varias clases; se llevan a aabo conferencias, exhibiciones, -

obras teatrales y conciertos. Se practican deportes y excursi~ 

nes educativas. Las materias var:!an desde los conocimientos -

fundamentales de aritmética, españolt geograf:!a de México y --

otras materias elementales hasta la teor!a económica, los pro-... 

blemas de M~xico, la filosof!a, el estudio de la Ley del Traba

jo t y las relaciones internacionales. También hay cursos sobre 

artes plásticas y diversos oficios. Por Último se da clases de 

economia dom~stica y cuidado del niño. 
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Educación Militar. 

La educación militar está bajo la jurisdicción de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y acepta a iÓvenes que hayah

terminado la secundaria oon un buen promedio. Con el curso bá ... 

sioo de tres años obtienen el grado de teniente que incluye ad~ 

m~s de los estudios militares algunos de los estudios de la pr~ 

paratoria. El Colegio Militar fundado en el siglo XIX tiene -

una inscripción actual de 700 cadetes en curso básico. Después 

del ourso de 3 años los alumnos pueden especializarse en inge-

nier!a, medioina, aviación u otras ramas. El Colegio Militar • 

también incluye la Esouela J.1édico Militar, la Escuela Militar -

de Meteorología y Mecánicos Especialistas y la Escuela Superior 

de Guerra; esta Última ofrece la preparación profesional para • 

los oficiales. Una n11cva Escuela Militar fu~ consti tu:Ída en -

1951 en Cuernavaca. La Escuela Militar de Aviación está en Gua -
dalajara y la Escuela Naval en Veracruz. México está dividido

en 10 zonas militares. Los comandantes de dichas zonas contro

lan las campañas de salubridad, rP.forestaci6nt prevención de la 

fiebre aftosa, y algunos proyectos de casa habitación. 

Educación Normalista • Jardines y Primarias. 

Los maestros reciben su prepa~aci6n para los ja.r. 

dines y primarias en la escuela ncrmal, la cual ofrece un pro-

grama de 6 años en dos ciclos de 3 años cada uno. El plan de -

estudios en el primer ciclo es aproximadamente el mismo que el

de la secundaria, en cambio, el del segundo se dedica a la pre ... 

paración profesional. Los alumncs que siguen el plan de estu-

dios para ser maestros de jardines sustituyen ciertas materias~ 

del aiclo profesional para poder dedioar m~s tiempo a las mate-



... 78 -

rias y metodología consagrada a los niños pequeños, aún as! Ju.~=. 

programa es muy semejante al de los maestros de primaria. Un -

jard!n y una primaria están anexos a la Escuela Normal con el -

fin de que en ellos los alumnos normalistas lleven a cabo sus -

prlÍctiaas. 

Despu~s de terminar el ciclo profesional regular, los 

alumnos que desean especializarse en la enseií.anza de niños ano¡_ 

males practican en la Escuela para Anormales bago la dirección 

de profesores y médicos de la Escuela Normal de Especialización 

establecido en 1943. Ofrece cursos de 2 años en los cuales se

capaci ta a les maestros para las escuelas de retrasados menta-

les, ciegos, y sordo mudos. La inscripción durante el período -

de 1951-52 fu~ de 337; 173; y 73 para cada una de las escuelas

aludidas. 

Los maestros rurales reciben esencialmente la misma -

preparaci~n que los maestros urbanos, aunque se da más esmero -

en los estudios prácticos de agricultura, ganadería e industrias 

de los hogares rurales. Los alumnos de las escuelas normales • 

rurales son generalmente sostenidos por be~as del gobierno. .... 

Aquellos que vienen de una primaria de cuatro años pueden regu

larizarse con estudios preparatorios de la normal. Los maestros 

que no han tenido cportunidad de terminar su preparaci6n pueden

hacerlo tomando cursos por correspondencia ofreoidos por el Ins 

tituto Federal de CapacitaeiÓn del Magisterio, establecido en-

el Distrito Federal en 1945. En 1955 hab!a 71 escuelas norma

les con una inscripción de 22,635 alumnos, y 6,852 maestros ru

rales hab!an terminado su preparación por medio de cursos por -

correspondencia. 
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La escuela normal mé!s grande en la Rep&blica Mexicana 

es la Escuela Normal de Maestros, del Disttito Federal. Tiene 

cuatro departamentos, uno para hombres, uno para mujeres, uno

vespertino mixto, y la Escuela Nacional de Educadoras para -

maestras de jardines. Ocupa un edificio magn!fico en las aa-

lles de Ribera de San Cosme, el oual rué construÍdo durante la 

administración del Presidente Manuel Avila Camacho. En la ciu

dad de Héxico existen 9 instituciones particulares incorpora

das a los departamentos de la Normal: el Cristóbal Colón para

hombres, el Hispano Amerioa:10, instituci~n mixta, y las siguien 

tes destinadas a mujeress eJ Anglo Español, La Comercial Fran

cesa, el Instituto Mo:ée1os, llig11el Angel, Montferrat, Simón B.g, 

lÍvar, y Manuel Acosta. 

Fuera del Distrito Federal, el sistema federal de es

cuelas normales incluye 18 escuelas normales rurales, 3 feder~ 

lizadas mixtas en Ciudad Victoria, en Pachuca1 y en Oaxaca¡ 3-

federales en la Paz, en Mexicali, y en ~~relia, y 20 incorpor~ 

das. Las escuelas normales estatales están en Campeche, Coa-... 

huila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Gt1err§. 

ro, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo te.5n, Puebla, Qu~ 

r~taro, San Luis Potosí; Sinalo9, Veracruz, Yucatán, y Zacate

cas. Existen escuelas normales particulares y municipales en 

9 ciudades. Las dos terceras partes de las escuelas normales• 

de la República están situadas bien en la capital, bien los al 

rededores de ésta. Hay pocos estados en la República que ca•

re zcan de una instituci6n normal. 
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La Educaci6n Fundamental y las Cam .. 1añas Alfabetizantes. 

El Centro Regional de Educación Fundamental para la • 

Am~rice. Latina (e R E F A L) de la UN E S e o, situado en -

P~tzouaro, Michoacán, o:r.rece op«irtunidades para la preparación

de los maestros tanto en las misiones oulturales oomo en los -

proyectos de eduoaci6n obrera. Este centro está sostenido y a~ 

ministrado por la U N E S C O con la ayuda de la Organizaci6n e 
de las Repúblicas Americanas, la cual da becas, y el gobierno 

de México provee el sostenimientc y alojmiento. Cuando era se.o. 

oretario de Educación Pública el señor Jai~e Torres Bodet y al

mismo tiempo Director General de la U N E S C O , sugirió a -

P~tzouaro como lugar apropia·lo para que se llevara a oabo un pr&, 

yecto piloto, el cual constituir!a un experimento contra la anal 

fabetización, para oomi:artir más tarde con las demás repúblicas 

americanas la experiencia de ~:éxico en oues ti6n de educación rlt 

ral. El ex-Presidente Lázaro cárdenas cedió su Qu!nta Eréndira 

para las oficinas generales donde 85 maestros mexicanos y emplea 

dos del gobierno trabajaron con especialistas de otros países • 

en el entrenamiento de maestros y trabajadores de la comunidad. 

