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Prólogo. 

Q~iero agradecer, sincera y atentamente al Sr. Gabino 

A. Palma y a mis compañeros en la clase de verano de 1944, 

sin cuya ayuda, este pobre esfuerzo hubiera resultado mucho 

m~s reducido. Particularmente quiero brindarle desde el cora

zón, las gracias al muy respetable y estimado profesor Señor 

Gabino A. Palma, quien, al leer esta pequeña ofrenda a la edu

caci6n mexicana, tuvo la bondad de proporcionarme recomendaci~ 

nes y advertencias inapreciables. Cualquier valer que tenga ~§ 

te, es debido al sin par apoyo de este gran hombre y profesor. 

Agradezco tambi~n la cooperaci6n que me han concedido 

mis compañeras, en masa e individualmente. 

Menester es reconocer aquí el gran interés y las con

tribuciones de mis queridas compañeras, de la señora Carolina 

s. Bell, de las señoritas Vera Maxwell, Francisca Sánchez, Cl~ 

t~lda Nichol y Doria Martens. 

Viola We1ge Bart~. 

M~xico, D. F., agosto lo. de 1945. 
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Introducción. 

La idea de esta te si s tuvo su nac imiento en una clase de Pr.Q 

blemas Sociales y Educativos de México, en la Escuela de Verano -

en el año de 1944. La clase fué un gran privilegio para m!, por

que en ella tuve el honor de reunirme con algunos de los educado

res, profesores, mádicos, novelistas y estudiantes más progresis

tas del pa!s mexicano. También quiero mencionar los nombres de -

algunas personas quienes nos hablaron en esta clase durante el -

verano. Tengo la íntima satisfacci6n de hacer a ellos patente 

mis agradecimientos y estimaci6n. Son: 

l. -ml señor Ignacio García Tállez. 

2. ~l señor José Avila Garibay 

3.. El señor doctor Antonio Sordo Noriega. 

4. El señor profesor Humberto Parra. 

5. li:l señor profesor Jesús de la Rosa. 

6. El señor doctor Franc isco de P. Miranda. 

7. El señor profesor Juan B. Salazar. 

8. El señor doctor Manuel González Rivera. 

. 9. 1;;1 señor doctor Luis de la Brena. 

10. 1;:1 señor doctor Manuel Palacios. 

11. El novelista Enrique Oth6n D!az. 

De estas personas tan refinadas, cultas y distinguidas, - -
aprendí algo de lo que est~ haciendo el gobie mo mexicano y los-

educadores que con ~l laboren para la educaci6n de México~ He eE 

contrado en todos ellos un espíritu muy alerta y muy despierto a ... 

los problemas educativos del México Moderno. / 



L 

• 

I 

CAPITULO I • 

Primeros Pasos en la ~ducación de M~xico. 

La educación en México comenzó con los misioneros. ~l Rey -
Carlos V, durante el tiempo de Cort~s, envió de mspaña misioneros 
a Máx1co. lj;l primer grupo de misioneros, encabezado por Fray Ma,r 
t:!n de Valencia, desembarcó en Veracruz el trece de mayo de 1524. 
Pedro de Gante, de alto linaje fundó la primera ~scuela de Artes
y Oficios de A~rica. Fray Bartolom~ de Olmedo 1!:1 Consejero de
Cortes, había fundado el primer hospital de MéxIco, curando persQ 
nalmente a los heridos pero los misioneros venían a dedicarse a
los indios y a compartIr sus pobrezas, sus dolores y a pronuncia.r 
se contra el r~gimen militar, cada vez que as! era necesario, pa-
ra la defensa de la justicia. (1). . 

Toribio de Benavente escribió una historia de los Indios de
Nueva España, en la cual se recojen los ritos de la antigua reli
gión, los detalles de la obra de conversión y noticia de las ar-
tes y usos de los indios. Wscribió tambi~n una obra que es toda
vía la base de todo cuanto se escribe sobre las ci vilizacione·s 
aborígenes. 

Fr. Bemardino de Sahagún,otro misionero, dedicó muchos 
años de su vida a la educación de los indios, aprendiendo su his
toria, costumbres y dialectos. Sus dos tareas bien conocidas son 
el Diccionario de la Lengua Mexicana y la Historia General de Nu~ 
va ¡spaña. 

En seguimiento de los franciscanos de la primera misión, vi
nieron el año siguiente los dominicos a establecerse a M~xico en-
1526. Despu4s de ellos, los agustinos U533). Comenzaron estas -
Ordenes la construcci6n de monasterios que eran, a un mismo tiem
po talleres y escuelas (2). 

En 1572 llegaron los Jesuitas. ~stablec1eron colegios, el -
prirre ro en la capital. En 1585 llegaron los carmelitas. La pri
mera escuela para preparar maestros, lo que hoy se llama Escuela
Nonnal, se fundó en 1536, en Santiago Tlaltelolco. Fray Bemard.! 
no de Sahagún enseñó en esta Escuela. En 1535 el arzobispo Zumd
rraga creo una escuela de Artes y Oficios para indígenas. En ---
1529 se fundó una escuela para mujeres en Texcoco, dirigida por
los franciscanos. En 1558, se fundó ~i Colegio de Nuestra Señora 
de la Caridad, para niñas mestizas. ~n 1543, hubo la primera es
cuela para indios mestizos en Michoacin, donde tambipn se esta--
bleció el Colegio Superior de San Nieolás. ~n 25 de p.nero de 
1551, se inauguraban dos Universidades, una en Lima y la otra en
M~xico. 

A fines del siglo diecisiete, se hallaban en México estable
cimientos educativos, gracias a la cultura de estos frailes cuyos 
nombres he citado en esta página. 

VasconcPlos Jos~.- Breve Historia de México, p~rrafo 3, pá-
gina 138, mdiciones Botas- MéxIco, 1944. -
Ibid, ~gina 142. 
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Durante el siglo dieciocho México fué una naci6n culta del -
Nuevo Mundo. La vida toda de la colonia poseía un refinamiento -
que no se sos1?echaba en el norte. De un extremo a ot ro de la Nue 
va España había escuelas, bibliotecas, una Academia, una galer!a~ 
de pinturas, colegios y Universidades. 

La educación pútllica estuvo difundida en el siglo dieciocho
como no ha vuelto a estarlO t pues hubo parroquia en cada aldea, -
y donde había parroquia habla escuela. Y donde ya no había Aldea 
en las estaciones del desierto inmensurable la misión con su cam
pana congregaba a las gentes para el trabajo civilizado y para el 
estud io y el rezo. (3) 

~n el Colegio de Ind!os, fundado por Pedro de Gante, se con
taban mil educandos. Habla colegios por todos los rumbos del --
país. Ciudades tan distintas' en la época, como Zacatecas, tuvie
ron Colegios formales desde 1616. En México, el Colegio de San -
Ildefonso se construyó en edifico que todavía es orgullo de la -
capital y ha servido hasta hoy. 

En Michoacán, Vasco de Quiroga ' habfa iniciado la educación -
técnica de los indios. Maestros, carpinteros, herreros, ebanis-
tas, albañiles, arquitectos, de todo esto había en las escuelas -
de la Colonia. Es seguro que sin las escuelas españolas, el in-
dio habría permanec ido de siervo. 

La primera ley que mand6 establecer escuelas primarias en ' la 
Nueva España es de 1783. Un poco m4s tarde, en el año de 1800 el 
virrey Azanza se preocupaba por la difusi6n de enseñanza primaria 
en el país. 

En 1783 se estableció la escuela de Minas. Fuá fundada por
los espaPioles, ~lhuyar y Del Río. 

~n 1773 se fundó la Real Academia de Bellas Artes. Aunque
reflejo de la española! tiene mérito considerable y representa el 
esfuerzo artístico de a era colonial del Nuevo Mundo. 

Se cantaban en MéxiCO, a fines del siglo dieciocho óperas -
cuando apenas si había teatros en Nueva York. Se dió la primera
representaci6n del Barbero de Sevilla en 1806. La Iglesia educa
ba a las masas en los templos con la música gratuita de las cere
monias del culto. y en la Iglesia la masa ind!gena y los crio--
llos unidoS, escuchaban allí las misas. 

~n 1693 se publicó el ~rimer periódico que hubo en el conti
np..nte, el "Mercurio Volante , y en 1728 empezó a salir la "Gaceta 
de México". . 

Ya había en cada convento una biblioteca que era el tesoro -
del convento. 

(3) Ibid, pdgina 231. 
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CAPITULO 11 

La mducación en México desde la Independencia 
Hasta 1926. 

México logr6 su independencia de Es~aña en 1810. Apenas con 
sumada la independencia, se habló ya de trabajar por la Educa--
ci6n Popu1a~t. in el año de. 1825, el primer Presidente de la Re
pUblica, General don Guadalu~ Victoria, insertó en su informe de 
labores gubernativas lo sigulente: 

I'ml Poder Ejecutivo no ha perdido ni Quede perder de vista -
la moral y la ilustración, y por lo que a ~sta hace, una Junta -
está actualmente entendido en formar un proyecto grandioso de en-
sefianza pdblicall (1) . -

Corresponde, sin embargo un verdadero lugar de honor a Don -
Valentfn Gómez Farías, quien siendo Vice-presidente de la Repúbll 
ca en el año de 1833, y después de clausurar la Real y Pontificia 
Universidad de Méxicol creó la Direcci6n G0neral de ~~ucaci6n Pú
blica, echando con el o los verdaderos cimientos de la educaci6n
popular en México. 

El estado de la Instrucción· rué durante muchos años de la -
vida independiente, verdaderamente desastroso. No hay nada más -
elocuente para pintar la situación de la enscñanza1 que las si--
guientes p'alabras del programa de Gobierno que en ~o de enero de-
1861 lanzo el reformador Benito JU3rezl 

"El Gobierno procurará generalizar la Instrucci6n Primaria -
perfeccionará la facultativa en todas las profesiones y merecerán 
todo su cuidado las ~scuelas de Medicina, de Agricultura

l 
Artes y 

Oficios, de Minería y de Comercio, y las Academias de Be las Ar-
tes establecimien tos 'que se encuentran unos casi en ruinas y --
otros totalmente destruidos por el Gobierno de vivacl que compreD 
día que su perdici6n estaba en el desarrollo d0 las nteligencias 
y en la difusi6n de las ideas" (2). 

En los primeros años del Gobierno del general Díaz, atraves! 
ba el país una época en que el ramo de Guerra absorbía todo, y -
era necesario el mejoramiento de la Hacienda Pública para dar a -
la Instrucci6n algo del impulso que necesitaba. Había distintos
aspectos de la obra educativa durante los primeros períodos del -
señor general Díaz, quien hizo ciertamente por la F.ducación Públj 
ca en Méxi co mucho bueno. 

Toca a la administración del general Porfirio D!az haber com 
prendido cual era el verdadero camino para lograr, la uniformidaa 
de la Instrucci6n Primaria. gn 1887 se fundeS una ~8cuela- Normal
para Profesores, pero verdadero impulso a la instrucci6n popular
no se di~ hasta el año 1890 en que fué presentada al Congreso de
la Uni6n en 9 de mayo una iniciativa del ~jecutivo para reorgani
zar la instrucción pdblica en el Distrito y Territorios, sobre la 

(1) La '&':ducac~ Pública en México. Prólogo de J. M. Puig Casau
ranc, pág lí!, PUbItcaci6n-de la SecretaríA de E1ucaci6n. 
M~xico, Me tDCXVI. 

(2) Ibid •• Drutina 9. ~ 
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b~se de qu e sería "gratuita, laica y obligatorial1 • La ley regla-
mentaria respectiva fUá expedida por el mJecutivo el 21 de marzo -
de 1891. En el informe del ~jecutivo del lo. de abril de 1893, al 
abrir el XVI Congreso d8 la UnicSn su se~ndo período del primer -
año de sesiones ordinariasl el general Díaz dijo que la ley de en
señanza primaria obligator a demostró que ya se sintiera la necesj 
dad de la 1nstrucci6n. 

Durante los años de 1893-1925 faltaron aulas en gran número y 
profesorado para 50,000 niños en edad escolar en solo el Distrito
Federal. El Gobierno no podía proveer totalment~ a las necAsida-
des en el ramo de la enseñanza primaria1 pero a pesar de todo la ~ 
ley di6 impulso a la instrucción primarla en el Distrito Federal. 

En 1896 se hizo otro intento para üniformar la instrucción -
primaria en el Distrito Federal y Territorios que se ocup6 en es-
tudiar los medios pr~cticos de difundir la enseñanza entre la raza 
indígenq, siquiera por lo que tocaba a la parte rural del Distrito 
y Torritorios. . 

Existían en 16 de septiembre de 1866, ll3 escuelas primarias
en la capital; 174 en las Frefecturas del Distrito Federal y 130 -
An los Territorios Federales, con una inscripci6n total en el Dis
trito y territorios de 48,776 alumnos. 

En 1903 dos profesores mexicanos fueron enviados a los Esta-
dos Unidos a hacer estudios t~cnicos en la materia de trabajo ma-
nual, con el objeto de implantarlos en las escu elas de instrucción 
prim9ria superior y hacerlos düspu~s extensivos a las escuelas el~ 
mentales. 

En el año de 1904, ~n el informe rendido ante el XXII Congre
so Constitucional por el general D:!az, apareció el siguiente párrg 
fo: 

"Se han repartido este año 1,053 bancas binarias y 13,176 li
bros· t (3). 

El lo. de julio de 1905 se dió el paso más trascendental en -
materia de educación pdblica en México, con la creaci6n de la Nue
va SeCr$tar!a de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

El maestro Justo Sierra, con la cooperación del señor licen-
ciado don Ezequiel A. Chávez, Subsecretario del Ramo, debe consi-
derarse el verdadero autor del principio d@l progreso educacional
en el país. Se le conoce por su amplitud dG miras~ la firmeza de
esfuerzo y la uniformidad de m~todos educativos. uesde ese dra, ~ 
la instrucci6n primaria tuvo un impUlso cada dta mayor. mn el año 
de 1908 sostenía la Federación 583 escuela. con una asistencia to
tal de 64,000 alumnos. 

En 1910, ciep años después de la independencia de M~xico, el
Consejo Superior de mducacion Pública estudió un plan general de 
educación física, relativo a todos los grados de la enseñanza. El 
proyecto de ley constitutiva de la Universidad N~clonal fué aprob~ 
do por el Congreso en el mismo año. 
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En un discurso pronunciado el lo. de marzo de 1938, por el -
Señor Dr. Francisco Castillo Nijera, 1Wbajador de México en los -
Estados Unid.os de Ameh1.ca, en la Convenci(Sn Anual de la Asociaci6n 
Americana de Direc~ores da Secuela, cel~brada en Atlantic City 
dice: 

tt-¡;;n 1910, el número de 'Escuelas sostenidas por el Gobierno 
Federal no exce4ía de 600, con un total de 70,000 alumnos inscri-
tos. Más del 70 por ciento de la poblaci6n la formab~ los iletr§ 
dos. Conforme a la estadística oficial de 1932 1 el numero de es-
cuelas rurales se había elevado a 13,719; existlan 5 73~ urbanas y 
405 jardines de niños, constituyendo un total de 19,~57 e~cuelas -
por lo que respecta a la educacidn primaria únicamente. Och~ta y 
seis por ciento de esos planteles primarios son sostenidos por el
Gobierno Federal y por los de algunos Estados. La asistencia al-
canzaba a 1,907,650 niños bajo ]a dirección de 39,709 maestros. -
mI mismo año de 19:~2, según la propia estadística, 6,169 profeso-
res impartían la instrucci6n a 80,194 estudiantes, en institucio-
nes de enseñanza secundaria. Considerando la polltica del actual
gobierno federal que anualmente, aump.nta el presupuesto de educa-
ci6n, una cifra conservadora, para la totalidad de las escuelas, -
se puede fijar en 23,000 y en más de dos millones el número de 
alumnos. 

En 1910, se destinaban menos de ocho millones de pesos para -
Educaci6n, lo que correspondía a un siete por ciento de los ingre
sos totales de la Federaci6n. El Gobierno Federal gastó diez y -
siete por -ciento en 1935 y diez y ocho por ciento en 1936. Casi ~ 
el veinte por ciento figura en los egresos del presente año de ---
1938. Un Gobierno que destina la quinta parte de las r~ntas fode
rales a la obra educativa, algo está ejecutando, indudablemente, -
pn pro del bienestar de su pueblo. (4). 

~l Congreso Nacional de ~ducaci6n Primaria volvi6 la vista -
hacia las necesidades educativas de las clases indígenas. Se ests 
blecieron en las Municipalidades de Xochimilco y Milpa Alta, del -
Distri to Federal, "cursos post escolares dedicados al perfecciona
miento y la difusi6n de la lengua nacional entre los indígenas", -
cursos que puedt=!n considerarse como el germt?n de la institución -
actual de las escuelas rurales, empr8sa comenzada por el Gobiprno
del s~ñor Presidente Alvaro Obregón y qut=! es seguramente, al mismo 
tiempo que la obra de justicia social más alta hecha por la Revol~ 
oi6n, la esperanza más firme da rendici6n de nuestras grandes ma-
sas camp3sinas. (5) 

Llegamos ahora al período revolucionario de México y durante
el Gobierno Revolucionario del señor Madero la República pensó mds 
y mds en un plan armónico y uniforme para todo el país es decir, -
el desarrollo de la instrucción primaria. 