El número de estudiantes mexicanos es el doble que el 

de estudiantes de otros pa!ses; 21 aldeas oercanas participan -

en los proyectos de educación de la comunidad• El experimento

educa ti vo fundamental en Tzintzuntzan, la antigua capital tara~ 

ca está a cargo del Museo de Artes e Industrias Populares y con 

la ayuda nacional insiste en la consercaci6n de los trabajos !1\2¡ 

nuales que don Vasco de Quiroga introdujo allá en el siglo XVI. 

La edición española de 11Educación Afü"lta Fundamental", uno de .. 

los boletines de la U N E S C o, es publicadó por la CREFAL. 
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Los estudiantes que asisten a la C R E F A L taaba

jan 19 meses, los cuales están divididos en 3 períodos de 6 me

ees; 9 meses y medio; y 3 meses y medio, según el tipo de las -

actividades. Los estudios est~ndivididos en secciones pertene

cientes al hogar, la salud, la recreación, la economía, y ense

ñanza general, e incluyen tales materias eomo antropología so-

oial1 sociología, psicología, principios pedag~gicos, doctrina

de educaci6n fundamental y alfabetismo, historia de México, geo 

grafía, y educación. Durante este tiempo los estudiantes reci• 

ben también orientaci¿n en la elaboraci6n y el uso de películas 

y tienen tambi~n nociones de imprenta, dibujo, y teatro, Una M 

parte de cada d!a está destinada al estudio de los tejidos, sa~ 

trer!a, carpintería, cerámica, apicultura y avicultura. 

Durante el segundo período el cual es de 9 meses y m~ 

dio 1 los alw1mos van en equipos de cinco, a las comunidades es~ 

blecidas a lo largo del lago, en las islas, y en la aierra. Vi

ven en la comunidad a la cual se les asigne y elaboran la mayor 

parte de los materiales que necesitan en su trabajo. El Último 

per!odo, el cual es de 3 meses y medio se traascurre en repasar 

las experiencias obtenidas en la sala de clase, en el taller, y 

en la oomunidad, y en visitar instituciones educativas tales -

eomo las misiones oultura1es, las escuelas normales, el proyee

to piloto de eduaoión básica en Nayarit, y el trabajo del Instj. 

tuto Nacional Indigenista en Chiapas e Hidalgo. En los semina

rios los alumnos analizan la teoría de la educacián fundamental 

basándose sobre sus esperienoias en las comunidades; y en las -

Últimas 10 semanas preparan una tesis y toman sus exámenes. 

Cuando terminan su trabajo, los alumnos reciben un diploma de • 

Maestro Especializado en Eduoación Fundamental. 
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Educaci~n para Maestros de Secundaria. 

Los maestros que han terminado la escuela normal 

o han obtenido el bachillerato y los cuales han enseñado con -

éxito en la primaria por cuatro años, pueden inscribirse en la

Escuela Normal Superior, la cual los preparará para enseñar en

las secundarias. La Escuela Normal Superior la cual está bajo

la Secretaría de Educación PÚblica es como las otras instituc~ 

nes, gratuita y a sus graduados se les asegura una planta en -

las secundarias. Si un maestro lo prefiere así puede inscribir 

se en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Naoi~ 

nal Aut6noma de México y llevar el programa para obtener la --

Maestr:!a en la especializacic'n que desee. Al terminar la Maes

tr!a eh español, histeria, artes plásticas, geografía o cual-

qPier otra especialidad qne se estudie durante 3 años, puede, • 

cursando un año más las materias a las Ciencias de la Educación, 

obtener también esta mastria. Esto equivale, en conjunto, a la 

preparación del programa de 4 años de la Escuela Normal Superior. 

Breve niograf!a de la Universidad desde 1910. 

A pesar de la crísis política y económica por la 

cual atravesaba México en los años (1911-191~), la Universidad

pudo salir avante. En esta época la Universidad experimentó ·

notO.rias mudanzas en su organización interna. En 1915 la Uni .. 

versidad Nacional pertenecía a la Secretar!a de Instrucción Pú

blica, al igual que la Direcc-i6n General de Educación Primaria, 

Normal y Preparatoria. La Direccidn General de Bellas Artes y

la Dirección General de Ensefíanza Técnica. El 13 de abril de -

1917 se aprueba la ley que suprimía la Secretaría de Instrucción 

Pública. Bajo esta ley la Universidad formaría un departamento 
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autónomo- el departamento Universitario y de Bellas Artes que .. 

habría de llamarse "Universidad Nacionalu • Ahora la Universi

dad Nacional tendría bajo su jurisdicción no s6lo las faculta-

des que corresponden a la Universidad actual, sino la DireociÓn 

de Educaci~n PÚblica, la Escuela Nacional Preparatoria, el In-

ternado Nacicnal, las Escuelas Normales, las de Enseñanza Técn_i 

oa, y las Escuelas de Instrucción Primaria existentes en los -

estableaimientos penales y correccionales. En 1921 se restabl.,2 

cic5 la Seoretar!a de Edncaci~n Publica y la Unj vers idad volvió

ª tener fundamentalmente la estructura que le hab!a sido dada -

en 1910~ Es decir óepender!an de ella la Escuela Nacional Pre .. 

paratoria (cursos di1lrnos y nocturnos), la Facultad de Jurispr,Y 

dencia, la Facultad de 1-iedicina, la Facultad de Química y Farm& 

aia y la Escuela Práctj_ca de Industrias Qu:Ími~as, la Facultad-

de Odontología, la Facultad de Ingeoier!a, la Facultad de Artes 

y Letras, la Facultad de Graduados y la Escuela Normal Superior, 

la Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorid Nacional ... 

de Música, la Escuela de Verano y la Escuela Superior de AdminÍ¡§, 

traci6n P6blica. 

De 1910 a 1929 ocuparon la rectoría 10 distintos rec" 

tores 1 Destacó entre ellos el gran filósofo y maestro, Doctor

Antonio Caso, por su honda y certera doctrina y de investigación 

y por ser el Doctor Caso un ejemplo vivo de su filosofía. Esto 

lo prueba el hecho de que cuando el abogado lombardo Toledano -

trató de imponer la orientación sociali&ta en la Universidad, 

don Antonio, a pesar de que dicha ori_entación no le era indife .. 

rente, se opuso de manera resuelta a semejante imposición por 

ser eso una arbitrariedad a los do~mas que deben regir a una --
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institución demócrata corno debw ser tod:l Universidad. 