El señor General Obregón realizó una magna labor educacional ... 
durante su gobierno e €n ~ducación P~blica, bajo un programa nacio 
nalista y libre de odios religiosos, se emplearon por primera vez; 
bajo Obregón, hasta cincuenta millones de pesos al año. 
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Jos~ Vasconcelos dice: 

"Las escuelas de la ~poca de Obregón, el Ministerio de 'Edu-
cación que entonces se creara son el orgullo de aquella adminis-
tración y también del movimiento revolucionario entero que no ti~ 
ne obra constructiva comparable a la indicada." (6) 

El Licenciado José vasconcelos
i 

Secretario de ~ducación Pú-
blica P:n una conferencia leIda en e "Continental M4?morial Hall", 
de Washington, la noche del 9 d (~ diciembre de 1922 a invi tación
de la "Chataucua International Lecture Association,1 dice lo si--
gui~nte acerca de la educación en México: 

"Educar es preparar al individuo para detenninado prop6si to
social. Los hombres han sido educados para ser buenos súbdi tos,
buenos esclavos, buenos frailes, buenos artesanos, y últimamente
para ser buenos ciudadanos: unas veces son las condiciones socia
les: otras V8ces la 8scuela, pero siempre encontramos que el pro
pósito de la educación es modelar a los hombres para el desempeño 
de una funci6n social". (7) 

La educaci6n primaria, laica y obligatoria, fU~ decretada en 
Máxico hace más de sesenta años. Desde entonces los padres est~n 
obligados a mandar sus hijos a la escuela; pero en un gran número 
de lugares no han existido escuelas. 'El gobierno del general 
DIaz estableci6 algunas buenas escuelas en las principales ciuda
des Gntre ellas varias Normales - para la eoucación de los maes-
tros. ~stas escuelas nos han servido mucho, principalmente por-
que de ellas hemos tomado el núcleo de maestros hábiles que ac--
tualmente utilizamos. El error fundamental que se había cometido 
era no mandar maestros buenos a los distritos rurales. En la ac
tualidad pagamos mejor sueldo a los que prestan alS servicios en
las regiones distantes del país, y procuramos enviar allá lo mejor 
de nuestro personal. (8) 

La escuela elemental se establece en 1 as pequeñas ciudades:
en los distritos rurales su equivalente se encuentra en la escue
la rural. Varias de las regiones más distantes están pobladas -
por indios que no conocen el castellano; naturalmente empezamos -
por enseñarles este idioma, y tan pronto como aprenden pueden pa
sar a la escuela elemental de tipo ordinario, o a la secundaria y 
despué.s a la profesional, siempre que llenen los mismos requisi-
tos que se exigen del resto de la población. (9) 

~l señor Vasconcelos cree que debe seguirse, para educar al
indio, el m'todo venerable de los grandes educadores españoles, -
que como Las Casas, Vasco de Quiroga y Motolinía, adaptaron al -
indio a la civilización europea, creando de esta suerte nuevos -
paIses y nuevas razas en lugar de borrar a los naturales o de re
ducirlos al aislamiento. 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

Vasconcelos José, Breve Historia de MéxiQQ, p~ginas 518-5l9,~ 
~diciones Botas - M~xico, 1944. 
Boletm de 12 SecretarIa ~ Edlc~c ión Plfulioa. Tomo 1, núme
ro 1, p4g1ria 5, Mexico, enero 9 3. 
Ibid_, páginas 9-10. 
Ibid_, p~ina 10. 
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Deapu~8 de dos años de educaci6n elemental hay la escuela By 
perior que aba~ cuatro a~os y, despu~s de los seis a~os de --
primarIa, puede el alumno que los haya hecho pasar a los colegios 
preparatorios y en seguida a la profesional. Los colegios prepa
ratorios son m~s de veinte, situados en diferentes partes del - -
pa:ís, siendo el princ,1pal el que está agregado a la Universidad -
Nacional de México; pero el proyecto de la Secretaría de Educa--
ci6n ps concentrar sus esfuerzos en las cuatro grandes universi-
dadas de la ciudad de México, de Guadalajara, de Yucatán y de --
Monterrey. (10) 

Durante el período de Calles el esfuerzo educativo continu6-
hacia las escuelas urbanas de primera enseñanza, las escuelas de
obreros, la enseñanza t~cnica e industrial, y muy principalmente, 
hacia la educaci6n rural. Era su gran deseo alcanzar a las gran
des masas de campesinos, mestizos e indígenas. 

En 1925, gracias al esfuerzo de la revoluci6n, la inscrip--
ción esc olar en solo la ciudad de Méx ico era de 84,045 alumnos, -
y considerando los de 'las poblaciones que corresp'onden al Distri
to Federal, ~ra de 1321 666 niños, quedando todavra 52,346 niños -
en edad escolar en el uistrito Federal que no asistieron a la es
cuela. 

(10) Ibid_, p~ina 10. 
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CAPITULO 111. 

El Sistema Educativo bajo la Administración de Cárdenas, 

Durante la administración del Presidente Cárdenas la ~duca--
ción en México recibió un gran impulso. 

En el periódico, Asistencia Social, del 31 de julio de 1938,
el doctor Francisco Nájera~ tmbajadorae México en Washington, ha
blando de la Revolución y ~ducación en M~xico, nos da los rasgos -
esenciales del sistema educativo bajo la Administración del Presi
dente C~rdenas así: "PRIM€RO: LA lUDUCACION DE LAS MASAS T4:S UN FAC 
TOR PRIMORDI~ D~L GOBI~RNO Fli.lDli}RAL. -

-La educaci6n de las clases populares, en M~xico, es un pro-
blema de vital importancia, cuya resolución no debe confiarse a -
empresas privadas. ~1 Gobierno de la Revolución! antRs de llegar
al poder, S9 comprometió a suprimir el analfabet smo, y está cum-
pliendo su promt~ sa. 

SEGUNDO: LA EDUCACION ~S UN PROBLEMA POrULAR NO UNO ACAD~I-
CO. -Por 9hora, el objetivo no 8S de los estudios superiores, si
no el de la educacion primaria. Más nos preocupa que millones --
aprendan a leer y a escribir que contar con un puñado de genios. -
Nuestro problema es de cantidad. Sin embargo, creemos que aumen-
tanño la cantidad de individuos útiles e ilustrados nentro de nues 
tras fronteras, contribuimos al mejoramiento de la calidad de nue¡ 
tra cultura. 

TERCERO: sm DEBm CONCli.lDF.R H:SI'~CIAL AT~NCION A LA H:DUCACION -
RURAL. -México, es? esencialmente, un país agrícola. La mayoria
de la población hablta los distritos rurales. Si el campesino -
no pUAda ir a la escuela, la escuela debe ir al campesino~ por es
ta razón se ha ndoptndo el sist~ma de misiones culturales o el de
brig'ldas cu~tur~les de penGtración ind:!gena. 

CUARTO: LA ~DUCACION CULTURAL DEBE SER PRACTICA. -La primera 
obligación es enseñar al pueblo, no sólo a leer y escribir, sino a 
vivir. Las brigadas imparten la educación primaria y los conoci-
mientos pr~cticos de las industrias menores, propias para cada re
gión del p~!s, y dirigen los trabajos de granjas y tall~res, capa
citando, as!, al campesino y al obrero para que puedan bastarse & 
sí mismos. 

QUINTO:- LA ~DUCACION DEBm nmSARROLLAR UN ~IDO DF. SOLIDARI 
DAD SOCIAL. - -Creemos que un individuo educado no es el que puede:: 
hacer mucho para sí mismo sino el que puede hacer mucho para 10s
otros. Contra la concepcl&n del personal aprovechamiento material, 
predicamos lo doctrina de la independencia econ6~ica y del servi-
cio social. ~l centro de la vida es la escuela rural~ alberga a -
los niños durante el dra, los adultos concurren en la noche. w'n
la escuela las mujerGs aprenden a confeccionar su ropa y la de sus 
hijos; los hombres aprenden a mejorar sus primitivos métodos agrí
colas. ~n las mismas escuelas, los niños son vacunados y las ma-
dres grdvidas reciben consejos facult~tivos. Adyacentes a las es
cuelas existen fajas de terrenos en cuya labranza cooperan los al-
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deanos con los estudiantes. Algunos edificios de las escuelas ru
rales han sido fabricados por los habitantes de la comunidad, qui~ 
nes dedicaron, a esa construcci6n, sus horas libres o las de los -
domingos; los propios vecinos han proporcionado terrenos y materig 
les. Las misiones o las brigadas visitan los hogares, examinan l~ 
provisión de a~a, eJecutan lo conducente para mejorar las condi-
ciones sanitarlas e lnducen a los campesinqs para que hagan uso de. 
los abonos y para que practiquen la rotacion de los cultivos~ or-
ganizan clubes de padres de familia y señalan el si tio convenient \~ 
par.~ toatro al aire libre. Conforme a las palabras d~l Dr. Bete-
ta, las misiones trabajan por mejorar las condiciones de los habi
tantes, usando para ello, todos los .recursos posibles. La escue-
la, verdaderamente, p~rtenece a la comunidad y no la comunidad a -
la escuela. 

S1IDCTO: LA ESC~A DliJBm ABARCAR NO SOLO A LA POBLACION CIVIL, 
SINO A LOO MIlLARES DE HOMBRES Q,lJ14j FORMAN ~L FJl1:RCITO FliID~RAL. 
-Creemos que

l 
en una verdadera democracia, ·el Ejército no "'lebe -

aislarae de a población civil. En la Revolución combatieron las
masas. El Ejército actual nació del triunfo de esas masas.' ~jér
cito y pueblo se pertenecen mutuamente. En otros tiempos se educs 
ba a los oficiales de una casa, de una clase arrogante, cuya mi--
sión consistía en obedecer ciegamente, las órdenes del Dictador. -
El Ejército era, tan sólo, una m~quina inspiradora de p4nico, sin
ninguna especie de conciencia social

1 
y los soldados se convert1an 

en simples instrumentos usados, desp adadamente, según la voluntad 
de sus comandantes. For lo dicho, no extraña que el ejército del
General Porfirio Diaz, baj o la cubie rta de la disciplina militar,
se volviera · contra las masas t contra el pueblo, como ocurrió cuan
do las huelgas de Cananea y de Orizaba y en las campañas del Ya--
qui, lo mismo que, a principios de 1910, en Yucatán y, por dltimo, 
en el cuartelazo de 1913. En el pasado, los hombres del poder --
profesaban la creencia de que un buen ejército debía ser un aut6-
mata. Hoy creemos distintamente· bajo la direcci6n atinada del -
Secretario de la Defensa Nacional, General Avila Camacho, el F.jér
cito guarda siempre vivos los ideales por los que pugnaron sus pri 
meros grandes batalladores. 

l-'OR dLTIMO, AUNQUE NO ~ IM'X'ORTANCIA, LA EDUCACION D~E SUBS
TITUIR A LA SUfERSTICION y AL FANATISMO POR MEDIO DW-L CONOCIMI~TO 
CIENTIFICO y DE LA Ll!:ALT AD A LA FAMILIA HUMANA. -Sent irnos que la
Educación debe ser esencialmente científica. Nos oponemos al imp~ 
rialismo al perjuicio racial y a la hipocresia. Creemos ~n la -
democracia, en la ciencia y en el progreso social. No deReamos -
que egoístas intereses financieros y los tradicionales enemigos de 
la em9ncipaci6n popular se aprovechen de los ciegos impulsos y de
los bajos instintos de los hombres. Pensamos que la lucha nO ha -
concluido apenas se inicia. Quizá hemos cometido errores, pero, -
hasta ahora no nos hemos apartado del camino original. Las genera 
ciones de mañana continuaran la tarea; cosechar~n los beneficios = 
de los empeños anteriores y, a su vez prepararán la vía para las -
generaciones siguientes. Así, por la educación popular, principal 
mente, cada generación apreciara a los hombres del pas~do y model~ 
r~ a los del futuro. 

La lealtad a la familia humana debe persistir como eslabón -
indestructible que mantenga inseparables a los hombres, a través -
del espac io y del tiempo". 
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~n Asistencia Social, a 31 de diciembre de 1938, hay un ar--
tí'culo titulado, "La tducac ión en M~xico al Terminar el Año de ---
1938", tanado del Mensaje de Año Nuevo, del ¡iresidente de la Repú
blica Mexicana- Nos imparte este informe: "La atención que al ra
mo de educación se ha venido dando, se manifiesta p'or la constante 
incrementación del presupuesto del ramo en 1935 fu~ de - - - - -
$37.996,762.00; \~ 1936 aument6 a $51.480,593.91; en 1937 a - - -
$67.468,976.61 y en 1938 a $67.915,759.02. 

Se ha concedido gran importancia e interés preferente a la -
enseñan.za elemental de las masas campesinas y a la difusión de los 
conocimientos t~cnicos directamente vinculados con el desarrollo -. 
de la economía nacional; y al efecto, de $12.980,514.25 que en el
año de 1935 se tenían presupuestados sólo para la educación prima
ria foránea, en el año de 1938 el presupuesto aument6 a la suma de 
$26.864,186.90. 

Se ha ido aumentando la calidad y el número de los centros e~ 
colares, como puede observarse en los datos que a continuación se
expresan: 

En el año de 1935 había diez mil veintisiete escuelas prima-
rias diecisiete secundarias: veinticuatro de educación t~cnica, -
industrial y comercial- treintá y tres regionales campesinas y --
cinco de educación artística, con diecisiete mil novecientos cin-
cuenta y siete maestros y una asistencia de noveciE'·ntos veintires
mil novecientos sesEmta y un alumnos. 

En el año de 1938 funcionaron catorce mil noventa y una es--
cuelas primarias; treinta y tres secundarias; treinta y ocho de -
educacion t~cnica, industrial y comercial; treinta y tres regiona
les campesinas y cinco de educación artística, atendidas por vein
tinueve mil trescientos tre inta y ocho maestros, e on una asisten-
cia de un millón doscientos veinticuatro mil noventa y un alumnos. 

La cultura su~erior ha sido objeto de especial atención por -
parte de las autor1dades del ramo y en esta virtud, se han desarrQ 
llado esfuerzos para lograr la completa realización del proyecto -
relativo al Instituto l-olitécnico Nacional; y aún cuando para ello 
se requiere un trabajo constante de dos años, hasta estos momen--
tos, sin embargo, se ha logrado la construcción en su mayor parte
de las aulas, laboratorios y talleres del propio Instituto, todo -
debid9mente equipado con el arsenal y maquinaria necesnrios. Ade
más, para impulsar 19 cultura superior y artística, se han asigna
do subvenciones y subsidios que beneficiaron a instituciones arti§ 
ticas, literarias y científicas: cont4ndose entre ellas la misma • 
Universidad Aut6noma de México. 

Sin embargo, a pesar de la atención que se ha venido poniendo 
a este importante ramo, reconozco que aún es muy grave el problema 
de la educaci&n p~Dlica, y ~n vista del número de escuelas que fa1 
tan por establecer en el país; y siendo esta una de las principa-
les preocupaciones del Gobierno de la Revolución seguiremos empe
ñados en satisfacer las necesidades que reclama la población esco-
lar de la República. . 

H. C. García.- Diciembre 31 de 1938. 

Fara el año de 1989 se procurará, dentro de las posibilidades 
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presupuestales, ampliar el número de escuelas de todas las catego
r!as, de acuerdo con las necesidades de cada región; mejorar el -
magisterio para que la obra educativa se realice cada vez mejor t -
y, por ~ltimo, se buscará por todos los medios posibles intensi!"i
car la divulgación de la enseñanza secundaria y profesional, para~ 
satisfRcer la más noble aspiración del pueblo, de superarse en su ... 
nivel cultural. 

(Tomado del Mensaje de Año Nuevo, del ?residente de la Repú- ·, 
blica Mexicana) • 
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CAPITUlD r¡. 

Fundamentales Motivos de la Educación 

en el México Moderno. 

"Educ ar es una función más complej a y e levada que la de ins 
truir l1 , dice en su Informe rendido ello. de septiembre de 1943-
ante el XIV Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados -
Unidos Mexicanos, Manuel Avila Carn ach o , y agregac 

t~ducar no es tan solo instruir. El aprendizaje de las cien 
cias y de las artes reoreseqta sin duda un avanzado peldaño en -
la escuel~ de la emanclp.acion. Pero la inteligencia requiere un
cultivo mas in~robo y más augusto. el del esp~ritu mimno, en sus 
aspectos de sensibilidad y de voluntad, de carácter y de entere
za, de bondad y sentido hurnano". 