Bajo su rectoría, elevó la enseñanza en el ciclo pre

paratorio, implantó el sistema de nombrar a los profesores por

oposici~n, impuls6 la labor docente en los gabinetes y labora-

torios, e hizo oportunas gestiones para imprimir libros de tex-

to que respondieron ampliamente a los programas de estudio. -

Creó eh la Facultad de Altos Estudios y Jurisprudencia los es-

tudios para obtener los grados de Doctor en Derecho y Doctor en 

Filosofía; incrementó asimismo las carreras técnicas en manera 

muy considera ble en particular las de la Facultad de Ingeniería 

y las de Ciencias Químicas. En su rectorado también estuvo en 

vigor el "CÓdigo Universitario" y se resolvi~ lo pertinente ---
res~ecto a los títulos y grados expedidas en los Estados de la

Rep&blica y en el extranjero. 

Durante los a tíos de 1924 a 1928 la Universidad se re-

ciente por ciertas ideas que se propagan en su contra. Dicha -

critica consistía en acusar a la Universidad de sef una institu -
ción aristocrática y conservadora y de alejarse de las clases -

laborantes. El resultado de este movimiento fué el decreto por 

medio del cual se establecj_6 la autonomía universitaria. El -

Gobierno Federal dota a la Universidad de uh subsidio. Pero dl 
cha Ley indic~ba que el gobierno de la Universidad estaría a -

cargo del Consejo Universitarj_c, del Rector, y de los Directo

res de las Facultades, y que el Rector sería electo por el pro

pio consejo de la terna que habría de proponer el Presidente de 

la República. De este medo la autonomía existía pero restringi 

da. Cuando se trat6 de imponer la educación socialista, la cual 

ya mencionamos antes~ se le otorgó a la Universidad plena auto-
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nom:!a; también la dotaron de un fondo pecuniario de 10 millones 

de pesos que habr!a de producir los réditos necesarios para su

sostenimiento. Como se puede suponer ewta cantidad eesult6 e:tj. 

gua, pero la Universidad continuó laborando con renovada vital~ 

dad. Durante el per:!odo de 1933 a 1934 siendo rector Manuel -

Gómez Hor!n mejoraron los planteles educativos y los Institutos 

de Investigacién. Durante los años de 1935 a 1942 el estudian

tado logr~ obtener ciertas reformas en el Estatuto Universita-

rio que le permitía intervenir de una manera inadecuada en los. 

regímenes universitarios,. Esto provocó como habría de suponer

se un onos dentro de la Universidad. Durante los años de 1942'-

1+4 el rector Brito Foucher euprendiÓ una serie de reformas be-

néficas en un plan demócrata pero dignificando al magisterio y 

elevando el nivel acadÓmioo de la institución. Planeó asimismo 

a juicio del maestro Caso, la fundación de una moderna escuela

de bachilleres y logr6 exprcpiar los terrenos para erigir la -

ciudad Universitaria, en los cuales se encuentra en la actuali

dad la majestuosa Universidad~ 

El doctor Alfonso Caso, en su breve permanencia al -

frente de la Universidad (1944-1945) formuló una nueva Ley or-

gánica, encaminada a preservar de la pol!tica las funciones ac.a 

démicas. 

Dicha ley cr';a al lado del Consejo Universitario una .. 

Junta de Gobierno, entre cuyas atribuciones está la de designar 

rector. La Junta de Gobierno consta de quince miembros y para 

formar parte de ella se exigen relevantes cualidades académicas. 

Los problemas financieros de la Universidad quedan a cargo de • 

otro cuerpo colegiado; el Patronato Universitario. 

El doctor Alfonso Caso fundó tambi~n un nuevo Insti--
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túto Universitarios el Instituto de ~rientación y Selección -

Profesional de la Universidad, comprendiendo de esta manera la 

ingente necesidad de poner la psicotécnica más reciente al ser 

vicio de los problemas de la orientación y selección da los -

alumnos-~ Por desgracia1 el siguiente rector, licenciado Gena

ro Fernández MaoGregor, descontinuó tan moderno y provecho In~ 

tituto. 

11 De 1946 a 1952 la Universidad fu~ presa de patolÓfJ. 

ca y notoria inercia, más infecunda y nociva de lo que se sup,5?_ 

ne. Los grandes ideales de una Universidad más libre, más ac

tiva, más influyente y menos influida, no fueron las normas di 

rectrices de ella". (1) En 1946 el médico Salvador Zubirán --
, 

fue electo rector. Estuvo un tacto financiero digno de elogio 

porque logró para la m1iversidad el mayor presupuesto hasta -

entonces obtenido. Pnro el doctor Zubirirn careci6 de una fe-

ounda imaginación académica. Quiso resolver los problemas de 

la orientación profesional por medio de propaganda periodÍstia.a 

en vez de poner en práctica los probados m~todos de la psicotéo 

nica. En cambio el rector Zubirán concedió señalada importan~ 
# , cia a la categoria de profesor de carrera y reglamento por se-

parado la nueva categoría académica de investigadores de carr~ 

ra. También emoabezó los trabajos preparatorios encaminados a 

la construcción de la Ciudad Universitaria. 

En 1948 el licenciado Garrido fu~ designado rector. -

Durante su gestión no pudieron resolverse problemas delicados

y de sobre urgentes de la Universidad, entre ellos la situación 

crítica del estudiantado y la dwcadencia de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Sin embargo rué rector el licenciado Garrido --

(1) Historia Comparada.- Pág. 410.-según palabras del Dr. 
Larroyo. (Ob. eit.) 
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por cuatro años o sea has: a el año ci:e :1952; durante estos años 

se instituyó el bachillerato en la Escuela de Comercio y Admi

histraciÓn; se establecieron los estudios del doctorado en la 

Facultad de Derecho; y se creo una nueva instituci6n, la Escu~ 

la de Ciencias Pol!ticas y Sociales. 

En 1952, la Ciudad Universitaria fué entregada a la~ 

Universidad Nacional Aut6noma de México. La inscripción ac--

tual es de, aproxima~amente, 37,000 alumnos incluyendo las es

cuelas prepatatorias. El número de profesores es de 4,ooo. -
El número de empleados es de 2,700. El Estadio Olímpico tiene 

capacidad para lOOtOOO espectadores. El número de edificios • 

magníficos destinados tanto a las labores docentes como a las

administrativas pasa de 1+o entre elles se incluyen la :Siblio .. 

téoa Central, el Aula Magna, etc. 

En febrerc d.:J l953 rué designado rector el doctor Na-

bor Carrillo Floress y como secretario general el doctor Efrén 

c. del Pozo. Bajo la dirección de estos dos hombres de cien-

cia, la Universidad hasta ahora, 1958, marcha bien. Se hizo • 

de la investigación científica y humanística una profesión. -

La mayoria de los profesores son de planta. La reforma del -

bachillera to para contituir un bachillerato Único se llevó a -

cabo. Se creó la Di~ección Gene~al de Publicaciones para la • 

edición de libros, revistas especializadas, anuarios, guías de 

carreras profesionales., etc0 

La Universidad ha mantenido y fortalecido sus relaci2 

nes con otros centros de c~ltura superior, de preferencia con

universidades nacionales y del extranjero. Dentro de la Re-

pública, la Universidad Nacional viene ofreciendo a las otras-
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universidades no sólo estíwulos de pr( .:;reso y de emulación ac,a 

démica, sine que también suministra apoyo directo en la obra .. 

de ~stas; ha puesto a su disposicitn profesores e investigad~ 

res de tiempo completo, oon la mira de elevar en lo posible el 

nivel aoad~mico de México. 