Las bases de la educación mexicana deberán ser, ante todo,
bases de moral colectiva que, por su alcance, nos coloquen en -
circunstancias de v~vir con decoro dentro del mlli~do por el que-
pugnan todos los paises que no se inclinan bajo el azote totali
tario. 

lvléxico tiene zonas ricas en que la naturaleza brinda pródi
g~nente lo necesario p~ra vivir, creando rasgos psicológicos ne
gativos y regiones esteriles ~ue avivan la tenacidad del hombre. 
Dos tercios de la población V:Lveen en el canpo y uno en la ciu-
dad y de este hecho deriva el serio problema de la concurrencia
a la escuela que se traduce en un alto porcentaje de analfabetos" 
(1). 

La población se entrega co~ una heterogeneidad étnica que di 
ferencia, en sólo el sector ind~gena, cincuenta y dos tribus dia 
tintas con dinlecto8 di:ferentes. Afortunadamente los blancos y -
los mestizos predomin9n con cuatro quintas partes. (2) 

Para que la escuela colabore en la urgente tarea de afirmar 
la nacion.=üidad mexicana, es indispensable que se conozcan las -
caracterfst\cas de+ hombre mexicano, sus deseos, sus capacidades 
y su vocaciQn histérica. (3). Para México, fOl~ar hombres no -
puede tener significado que el de formar buenos mexicanos. lo hy 
mano es calidad universal, pero de seres qoncretos y vivos(4).-
La escuela primaria

i 
fuente de la educacion popular, deber ser el 

crisol oue funda a os hijos de los hombres que viven en el vas
to terrí torio de México, y los igualen en el denominador común -
de un sentimiento nacional. (5). 

La educación en México es el medio que sirve a una doble fi 
nalidad colectiva e individual. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Vazque;,.Octavio ~é~ar.- Hacia pIla gfocuela de 
~l, Pag~na 87- Mex~co, 1944. 

id., pfJgina 87-88 
Ibid., p~na 88 
Ibid., p~ina 95 
Ibid., pagina 97 

Unidaq Nacio--
¡ 
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La finalidad colectiva de la educación públi9a oomprende la 
integración de una recia nacionalidad con fiso~om~a propia y la
eliminación de las i.1)justas desigualdadeseconomiqas y soci ales; 
es decir, la obtencion de un orden social justo. (6). 

Si es el deseo de los mexicanos hacer de M4xico illla naC;ión
fuerte y unida es indispensable atonder con todas las energias -
y capacidades del Estado a la asimilación al medio nacio~al de -
los núcleqs de población rezagados, a la alfabetización y a la-·· 
imparticion de cultura elemental entre la población iletrada. 

Al afinnar que la educación pública tiene, entre otros, el
objeto de ~yudar a forjar una nacionalidad mexicana. 

La finalidad colectiva ~e la educación pública también se -
alcanzar~ por ;8 preconizacion de los ~ostulados fundamentales -
de la Re~olucion, gue determine en 01 ~nimo de la juventud la -
conviccion de rcal~zar los ideales pol~ticos y sociales forjados 
en nuestras luchas libertarias. (7). 

La finalidad indiVidual de la educación pública consiste en 
impartir al allJ.l'!U}o detenninado conjunto de conocimientos cient1-
ficos -instruccion; y en proporcionarle una cultura que le perrni 
te desarrollar su personalidad en todas sus posibilidades, a tr~ 
vés de ~a realización de los más altos valores. Por esto, la - -
educacion pública no puede perrn~ecer indiferente ante los pro-
blomas morales, estéticos y damas cuestiones que se refieran a -
la conducta humana; por el contrario, ha de tener un contenido-
positivo sobre estas materias, que, al trasmitirse a educandos,
sea el geltrnen que en ellos se desarrolle para realizar una vida
plena de dignidad y de sentido humano. (8). 

El servicio de la educación nacional, en sus aspeotos fundg 
mentales, debe caracterizarse por su unidad. Esta unidad necesa
ria la hace posible al Proyecto de Ley meqian~e la facultad de -
que se inviste a la Secretar{a de Educac~on Pública para formu-
lar los pl~es de estudio, progranas y metodos de ense:':\anza para 
la educacion primai"':Í. a, secundaria y normal, que habrán de obser
varse por las escuelas respectivas en toda la nación. (9). 

El,Seüqr Licenciado Octavio Véjar Vázquez, Secretario de -
Educacion Publica, dice en su Mensaje a la Nación Mexicana, el -
8 de febrero de 1942 lo siguiente: 

"La escuela, por último, debe subordinar su obra a un pen-
Sal2liento de. ordeI?- s4P~rior q!l~ r;o puede ser ,otro qUE? el de velar 
por el dcstlno p2storlco de lli~X~co, que esta deternunadO por - -
nuestra 'posic~on geográfica, nuestros or!genos raciales, nuestra 
filiacion pol2tica y la capacidad croadora do nuestro pueblo. El 

. (6) 

(7) 
(8) 
(9) 

Ley orsénica ~ 1s Educ&ción Pública. Ed:ificiones de la Se-
cretaÍ'~a de Educación Publica. Página 12.- México, 1942. 
lbid., p4gina 13. 
lbid., pagina 13. 
lbid., página 18. 
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sino de la República no se e~)resa, afortunadrunente, en ambicío~ 
nes de conquista; es, hasta donde podemos contemplorlq modesto y 
humano, y en ello sin duda radica su grandeza, pues ~olo preten
demos aue I\Iéxico sea siempre independientE? como Nacian y st.::.s hi
jos, como ciUdadanos, siempre libres". (10). 

En un discurso pron~ciado por el señor Jaime Torres Bodet, 
Secretario de Educación Publi~a, Gn la clausura del congreso dc
unificación magisterial, el dla 30 de diciembre de 1943 dice' 

liLa Secretaria de Educ ación va a trabaj al" cada dia más. --
Así 10 exige urgentemente el porvenir de México. Espero que to-
dos vosotros trabaJaréis con olla al ritmo que las circunstancias 
qemanden, comprendlcndo on cualquier momonto que, dentro do una
epoca de emergencia como aquella en que nos ha tocado viv~r, el
maestro es un elemento indispensable de nuestra perduracion y -
una avanzada esencial de nuestra defensa" ••••••• (11). 

El Se~'íor Bodet dice que en la pobreza del campo, la escuela 
surgida de la Revolución debe ser un simbolo del Mexico futuro. 
Una escuela limpi~. aunque sea modesta, es una invitación al es
tudio y una gm~antla de la salud. El no cree que la técnica pue
de enseiíarse tan sólo en libros y laboratorios, pero se requiere, 
para lograrla, una observación directa de las condiciones en que 
se n~nifiestan las actividades h~qnas a las cuales se apl;ca.-
Dice que se Dropone fundar establecimientos de enseilanza tecnica 
en los sitios de producción y ~ue la Secretaria de Educación va
a insistir en dar a la edu~acion qu; se imparta QDa base firme -
que beneficie a la poblacion del pals rindiendo riqueza y, al -
mismo tiempo y en primer ténnino, elevando el nivel cultural de
todos sus miembros. 

~'eea el señor Bodet. 

"Tenemos el propósito de construir escuelas, todas las que
podamqs. Y, si no nos hallamos en aptitud de hacer todas las que 
quisier~nos, convertiremos en escuelas cuantos ámbitos sean fav~ 
rabIes al mejoramiento de nuestro espíritu. Escuela de - costum- -
bres hg sido el teatro, en las mejores épocas de la literatura. 
E~cuela cotidiana y extraordinariamente sensible son los perió-
dlCOS. Escuelas pueden ser las estaciones de radio y escuela es
tambi~n el libro, a veces insuperable. Todas estas escuelas - -
sin tltulo colaborarán con las otras activamente y todos sus me
dios se polarizarán hacia una misma meta' situar al adulto y al
t:iñ <;> de MéXico en la realidad de hoy sin privarle de los ideales 
lnd~spensables para hacer del mañana una esperanza y una promesa 
dignas de ser vividas". (12). 

(10) 
(11) 

(12) 

Ibid., página 44. 
Bodet, Jaime Torres.- La Escuela Me,xic~a, página 28_ Edi-
cianes d~ la Secretaria de Ec1ucacion Pulica.- Mc!xico,1944. 
Ibid., pagin~ 46-7. 
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CAPITULO V. 

El Sistema Escolar Mexicano. 

En México se ha procurado organizar el sistema en función -
del interés y necesidades de los alumnos, frente a los proble.mas
de la vida ~ en los medios rural y urbano, buscando siempre un sen 
tido de un~dad para qqe cada ciclo o grado represente diversos mQ 
mentos de lli~ proceso unico, sin desconocer que cada etapa tiene a 
la vist~ cuestiones especificas de innegable importancia para l~
educacion (1). 