Como miembro de la Unión de Universidades Latinoamer1 

canas, la Universidad Nacional ha desempeñado un papel de guía. 

Ven en élla un modelo de organización académica y administrati 

va. La Ciudad Universitaria se considera•una ventana interna

cional11de México • Durante 1955, tuvieron lugar en sus aulas

aongresos científicos en nunerosas disciplinas. las propias -

universidades de los Estados Unidos hacen de la de México una

oolaboradora en tareas comunes. La Universidad Nacional Autó

noma de México ha logrr '10 ya ser conocida y reconocida en un -

plano internacional. 
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CAPITULO III 

EL ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EN 

LCS ESTADOS UNIDOS. 

Hablemos, en primer t~rminot de los esfuerzos que se 

realizan para impartir las habilidades básicas de la lengua, -

tales como la lectura, la escritura, el habla y la comprensión 

oral~ En segundo t~rmino, de aquellos esfuerzos más elabora-

dos para los cuales sirven como medio, las técnicas del idioma, 

entre ellos mencionaremos: la disciplina~mental, la exactitud, 

el pensamiento lógico, un mejor conocimiento de la naturaleza

del idioma, no sólo como medio de comunicación sino como ins • 

trumento del pensamiento, dominio del idioma,materno y el cong, 

cimiento de la histotia y la literatura en particular, y, en -

general,de la cultura y la civilización de otros pueblos. --

Asimismo, y como resultado de lo anterior, una comprensión ve,¡ 

dadera de los intereses humanos y de sus vicisitudes y el an~ 

lo,interior, de mejorar las relaciones internacionales, como -

el desarrollo de una perspecti~ta hist6rica y cultural, más só

lida y más amplia. 

Sobre el se=;undo grupo de objetivos mencionados pue

do asegurar que muy poco se ha hecho y menos aún se ha logrado. 

Esto se debe tal vez a que los maestros de idiomas no tienen • 

un concepto claro de la definición de "cultura y civilización"• 

No tiene une sino observar los distintos textos que se usan -

para la enseñanza de los di7ersos idiomas que se imparten en -

las escuelas norteamericanas, sobre todo aquellos que se desti 

nan a la enseñanza del español y con los cuales estoy familia

rizada para ver que equivocan completamente los conceptos de -
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"oult~ y civilizaci6n" • Alg·.mos textos le dan mucha impor-

tanc1'a a· la looalizaoi6n de ciudades, ríos y distritos impor-

tantes y desatienden puntos de mayor importancia; otros, equi

VOOl\n el sentir religioso del pueblo al cual critican por fa-

n~tioo o pqr irreligios.o. Esta ineptitud para entender lo que -

verdaderamente es la oultura y civilización del idioma que ee

es tudia refleja una debilidad grande en toda la enseñanza de • 

idiomas y debe de ser remediada. Puesto que a estos objetivos 

&ltimos debe llevar la enseñanza de las técnioas lingnfsticas, 

los maestros de idiomas deberían tener una definiei&n mds ·pre

cisa y ser capaces de real:c~nr, ante sus alumnos, los verdade

ros valores culturales del pueblo cuya lengua enseñan, obtenieg, 

do as! mayores resultados, de sus estudiantes, de los que es-

tán logrando en la actualidad. 

Con el sistema de competencia que caracteriza la ci

vilización norteamericana, no es de extrañarse que los maes--

tros, aomo si fueran productores de alguna mercancía proclamen 

las escelencias de su producto. Ultimamente los maestros de • 

idiomas que han estado experimantando ampliamente con nuevos -

m~todos y técnicas, no titubean en proclamar grandes y excele~ 

tes resultados. Estos resultados se basan, sin embargo, en -

los juicios subjetivos de les maestros y son respaldados por .. 

una información concreta, obtenida de pruebas hechas por los .. 

propios maestros quienes se han servido del material preparado 

por ellos para sus cursos. Para apreciar estos resultados, oj¡ 

jetivamente, sería necesaria la evidencia y el testimonio de .. 

personas de juicio y capacitación que no fueran los propios -

maestros y par~ juzgar el buen ~xito de esta instrucción se ne -
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cesi tar!a un programa de pruebas exactas, imparciales y com--.. 

prensivas. 

La mayoría de los m~todds modernos coinciden en con

siderar como su objetivo inicial la percicia para usar el iéio 

ma, oralmente, o sea la habilidad que se obtiene como resulta

do de la técnica Q.udi tiva-oral hoJ tan en boga. Otros métodos 

modernos ponen como objetivo Último el de capacitar al alum.no

para poder +eer y comprender la lengua estudiada. 

Descripción del estado actual de los cursos de lenguas.-

Todos los programas tienen esencialmente los mismos 

objetivos; es decir, la habilidad de hablar, de comprender y -

leer el idioma extranjero. El fin inicial es el desarrollo de 

la técnica oral-audj ti va y el fin Ú.ltimo el obtener pericia en 

la lectura. La ensel;:iu~~a de la gramática se haya reducida ai.. 

m!nimo y el énfasis se~ da, ce no ya se dijo antes, en desarro--

llar en e 1 alumno la habilidad necesaria para poder entender 

y expresarse en la lengua que estudia. La traducción del in

gl~s al idioma extranjero seg1~n las reglas gramaticales actua ... 

les no se practica. De hecho, no se da ningiID interés en des.s, 

rrollar la habilidad de poder escribir el idioma extranjero ~~ 

que se estudia, el énfasis, eomo ya se dijo antes, está en de

sarrollar la habilidad oral-auditiva del estudiante. La base -

principal de estos programas radica en la idea de que el estu

dio de una segunda lengua, como el del idioma materno, llega a 

dominarse a través de su forma hablada y que la pericia sólida 

y duradera del leer y comprender se Obtiene más fácilmente de

la adquisición previa del habla. 4si, el oído y la lengua se

entrenan primero y la vista después. 
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Una de las razones principales para el estudio de -

idiomas, en la actualidad, es la idea de que el mundo está lu

chando para formo.~ una sola sociedad pac!fica, de aquí que sea 

obligación de cada nación el preparar a sus aiudadanos para p~ 

der usar el idioma de otras naciones y poder con ello actuar " 

inteligentemente en los asuntos internacionales. 

Para motivar al estudiante norteamericano al estudio 

de los idiomas con perseverancia, se le da más énfasis a la -

expresión oral del idioma que ~e estudia y se relega, a segun

do término, la habilidad de leer y eonocer, propiamente a fon

do la lengua estudiada . Consic.eran que la pericia oral-audit.1, 

va en cualquier i<1.ioma, ig1·al que en el idioma materno, es una 

mecanizacimn y no 1111 proceso intelectual, que puede compararse 

a cualquier técnica c. ~ trabajos manuales, y por tal razón no -

constituye una disciplina mental. Es as! que su primer requi

sito es la práctida, pr~ctica en oir e imitar los vocablos y -

asociarlos al hacerlo rápidamente con su significado. Esta -

pr~ctica consiste~ al principio, de mímica y de memorización. 

durante el período fmrmativo de los :h<Íbitos para reproducir S2, 

nidos; después, consiste eh variar, modificándolos progresiva

mente, los patrones básicos, en los cuales se van sustituyendo 

palabras en la f:rase original. Se practica, también, la con .... 

versión de las oracicnes afi:émativas a interrogativas y negatJ. 

vas. Despu~s estos patrones ya adquiridos se usan en la con--

versi6n real y esponténeaw 
. ~ , 

Er.tra más practica se de al oir, -

imi tal"'' repAtir e; l :c:!'10 l'izar y Varia!' palabras en los patrones .,. 

dados, es mejor 1 ha~ta l le ~;ar al punto de aprenderlos completa 

mente. El ideal seria que tal práctica siguiera, sin cesar, y 
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conforme a esto los eur-E'os orales-a1~t i tlvos requiren mayor -

tiempo de estudio para el estudiante ya que esta pr~ctica debe 

ser dirigida por maestros nativos del idioma. Adem~s, a cada 

estudiante debe d~rsele la oportunidad de practicar individual 

mente. La práctica en eoro es valiosa hasta cierto punto, ya 

que el maestro puede ayudarse no sólo de la mímica sino que la 

repetición (tOral entrena el oído. La conversación debe ser iJl 

div1dual1 por consecuencia, en los experh~entos orales-auditi

vos el número de alumnos, en cada grupo, debe ser muy reducido. 

E~ reqtüsj_to número nno en estos programas orales .. a_ll 

ditivos es la pr5.cticla, la cu.al ya dije antes está basada en .. 

una mecanizaci6n1 pero el segundo requisito, es el andlisis, • 

el cual es intelectual. El aprendizaje de un idioma por pers2 

nas adultas es distinto al de un niño que aprende su propio .... 

idioma puesto que el nitio puede, a lo menos teóricamente, usar 

su inteligencia sobre su problema y puede apresurar su proced1, 

miento de aprender a trav~s de generalizaciones, conforme al -

idioma, cuando comprenda su estructura anal!ticarnente. Así -

que tomando el análisis tan en serio oomo debe tomarse, los -

programas deben inclnir además de la pr~ctioa, instrucción en

fonolo g:!a, morfolog:!a, y sintaxis del idioma. Para aprender .. 

esto con éxito la gramática y el análisis deben ser enseñados. 

por medio de casos ya familiarizados para los alumnos a través 

del procedimiento de mímica y rnemorizaci6n. 

E1 per~:onal dccee::;e que debe encargarse de este sis

tema de ense ~anza cebe constar de un jefe o director y de va-

rios maestros auxiliares. El director del pro~rama debe ser una 

persona titulada cuyo dominio de la lengua que enseña .sea tal .. 
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que pueda equipararse al de un nativo. Este director tiene a

su cargo el dar las demostraciones orales y vigilar a los mae~ 

tros auxiliares en el desarrollo del programa. Este director

tiene a su cargo el dar las demostraciones orales y vigilar a

las maestros auxrt.liares en el desarrollo del programa. Los -

maestros auxiliares deben ser personas nativas• euyo dominio • 

absoluto de la lengua que enseñan sirva a la clase, que trata

rá de lograr de su expresión una imitaci6n perfecta. Adem~s -

la educación de dichos maestros auxiliares debe corresponder ... 

en parte, a la de un maestro titulado, como este tipo ideal de 

elemento humano es muy escaso, a men 11do se recurre a meros es

tudian:bes, que, si dominan la lengua, carecen de la experien

cia necesasia de la enseñanza y de la debida preparación de la 

gramátida y sintGxis ce la lengua que enseñan. 

El material usado en los programas orales auditivos. 

varía tanto como los programas mismos. A pesar de que cada -

verano hay congresos en los que se trata la manera de mejorar

el material que se emplea, los cambios son muy ligeros y los....i 

resultados, hasta ahora negativos. En las secundarias, por lo 

general, se usan los textos, Español Hablado, Franc~s Hablado, 

etc., los cuales fheron designados, originalmente, para ser -

usados en los programas de enseñanza del ejército. El mate•-~ 

rial está organizado en un plan idéntido para todos lds idio-

mas. Esto . manuales constan de treinta capítulos formados con 

"oraciones b~sicas 11 que deben ser memorizadas y aprendidas con 

nociones elementales de pronunciaci6n y con la ayuda de la mí

mica; hay también una sección de vocabulario, planeado para --

que sirva en el análisis constructivo del material básico y es-
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tá organizado en categor!as gramaticales; se añade una sección 

de "material oral", la cual consiste en los ejercicios que pr~ 

sentan las variaciones de las oraciones básicas o patrones coa 

oebidos especialmente para la práctica auditiva; además hay -

una serie de ejercicios bajo el nombre de "Qué dir!a Ud?" en -

las ijUe el alumno debw completar, substituir, y elegir las pa

labras adecuadas; finahnente hay diversas sugerencias para Q .... 

praotical' en la oonversaóión. Los capítulos están conoebidos

por temas y tienen por título algunas de las siguientes ideas-

11 ¿Cu~l es su oficio?" nsnrtiendo la despensa," etc. Cada uno

de estos temas contiene material para seis u ocho horas de tra 

bajo de clase y las direcciones para el estudio individual y -

el repaso en casa. En todos los textos antes mencionados el .. 

material no aparece en esori tura normal en los primeros seis .. 

capítulos, sino en transcripci6n fonética con los cuales se -

trata de ayudar y entrenar el oído de los alumnos. 

Otros textos que fueron usados oon anterioridad a -

los ya mencionados fueron los de Harris y Léveque, Conversación 

en Francés; Redher y :Twadae11, Conversación en Alemán, La Gr2 

ne, "Conversacién en Español para Principiantes"; y la Serie • 

del Lenguaje Decca llamada Les Aventures de Robert Martin, Las 

Aventuras de Roberto Hartin, etc. Todos estos textos wstáb o¡: 

ganizados por temas de experiencias comunes y corrientes y pr2 

veen material básico para ser aprendido de memoria y por mediG 

de la mímica, con ejeroicics analíticos y gramaticales. Todos 

estos textos están redactados en escritura convencional desde-

el principio y no usan transcripciones fonéticas. 
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Ultimamente se están usando muchos apal'atos eléctri

cos audio-visuales. Las cintas grabadoras y el material graba

do en discos son grandes auxiliares, tanto en la corrección de

la pronunciaci6n oomo en el entrenamiento del oído. Además, -

de d!a en día aumentan las colecciones de discos especializados 

que le permiten al maestro una mejor divul~aciÓn de la oultura

del pueblo auya lengua enseña. Estos aparatos adquieren un va

lor Único en aquellas insti tucicnes donde no cuentan con perso .. 

nal nativo de los idiomas que se imparten. 