Artículos 70. - 90. de la Ley Orgápica de la Educación Púb11 
ca nos da este informe: , 

A ' , t O

" rt~culo 70.- El sistema educativo nacional, esta cons ~tu~-
dOl 

I.- Por las escuelas, institutos, laboratorios Y centros de
investigación cient1fica d~pendientes del Estado directa o deseen 
tralizadauente, por las actividades culturales que éste realice~ 

1I.- Por las escuelas particulares de educación primaria, s~ 
cundaria o nOi."mal, o las de cualquier t.ipo o grado dedicadas es'p~ 
cialmente a obreros y campesinos, que funcionen con autorizacion
lega1 7 y 

III.- Por las escuelas e institutos particulares Ge cualquier 
tipo, cuyos estudios tengan reconocimiento de validez oficial. 

Artículo 80.- Dentro del sistema educativo nacional, tendrán 
validez y crédito, los estudios hechos en los diversos estableci
mientos a que se refieren las fracciones del artículo anterior. 

Articulo 90.- El sistema educativo nacional comprendrá los -
siguientes tipos: 

I.- La educación para niños menores de seis años o educación 
preescolar~ 

11.- La educación primaria, 

111.- La educación secw~daria? 

IV.- La educación normal; 

v.- L~ educación prevocacional y preparatoria; 

VI.- La ec~.uc ación superior técnica y profesional, inc1usi ve-
la universitaria; -

VI~.- Laoeduc~ci6~ qu~ ~e irnRarta ~n laborat~riosoo i~stitu
tos de lnvestlgacion c~ent~f~ca, lncluslve los un~vers~tarlos; 

(1) La Edu~ación PÚblicf¡ en Mé~co ,página 36 J 19 de Diciembre de 
1936 a 30 de noviembre de 1 40, tomo I, Mexico, 1941. 
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VIII.- La educación de extensión educativa o extpa-sscolarl' 
inclusive la universitaria; y 

IX.- L? que se imparta en escuel!is de educación especial no
comprendidas en las fracciones anteriores (2). 

y cuál es la estructura del sistema? y cómo funciona? 

Mientras las madres 1jrabAj an, los pequeños son F:!.tenC.il"cos en·
casas hogal"es, en guarder1.as o en jardines de niilo s. Estas insti
tuciones í'llllcionan no solo en las grandes capitales, qorno insti-
tuciones privativas, sino que son desplazados a las fabl'icas y a
las comunidades campesinas ind{genas o mestizas. 

En la ciudad :r en el canpo, 1:;1 escuela p,rimaria se modtfica
en forma radical, pue-s se parte 'le la conexión de s us actividades 
con las de la comunidad; el jard~, la hortaliza, la cr{a de ani
males, el pequeño taller, el botiqu{n, la biblioteca, los grupos
music~les, los equipos depo~tivos, los comités de asistencia so-
cial, todo constituye un conjUnto en donde, armónica o integral-
mente, se desarrolla el hijo del trabajador. Concebida la escuela 
primaria como unEA institución que tiene por objeto realizar el -
más alto bien social, cumple el compromiso de liquidar al analfa
betis.mo, abriendo sus puertas a la población adulta (3). 

La escuela secundaria se transforma en prevocacional para -
aume~tar la cultura y definir la vocación de los adolescentes, -
ademas de entregarse a funciones trascendentes dentro de la vida
social. Dotada de talleres, de laboratorios y de campos de culti
vo, los jóvenes se preparan en ella~ en estrecha relación con sus 
tendencias y ~ptitudes naturales (4;. 

La Escuela Regional Campesina es una Institución que tiene-
por objeto~ 

a) Preparar trabajadores agrÍcolas con técnica perfecciona-
da(5) • 

b~ PI't:lJ arar maestros capaces de contribuir eficazmente a la
solucion de los grandes problemas rurales (6). 

c~ Preparar otros especialistas de tipo modesto que exige la 
economia rural, tales como agentes de organización l~al, exper
tos en industrias afines o derivadas de la agricultura y ganade-
r{a y promotores de mejorr:muento de la vida doméstica (7). 

d) Impulsar a través de su~ropio sistema de organización y. 
trabajo, el progreso de la region donde se hallen estableci- ---

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

i€y O}."p:anica de la Educación PÚblica, Cap{tulo nI J r:~ginas --
58-60, Ediciones de la Secretaria de Educación Pública. Méxi
co, 1042. 
La Educación PÚblica en MEfxico. Páginas 36-37, Tomo I, 19 de 
Di? de ~9?4, a 30 de Nov. de 1940.- México, 1941. 
Ib~d., pa.gJ.na '37. 
Escue s Rurales Cam esinas.-página 11, Secretaría de Educa-
cion u ica. lexico, • 
I bide_, p~gina 12. 
Ibid., pagina 13. 
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das (8). 

Las enseñanzas y prácticas agrícolas son intensas y se reali 
zan con los mejores instrwnentos, para lo cual muchas de las es-
cuelas de este tipo disponen ya de tracto.res, cultivadoras sem--
bradoras, segadoras, picadoras de pastura, arados de disco~ ~as-
tras de tipo pesado, elementos gue, por ,otra parte, se fac~~~tan
a los campesinos de la zona de ~nfluenc~a de la escuela, a ~~ de 
que los utilicen bajo la dirección de los alumnos y de los maes-
tros d~ agricultura, en el laboreo de sus campos (9). 

Dentro de este mismo asp,ecto, las escuelas regionales campe
sinas son centro de una acción educativa mucho n~8 ampli~, pues -
cada uno de ellos dirige varias escuelas elementales agrícolas, -
establecidas en pequeñas comunidades de su amplia zona de influen 
cia, con dos final~dades esenciales' encauzar en forma práctica a 
la juventud campesina para el trabajo de la tierra y facilitar la 
selección de alumnos por vocación para las actiVidades agrlcolas-
y dooentes (10). . 

Con el primer intent~, se organizaron las escuelas regiona-
les campesinas con p'rogramas de actividades que, centrándose en -
l~s enseñanzas y prácticas agrfcolas, abarcan la preparación aca
demica, social y artística, mas una educación fisica cuidadosa 
que permite acrecentar el vigor, la agilidad, el ardor y el espí. 
ritu de empresa del alumno. Paralelamente a tan importantes trab~ 
jos se reorganiza la Escuela Nacional de M~estros y se está de- -
senvolviendo la coordinación de la educacion normal urbana, a fin 
de darle unidad y ponerla en condiciones de preparar eficiente- -
mente a los nuevos educadores (11). 

A fin de resolver problemas actuales de {ndole técnica y de
hacer ~~a previsión de los que en lo futuro se presenten, como -. 
c~nsecuencia de la evolución económica de México. la enseríanz8 -
tecnica atiende a la formación de las carreras tecnicas profesio
nales, a la presaración de obreros calificados y expertos, a las
enseríanzas economico-sociales, a las de ciencias biológicas y a -
las qU'3 preparan ingenieros para las diversas ramas. 

La enseñaqza técnica constituyó siempre, desde sus orígenes
una preocupacion medular de los titulares de este ramo, y el en -
tusiasmo por desenvolver qe la mejor manera tal tipo de ensenanza 
se :qace ver en la actuacion de todos los Secretarios de Educación, 
segun se registra en las memorias de la Secretaría (12). 

En el a~o de 1933, las enseñanzas se dividian en tres tipos, 
a saber: 

a) Enseílanzas técnicas p ara varones; 

S8) Ibid., página 14. 
\9) La Educación P,iblica en Méxi co _-Página 37, 19 de diciembre de 

1934 a30 de noviembre de lld40. Tomo l. México, 1941. 
(10) Ibid., página 37. 
(11) Ibi(. ~ página 38. 
(12) Ibic~ .• , página 38. 
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b) Ense:lanzas industriales para mujeres; y 

e) Ensei'i9nzas comerciales (13). 

En las postrimerias del álo de 1934, se efectuó la reforma -
del articulo 30. constitucional, cuando la escuela socialista, .. -
por lo que, su implantación erecti va en los planteles educativos'
tuvo lugar hasta el año de 1935, o sea durante eJ. ejGrcic~o del .. 
primer Plan Sexenal. Tal reforma constituyó una integracion, den
tro del ele~ento estudiantil, de los movtmientos socialistas de -
la Revolucion !14). 

1- De la Educación Preescolar. 