Los resultados de todos estos programas que entrañan 

diversos m~todos no son eompletamente negativos pero tampoco .... 

han obtenido un gran ~xito. Sabemos p~r el valioso libro nAn 

In'festigation of Second Language Teaching" (I) que después de

estudiar concienzudametY'.:;e los diferentes m~todos actuales de -

enseñanza y de investigar en la misma forma los resultados de • 

éllos, han sacado la ~onclus5Ón de que el Índice de conocimien .. 

to a trav~s de ellos es de {. por término medio. 

El problema de los maestros de secundaria radica se

g& éllos en la preparac:L~n deficiente que llevan los niños que 

ingresan a éllas. Es decir, la primaria no eumple del todo aon 

la preparación que se requiere para el ingreso a la secundaria. 

Otro factor importante que hay que considerar es la influenoia

que ejercen las asociaoiones de padres de familia (P. T. A.) --

cuyos miembros pueden presionar a veces nocivamente la enseñanza. 

(I) An Investigation of Second Language Teaching
Frederick B. Agard- Cornell University 
Harold B. Dunkel- University of Chicago 
Ginn and Company-- Boston, New York, Chicago. 
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Además casi podría afirmar q·1e la educación mimada -

que recibe la niñez en el hogar américano y por otra parte la • 

libertad de que goza el niño desde muy temprana edad afecta di• 

reotamente la educaoi&n en la primaria. Los padres dan másiim

portancia a la educaci&n fÍ1ioa que a los estudios académicos.

Los padres ejercen una presión constante sobre los diregentes -

educativos. Otra raz6n y la cual es consecuencia de la primera 

es que las Primarias de los Estados Unidos no están a la altura 

de las Primarias de otros países en estudios académicos. Esto

pasa no s&lo con los estudios de lenguas sino en el propio --

aprendizaje de la lengua nacional. 

En conclusión, los programas de experimentación que 

se están llevando en la actualidad en las escuelas de los Esta-

dos Unidos difieren de los programas convencionales en dos .._. 

afirmaciones. Primero que el aprovechamiento oral auditivo es

el mejor camino para lograr la habilidad de la lectura; segillldo, 

que la motivación para el título de los idiomas por la vía ••

oral auditiva tiene grandes resultados. 

La prirr:era puede rebatirse afirmabdo que la enseñan

za de la lectura de la propia lengua materna es en s! un aurso

al que debe dársele gran importancia y dedicación en las prima

rias de cualquier pais. El curso de lectura \me refiero al i.n

gl6s) se prolonga ahora en lts Estados Unidos hasta en los dos

pr:l.m~ros años de las Secundarias, cuando anteriormente quedaba

reducido a los estudios de la primaria. Los inspectores están

constantemente trabajando en la técnica de la enseñanza de la • 

lectUl'a y con ~ucha raz6n porque actualmente las universidades

est~n protestando por la ineptitud de los estudiantes para leer 
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con comprensión los textos universitarios. El remedio es muy -

sencillo. Anteriormente, y con esto quiero decir hace unas dos 

décadas, se ensñaba a leer· por medio de la onomatopeya, mientras 

que despu~s se recurrió al m~todo natural que ha sido un fraca

so, En la actualidad hay la tendencia de volver a la onomatop~ 

ya, pero existe la dificultad de que los maestros no están pre

parados para tal enseñanza y el problema se acrecienta cuando -

hay que entrenar a maestros al mismo tiempo que a los alumnos.

As! es que esa presunción mal fundada de que los programas ora

les-auditivos "automáticamente desarrollan la habilidad de leer" 

es nula. 

La segunda afirmaci<5n que es la de la motivación que 

se acrecienta por el sistema oral-auditivo tiene efecto porque

la naturaleza htmlana es susceptible a tales motivaciones. Al -

principio, por lo menos, estimula a los alumnos porque al final 

de cinco lecciones pueden decir algo, pero a medid.a que avanzan 

en los estudios cuando el material empieza a ser más difícil de 

ser asimilado, los alumnos pierden interés y se cansan porque • 

el curso los impresionó.falsamente. Los que perseveran a pesar 

de esta primera impresión y se someten al estudio esforzadamente 

llegan a interesarse lossuficiente para seguir el ourso. 

Los problemas que deben ser resueltos respecto al e~ 

tudio en la actualiead, en los Estados Unidos, son los siguien-

tes: 

1.- La necesidad de definir o precisar con mayor • 

exactitud, por una parte la capacidad misma del a~umno para el

aprovechamiento de este método oral-auditivo, por otra, delimi• 

tar el material y el campo de estudio. 
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2.- La necesidad de insistir en la revisión de los -

programas que precisan como requisito el estudio de los idiomas, 

a pesar de que muchos de los alumnos carecen ya por torpeza pe¡_ 

sonal, ya por falta adecuada de entrenamiento de la capacidad -

necesaria para asimilar el material que se presupone en estos -

programas 

3.- La necesidad de torrar una actitud más modesta S.Q. 

bre los resultados del aprendizaje de ios idiomas, pues los --

maestros deben tomar en cuenta que el estudio de toda lengua e.¡ 

tranjera es una tarea ardua y difícil en sí misma, y que si el

estudiante ncrmal se aprovecha de tal o cual método de enseñan

za le queda aún por recorrer un gran camino. Por tal razón un-

entendimiento más claro de lo que se espera del estudiante, co

mo elemento receptivo, y de lo que él puede obtener, en forma -

inmediata de este aprendizaje llevará a alumnos y a maestros a

un contacto más real del problema. 

4.- La necesidad de coordinar más habilmente el cam

bio de la pr~ctica oral-auditiva a la lectura y a la escritura• 

de la propia lengua. Es natural que el alumno sea sensible a -

este paso y el maestro debe ser muy consciente del problema por 

ea cual pasan sus alumnos. A pesar de que se han hecho varios

intentos a este respecto haciendo leer a los alumnos después de 

dos semanas e~ enseñanza oral, evitando la lectura en la escri

tura común y mantenieniendo durante todo el año en transcripci~ 

nes fonéticas, etc., el cambj_o de lo oral a lo escrito está aún 

por decidirse, e¡ m~todo de hacerlo y el momento adecuado sigue 

siendo un grave problema. 
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A mi modo de ver la escasez y reducción del vocabul!, 

rio que se emplean en estos libros origina la confusión cuando

el alumno se halla frente a un texto común y ccrriente escrito

en lengua extranjera. Se necesita una serie de libros adecua-

dos con lecturas selectas en las que el proceso de la asimila-

cic5n del vocabulario sea menos drástico. Asimismo dichos tro-

zos selectos podrían servir para ampliar la cultura sobre el -

pueblo cuya lengua se enseña. 

5.- La necesidad de hacer mejores pruebas cuando ha

yan sido definidas con mayor exac~itud la oapacidad de compre.n

si6n del estudiante y el conjunto de material un Índice real de 

la asimilación de la materia que se enseña y no llevará a los -

maestros a ilusorios resultados del aprovechamiento. 

6.- La neccr-:7dad de formar maestros bien preparados

que tengan un concept o r ás exacto de su misión y que conozcan .. 

las limitaciones que p1.'eden encontrar en sus alumnos logrando -

en ellos un mayor estimulo ya por lo pr~ctico, ya por la conve¡: 

sación, ya por el interés mismo por conocer la culturaldel pue

blo cuya lengua se estudia. Se pretende que el maestro que en

seña actualmente una lengua moderna haya desarrollado la habi~ 

dad de expresión oral que tiene un maestro nativo y por otra .._ 

parte que no insista en explicaciones de tipo filo16gico muchas 

veces incomprendido. Asimismo el maestro debe ser consciente -

de que el fin mismo est~ en el aprendizaje de la lengua como -

elemento cultural y no en la gramática de la lengua que se est~ 

cia. Aunque como ya reconocimos antes el conocimiento de la -

gramática hábilmente manejado lograr~ casi siempre mejores ~e-

sultados. 
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7 .- La necesidad de mejorar no s&lo la calidad del• 

equipo de los araratos audio-visuales sino la habilidad para .... 

menéjar dicho equipo. A. pesar de que ya reconocimos el enorme

valor que tiene en la enseñanza moderna de las lenguas el empleo 

adecuado de este material lingüístico del laboratorio no s6lo -

para la rectificaci&n de la pronunciación sino para auxiliar• 

a los maestros en el trabajo y pr~ctica fuera de las clases. A

menudo el equipo lingüístico po rinde lo debido por la poca pe

rioia de los maestros que ignoran no s~lo su manejo sino los -

enormes recursos que pt:i.eden obtener del mismo. 

8.- La necesidad de planear con mayor precisión es-

tos programas experimentales que han dejado hasta la fecha sin-. 

resolver un número do problemas básicos sobre la enseñanza de -

los idiomas. Hay que r 1:conocer que el aprendizaje de cualquier 

idioma es una lai)or &r:: na y qne nunca podr~ reducirse tal vez a 

un mecanismo minimo y elemental. 

Creemos que se necesita una mejor comprensión de los 

grave~ problemas que acarrea consigo la enseñanza de una len..

gua extranjera, y una mejor coordinación entre los m~todos de -

reciente hallazgo y los clásicos métodos de la enseñanza tradi• 

oional. Mucho de lo ya conocido y practicado debe ser válido -

aún hoy en d!a y mucho de lo recién experimentado debe ser som~ 

tido a prueba. Creemo~ que los maestros de buena voluntad deben 

esforzarse para oonseguir una mayor perfecci6n en la enseñanza

de los idiomas• 
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CONCLUSIONES. 

Tanto la educación en México como la de los Estados -

Unidos se caracteriza por ser una educación democrática. El -

pueblo de los Estados Unidos ha tenido que luchar contra los ... 

prejuicios raciales y religiosos de la mayorla en contra de los 

de la minoría. En la actualidad, en los Estados Unidos, el 

negro aún lucha contra el blanco para ser admitido en las escU&, 

las p&blioas. En México no existen prejuicios raciales ni reJ.J,. 

giosos pero existe en cambio el factor eoonÓmieo el cual impide 

que la educación.llegue aún a todos los ciudadanos. Como dije. -

eon anterioridad, las escuelas secundarias y las primarias no -

son suficientes para enseñar a todos los niños y los adolescen

tes de H~xico. creemos que en un país en donde la educación -

oficial termina con la primaria no se cumple íntegramente con M 

los ideales demoer~tioos de la Revolución. 

En México aunque la Constitución señala que los dife• 

rentes estados sostengan sus pro:;;>ias escuelas el contro de la -

educaei6n es central. Exis'i;.3 la Seoretar!a de Educación PÚbli• 

ca como una de las dependencias oficiales, dicha entidad no --

existe en los Estados Unidos. AhÍ la educaci6n está completa-

mente descentralizada; no es ni siquiera estatal. Caea looal,1 

dad controla sus propias escuelas pero bajo un sistema de ense• 

ñanza completamente nacional. El factor político parece no in• 

tervenir.direotamente en la educaci&n norteamericana, respecto 

a México no se si debería afirmar lo mismo. 

El financiamiento de las escuelas en los Estados Uri

dos es completamente local y se lleva a oabo con bastante éxi+0~ 
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Los aiudadanos norteamericanos son muy resppnsables en este sen 

tido y saben bien que las escuelas les pertenecen oon sus priv,! 

legios y sus obligaciones • Nadie trata de eludir el impuesto~ 

escolar y los administradores de este impuesto lo administran • 

generalmente con honradez y eficacia; tal vez eso sea el resuJ, 

tado de la enseñanza de las propias escuelas. E~ financiamien

to escolar en México es federal, estatal y municipal. No exis

te un impuesto escolar sino que cierto porcentaje de los bienes 

de la Nación se destina a la Secretar!a de Eduaación Pública.

En Iviéxioo el problema económico que implica la educación hemos

visto ya que es muy grave. Se debe sih duda alguna entre otras 

causas, igualmente serias, al crecimiento desproporcionado de -

la población. 

La educación norteamericana es mixta desde .los jardines 

de niños hasta la enseríanza en la universidadt conviven niños,

adolescentes y adultos. La educación en México no es mixta en-_ 

todas las primarias y secundarias• En las Normales y la Unive.t 

sidad la educación es coeducacional. La tradici6n que tan honM 

damente est~ arraigada en el pueblo de M~xic.o ha hecho que per

dure as! la educación. 

No estar!a por demás mencionar que a pesar de ser la

enseñanza una de los profesiones más nobles es una de las más • 

mal remUl!leradas en todos los paises del mundo sin excl11ir a los 

Estados Unidos y a M~xico, sin embargo, es cierto que en Esta

dos Unidos el maestro puede vivir decorosamente con su salario, 

debido al propio nivel econó11üco del pa:Ís; en M~xico, en cambio 

el maestro no c·-enta atÚl con un salario que le permita vivir L·
sin escasez, Mucho se está haciendo 1 sin embargo, por mejorai' 
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la situación económica del maestro mexicano. La labor realiza• 

da por el maestro mexicano nos parece más ardua que la del nor

teamericano ya que el promedio del grupo escolar en las escue..

las primarias es de 55 alumnos, en cambio en los Estados Unidos 

hay ¡ma ley que prohibe que haya más de 30 alumnos en los ci-

clos superiores y no más de 20 en los primeros ciclos. También 

el equipo escolar de primarias y secundarias en los Estados Un,1 

dos nos parece mejor que del que se dispone en M~xico. 