Jard{n de Niños-

La riqueza natura~ más ~rande, más importante, es el cereqro 
humano y el problema mas ser~o que se presenta,es la pre~araci?n
que deba darse a ese cerebro, para obtener de el la mayor util~-
dad colectiva; y grande es la responsabilidad de las personas en
cargadas de los trabaj os de educación, p'orque de ellas, depende el 
aprovechamiento de la riqu~za natural más difícil de formar ,el -
pensamiento. Es la educacion el mejor trabajo do conservacion y -
aprovechamiento de cada individuo. Eduquemos al niiloS la mayor ri 
queza social porque es más valioso muchas veces un cerebro bien -
preparado que un filón de oro. . 

El primer tipo de la educación del niño eS el jard{n de ni-
ños que se conecta con el hogar y tiende a substituirlo, creando
un ambiente propio para encauzar la educación sensoria del peque
ño en su segunda infancia. 

El plan educativo corresponde a los años cqarto, quinto y -
sexto de la edad mental de los pequeños, induciendolos a jugar,-
cantar, bailar, conversar, construir, pintar, representar, culti
var plantas, cuidar animales, excursionar y descansar, todo en un 
al}biente natural en cuanto sea posible y, bajo una dirección cien 
tifica. (15) 

Los educandos se c1asific~n en tres grados, de acuerdo con -
sus características psicopedagogicas (16). 

Dentro de esta fecunda etapa de la Revolución, el j ardin de
niños, antes privativo de las clases acomodadas y privilegio de -
las grandes ciudades, extiende sus beneficios a los hijos de los
obreros y de los campesinos, indios o mestizos. Para estos, se -
fundaron numerosos jardines de niños en pequeñas comunidades (17). 

(13) Ibid.~ p~gina 42. 
(14) Ibid., pag~na 42. 
(15) La Educacion PÚblica en México. Página 47, 19 de diciembre 

de 1940. 30 de nov:i anbre de 1940, Tomo l. México, 1941. 
(16) I?~c1., p~na 47. 
(17) Io~d., pag~na 47. 
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Por otra parte, a la sombra del régimen, tan p'rofundamente
comprensivo de los p'roblemas humanos, la institución adquiere -. 
nuevas modalidades (lIguarderia", "escuela hogar"), para alimen-
tar y p~.:'odigar cuidados esmerados a los pequeños, ,mientras .~as -
mujeres desamparadas buscan el sustento de cada dia. Los n~aos -
duermen con sus madres t quienes todos los d{as a las ocho de 1a
mañana los llevan a la benéfica institución, para recogerlos a -
las seiS de la tarde, después de la jornada cotidiana de traba-
jo (18). 

En 1937 los jardines de niños pasaron a depend,gr de la 8e-
cretar:(a de 18. Asistencia Pública (19), El} 1940 pasaron nuevarnen 
te a depender de la Secretaría de Educacion. 

Número de jardines de nií'ios que funcionaron el} 1936, último 
a110 en que dependieron de la Secretaría de Educacion Pública. 

Jardines de n~nos
oficiales urbanos. 

Jal~ines de niños
oficiales rurales. 

Jardines de Niños
particulares urba-

Institu InspeQ Direc
ciones7 tores. tores. 

81 7 38 

176 1 176 

No s. • o • o o • o • • • • • • • 22 

Educa 
doras 

265 

176 

El servicio de inspección en el sector rural estabs~a cargo 
de los inspectores de ~ona y una inspectora general, ten1a enco
mendada la dirección tecnica (20). 

En el periódico "Asistencia Social" del 15 de septiembre de 
1938 t el doctor r,¡liguel E., Bustamante dice lo siguiente acerca de 
la h~giene mental en los preescolares que Viven en el medjo ru-
rala 

, I1Los niíí.os de edad preescolar en el medio rural en su mayo
na pasan la primera parte en su Vida constantemente cerca de 
sus madres que procuran tenerlos siempre a la Vista •••• 

"Hasta los cuatro años y medio los niños salen muy raras -
veces fuera del corral de la casa o del pedazo de calle que que
da frente al lugar de su habitación. Escuchan todas las converss 
ciones de las mujeres de la familia y aprenden todas las supers
ticiones hogareñas bajo el temor que les i~funden sus superiores 
a fin de evital" que se alejen do la casa Q Les consoja.s de apari
cionos, brujerfas, oncantamientos y domás, son perfectamente co
nocid~s de estos nii10s y es frecuente verlos atemorizarse en-
los d~as de lluvia ante los primeros truenos, y las primeras go-

(18) Ibid., p~ina 47 
~19) Ibide; p~mna 47 
(20) Ibid., pagina 47 
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tes de agua.. 

"En la higiene mental del preescolar ind:!gena hay pues, una
labor muy importante del médico que ejerce en el medio rural como 
sanitario o como clínico, de la enfermera visitadora, qe.la enfe~ 
mera del hospital, que establecen el primer contacto med~co con -
el pueblo y a q.uienes toca empezar a luchar contra lBS leyendas .• 
que lueso contlllúan dominando toda la vida y todas las acciones -
de los individuos. 

~ua higiene mental en el medio rural exig~ que la~.~9ndi?~0-
nes de vic~a cambien y se modifi9-uen y el t.rabaJo de mod~I~cac~on
tiene aué c o:.:' responder a los méa.icos, a las enfermeras, a los - -
maestros, a los delegados agrarios, a los ingenieros, a los médi
cos veterinarios y en fin a todo el personal que actualmeqte t;ene 
oportunidad de tener contacto con la vida rural y que esta obl~gª 
do a procurar el desarrollo de buenas costumbres de viaa y a que-
se vuelvan a conocer muchos sistemas que antes existieron y que -
eran útiles y sanos y que han desaparecido. 

rrCuando el nií1.o tiene cinco aÍlos, se envía al ce,mpo a cuidar 
el ganado, algunas ocasiones a reco~er la cosecha de frutos o ar
tículos que entran en la alimentacion y hasta se le evita ir a la 
escuela po~que consti~uyen auxiliares de la economia precaria y -
miseria de ls ~obl~cion rural. 

"En los poblados faltan lugares de recreo, C@llPOS de juego y 
sitios apropiados para que los niños jueguen, por 10 cual, tienen 
qqe qL1eds~c"se en la plaza o en la calle con todos los pelig~C'os que 
aun en los pueblos rurales existen y que algunas veces se saben 
por los pequeños que se ahogan en po~os descubiertos y sin Jbrocal, 
los que se caen de las r~as de los arboles, los que san v~ctimas 
de coces de gnimales o los mordidos ' por perros bravos o rabiosos. 

efEl g:,.:'upo pre-escolar, sometido a todas las influencias noc1 
vas y"del cu.?l mueren la m~tad sntes de llegar a la edad escolar, 
todav~a presenta, desde el punto de vista de la higiene mental el 
triste resultado de que la mayor narte de los que sobreviven y -
que pudieron resistir los males físicos, quedan marcados por noci 
vas marcas mentales. 

"El primer paso que debería darse sería el de llevar los j ar. 
dines de nL'ios a todas las poblaciones rurales; construir campos
de juegos para los pre-escolares, establecer sociad,des de padres 
de familia yara irles inculcando hábitos de salud f~sica y mental'! 

y en otro número del citado periÓdico, Asistencia Social, f~ 
brero 15 de 1938, encontramos el siguiente reportaje acerca de -
una Nueva Casa Hogar en la Colonia Buenos Aires' 

"Un nuevo Centro de Higiene Infantil, con Casa Hogar anexa,
será est~blecido en la Colonia Buenos Aires de esta ciudad por la 
Secretar~a de Asistencia Social, segÚn acuerdo del sejor Presiden 
te de la República. 

nDur~nte la visit~ que los primeros dfas de la última semana 
de enero yasado efectuo el señor Presidente de la RepÚblica, acom 
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pañado de su distinguida esposa, a la Colonia Buenos Aires, pudi~ 
ron darse cuenta de las pésimas condiciones de higiene gene~a~ en 
que se encuentra esta colonia, que carece hasta de los serv~c~os
más in6ispensables para la colectividad, como son agua potable y
drenaje: 

"La señora Amalia Solórzano de Cárdenas se interesó especia..~ 
mente por conocer la forma en que viven los niños de la citad~,-
coloni8, habiéndose enterado de g.ue, a pesar de que la pobl~c~?n<~ 
infantil es de ce~ca de mil quin~entos niños, no existe al1~ n~n-
gÚn Centro de Higiene Infant~l~ . 

Bases generales nara la educación preescolar que nos d~ la -
Secretaría de Educación Pública en una publicación; Ley Organica
de la Educación Pública son las siguientes. 