Los programas educativos que rigen en las primarias .. 

y secundarias en ambos países nos parecen excesivos por el núm~ 

ro de materias gua protonden~ se da demasiada importancia a la

mecanizaci~n del oonocjrilicnto y se descuida, en cambio, la ensj¡ 

ñanza s~lida de la lec+nra, la escritura, y la aritm~tica. A -

con~ecuencia de esto es que les alumnos llegan a la Secundaria

de los Estados Unidos sin saber leer debidamente e ignorando -

las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética. A pesal' 

de que el programa académlco de las secundarias norteamericanas 

es muy f~cil, los alumnos tropiezan con muchas dificultades de

bido a la mala preparación de las primarias. En México los -

pro gramas de la secundaria adolecen del detecto de incluir en -

ellos demasiadas materias que no pueden ser asimiladas debida ..... 

mente por los alumnos. 

¿ Por qué es deficiente la educación que se imparte • 

en los Estados Unidos? ¿ Por qué tar:tos j6venes rusos estudian 

ahora emn mayor devoción las lenguas modernas y lGs ciencias? -

¿ Qu~ se puede hacer para elevar el nivel intelectual de las e~ 

cuelas norteamericanas? 

Por todas portes de 1 país la gente se hace en la ao-· 
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tualidad estas consideraciones. El Profesor Arthur Bestor, no

table historiador quien ha estudiado per muebos años en los Es

tados Unidos y en Europa y ha tratado de analizar los problemas 

educativos de estos países, afirma lo siguiente: el nivel edu

cativo de los Estados Unidos es muy bajo. No se estimula, in~ 

lectualmente al niño ni al joven a dar un mayor rendimiento in• 

telectual. Los programas vigentes son fáciles y el magisterio• 

carece de una educación sólida. 

Preocupados los Estados Unidos por lograr que la edu• 

cación alcanzara al mayor número de individuos descuidaron man• 

tener en alto el nivel intelectual debi~o. En los Últimos cin

cuenta años la población escolar creció enormemente y en la ac

tualidad se padece la consecuencia de tal divulgación de la cu¡ 

tura, que tratando de a:j<~rc~r a todos democr~ticamente, olvidó

sin embargo afinar la propia educación entre los alumnos y los

maestros. 

En 1952 el Dr. Beston previno a los Estados Unidos en 

una conferencia dada en la Asociacién Americana de Historia, 

del peligro de lo "anti.intelectual", de las escuelas. El pro

pio Dr. Bestor se refirió a la tendencia de quienes dirigen los 

programas educativos de la nación de ignorar el principio de la 

disciplina mental y de asegurar, por otra parte, que el prop6s_;i; 

to de la educación pública debe ser lo que se llama en inglés -

"l~fe adjustment" (el avenirse a la vida), en vez de el obtener 

una preparación seria y concisa en las ramas fundamentales del• 

conocimiento como son: las ciencias, físicas, naturales'} y ma-

teniáticas; la historia, los idiomas }extranjeros con sus li tere

tu.ras 1 y e:l estud::to de la propia lengu3 mstcrna, el inglés, y -
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afiadiÓ que con la trascendencia que tiene ahora para la human.!-

dad el lanzamiento del Sputnik el concepto educativo de avenir• 

a la vida se acerca, por des¡racia, al concepto de 11death ad

justment" {avenirse a la muerte). 

Se ha oohfundido aotual.mente el concepto educativo .... 

de 11avenirse a la vida" con la llamada "eudaoión progresiva" -

que si tuvo éxito en sus orígenes por algunos de sus postulados 

que no e··an malos, ha degenel'ado, sin embargo, lastimosamente • 

La influencia ' de los padres de familia en dicha educaaién ha -

sido desastrosa. El permitit que sea el niño, impreparado des

de cualquier punto de vista, el que elija las materias que debe 

estudiar es ya, según nosotros t el mayor s!;.bolo de decadencia 

educativa. 

A menudo se descuida el aprendizaje de la lectura, -

escritura y aritmética que deben ser la base para las causas de 

las high schools t si el alumno de la primaria no posee al salir 

de ella un conocimiento adecuado en estas tres materias los es

tudios secundarios se verán seriamente dañados. Si además, se 

le permite en la secundaria eliminar, de sus estudios las mate

máticas o cualquiera otra asignatura básica para el conocimien

to humano, su Índice intelectual al salir de la high school se

rá Ínfimo e inadecuado. 

Otro grave problema que padecen las escuelas secunda• 

rias es el de sus consejeros de alumnos quienes preocupados por 

atender los problemas psicol0gicos do sus alumnos descuidan se

riamente sus problemas académicos~ En los eolleges y las uni

ve~sid~des norteamericanas estas funciones antes nombradas es

tán distribuÍdas en dist~ntas personas que saben cumplir con -
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lo que ve les encomienda. 

Desgraciadamente falta en los high schools el anhelo

de despertar la curiosidad intelectual de los alumnos. La ta-

Qla de valores intelectuales está invertida. A menudo goza de

m~s reputación el capitán de un equipo de futbol que el alumno

que pa obtenido un alto promedio eb sus materias académicas. '

Es curioso observar la reacción de algunos maestros quienes co~ 

sideran anti democr~bico el estímulo hacia una educación inte-

leetual superior. Esta actitud del maestro se refleja hondame& 

te en las actuales generaciones de jóvenes, que dotados algunos 

de ellos de inteligencia superior menosprecian el seguir con -

sus estudios académicos que los llevara a una profesión. El es .. 

tudiante superior se ha adaptado con facilidad a la mediocridad 

reinante~ 

También el problema de la educación intelectual de ... 

los maestros es serio en la actualidad, pues se invierten nuev,a 

mente los valores. Parece ser más importante el saber enseñar. 

hábilmente un vonocimiento que el tener el conocimiento mismo. 

Además, _hay cierta actitud despe~tiva hacia el maestro brillan• 

te que oonoce a fondo su materia, se habla de que los maestros• 

oon "un ángulo académicott dicho en otras palabras, amantes de -

su especialidad, constituyen un serio problema para la realiza

ción de estos programas prácticos de 11 life adjustment". 

Datos estadísticos recientes demuestran que la prepa• 

ración académica para los maestros que enseñan química, física•· 

y matemáticas, carücen de la preparación universitaria necesa.

ria de la materia que enseñan~ 
¿Lleva lo. educa.ci3n de :as :nasas irremediablemente, a 

una degeneraci6n de los valores intelectuah~s? El dar una res
puesta consisteni;e a esta p;regun"t;a de perfiles trá €1.cos es eJ_ .. 
dilema más t¡--e.sc·;: ndente por el cual atraviesa actualmente, 1n ., 
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