Al ... t{culo 48.- La educación preescolar se impar~irá a párvu-
los menores dé seis años, en casas de cuna, guarder~as infantiles, 
casas hog~res, jardines de niños o instituciones analogas, cual-
quiera que sea su denominación. 

Artículo 49.- La educación preescolar, de acuerdo con las li 
mitaciones in~uestas por la edad de los párvulos, atenderá prefe= 
rent~ente a su desarrollo físico, mental, moral y estético, fo-
mentruldoles costumbres de sociabilidad. 

~t{culo 50.- La atención p'reescolar que se imparta a ninos
menares de tres anos se dedicará preferentemente a la crianza, s~ 
lqd, desarrollo, físico y desenvolvimiento emocion~l y mental del 
parvulo, excesivamente por medios recreativos y practicas higiéni 
cas adecuadas. 

Art~cul0 51.- Los preferentes medios educativos para ,l?árvu
los, seran el juego, el canto, el baile, los ejercicios f~sicos -
r{tmicos no fatigosos y los pequeños trabajos manuales o art{sti
cos, procurándose que estas actividades se realicen en camqn y en 
un ambiente creador natural y sencillo. Ade~ás se utilizara la -
conversación, los cuentos, nar~raciones simbolices o históricas -
sencillas dentro de las posibilidades, excursiones recre4tivas 0-
instructivas, trab8Jos de j ardiner1'a, hortaliza o cuidado de pe-
quenos animales domesticos. 

Artículo 52.- Los ;~edios que se utilicen en la educación pr~ 
escolar, no sólo tendran a evitar gue en los educandos se incqben 
sentimientos de odio, crueldad, baJa superchería o supersticion,
falso egoísmo o cualquiera otra pasión antisocial, sino gue fomen 
tarán la nrobidad, la mutua estimación, el respeto a la ~ntegri-= 
dad física y a las actividades lícitas de los demás, procurándose 
desenvolver en los párVUlOS, costumbres de sociabiludad, por el -
robustecimiento del amor a la fanilia, de respeto y confianza a -
sus educadores y de la amistad a sus comp$~eros. 

4rt{culo 53.- En la educación preescolar se procurará y uti
lizara la colaboración con los padres, familiares o representan-
tes de los párVUlOS, para coordinar con ellos las labores educati 
~Tas. 

~~tículo 54.- El Estado procurará extender la educación pre-
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escolar a toda la población infantil de la Repúb1~ca y foment~~
la iniciativa privada en esta material pero tal t~po de educac~on 
no es obligatorio, ni constituye requ~sito para el ingreso a las
escuelas )rimarias. 

~t{culo 55.- Las educadoras encargadas de este tipo de edu
cación, se nombrarán preferentemente entre las que tengan prepar,g 
ción especial adquirida en las escuelas normales, o en contros -,. 
adecuados. 

~t{culo 56.- Para la debida atención a la ni~ez econó~ica-
mente desvalida o moralmente abandonads, el Estado sostendra ca-
sas hogares y suardorías infBntiles, nara la custodi8 diurna o -
perm~~ent0, en las que la asistencia y la educación a los párvulos 
se realiza~á rodeándolos de un ambiente semejante al f ,~iliar.(21)o 

Más adelante eq esta tesis describiré , unlJ visita p~:¡:'sonal a
la E~cuela Hogar, Numero 5, en la Ciudad de IViexico, y como me en
canto el funcionamiento de esta escuela interesante. 

2.- La Educación Primaria. 

Se dice que es la escuela primaria, por su contacto con el-
hombre de trabajo, la que, con un sentido qumano de Su resnonsabi 
lidad, va poniendo las bases de la educacion económica y social -
de las masas trabajadoras. Su esfuerzo se dirige a la integración 
del ejido, a la creación del s alario mínimo, a la formación del -
crédito industrial y agriqola, a la humanización del trabajo en -
la fábrica, a la proteccion de la salud del asalariado y a otros
muchos aspectos de la vida económica y social de la comunidad. 

, Los artículos 57 hasta 71, de la Le~ Or$ánica de la Educación 
Pqblica, nos dan una idea de la educacion p.r~maria en toda la Re
publica. Son los siguientes. 

Artículo 57.- La educación primaria tiene por Objeto, dentro 
de las lim.itaciones impuestas por la edad. el desarrollo ~nte8ral 
de los educandos. princip.almente en sus aspectos físico, intelec
tual, ético. estetico, c{vico, social y de preparación para el -
trabajo benefico, a la colectividad, en la medida que se conside
re deber poseer como m:!nimo c ul tUI' a 1 obligatorio todos los habi-
tantes del país. 

Aa~t~culo 58.- La educación primaria tiende a capacitar a los 
educandos uara • .., 

1.- Satisfacer sus propias necesidades; 

I1.- Manejar los instrlIDlentos sencillos de trabajo y er:1plear
las formas ele!!lentalE:: s de la cultura; y 

III.- Hacer estudios de segunda enseñanza. 

(21) Ley' O;;-g~ica ~ 12.,EducaciÓn púqlicq.- páginl}s 75-76, Edicio 
nes de la Secretar~a de Educacion Fublica- Mexico, 194!3. -
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Artículo 59.- La educ ación primaria se impartirá a todos lqs 
niños del T)a{s, de los sei s a los catorce años de edad, excepcion 
hecha de los retrasados mffi1t91es, a quienes se impartirá, lo mis
mo que a los adultos iletrs.clos, una educación especial con los -
mismos objetivos que la primaria. 

A t I 1 C'J\ La d ' # , , d' 'd" , r ~cu o vu.- e ucac~on prlmarla se lVl lra en SG1S gra-
dos enlazados prog'resiv!3rnente en form:3. plane8da y sistemática, -
agrupados en tres ciclos de los gra60s cada uno, que se cursarán
normalmente en seis años, salvo que necesidades específicas dete~ 
minen prudente ampliación del término. 

~t{culo 61.- La educación primaria, en Su contenido minimo, 
será igual en toda la República. P01" tanto, , co~respo;;de al. I;od~n;
Ejecutivo Federal, p,or conducto de la Secretarla do ~ducacl0n ~u
blica, la for111u1ación de pl~es de estqdio, prog;r~as y métodos-
de ensejanza, los que tendl"an aplicacion, tanto para las escuelas 
dependientes d~l Estacto, como para las particulares que func~onen 
con autorizacion legal, sin perjuicio de que en su elaboracion se 
establezca cier~a elasticidad que permita poner ~ la escuela pri
m~ria en rel~cion con las necesida~es y caracterlsticas del medio 
flSico, economic o y social que actue. 

Arijículo 62.- Salvo casos de necesidad determinada por la -
pob1acion escolar, exigencias del presupuesto, f alta de locales o 
de profesorado, o las condiciones regionales, las escuelas ~rima
rias, en sus dos últimos ciclos, se organizarán en forma unlse- -
xual. 

La eduoación :gara nií'íos y nii1as se suj etará a los mismos pla 
nes, programas y m~todos, sin perjuicio de aue l~s actividades -
escolares tiendan a afirmar las cualidades especlficas de uno y .. 
otro sexo. 

, Art1culo 63.- Desde el punto de v~sta del medio en que sc- -
tuen y de ~a consiguiente orientació~ que adopten, las escuelaS-
de educacion primaria se claisificarso, administrativamente, en -
urbanas, semiurbanas y :euraJes. Fuera de la orientación educativa 
hacia el ambiente que las rodea, el contenido esencial de la ense 
ñanza sel'\q el mismo en todas e-llas.. -

Artículo 64.- La educación primaria es Obligatoria para to-
dos los 1¡abi tantes de la República, menores de quince anos. La 
ob1igacion se cumple cursándola en las escuelas primarias depen-
dientes del Estado o en las particulares autorizadas legaJmente. 

Articulo 65.- Los padres de familia y los representantes de
menores, tienen el deber de hacer que sus hijos o representados -
en edad inferior a quince años, concurran a las escuelas del Ests 
do o particulares autorizadas, PS¡"::¡ cUt"sar la educ¡ación primaria. 
El incumplimiento de esta obligacion se sancionarR adrllinistrativ,§ 
mente con multa de uno a quinientos pesos. 

I Art{culo 66.-}n la educación primaria se pr10curará y utili
zara la co laboracion con los padres J familiares o re:Jresentantes-
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de los ni~íos, para coordinar con ello, las labores educativas. -
(22) • 

Con referencia a las escuelas primarias ek~tículo 123 Con~ 
ti tt:gion~l, . y los artículos 67 a 71 de la Ley. Orgánica de la Edu
cac~onPubllca, nos dan un concepto de otl'o t~po de escuelas pri
marias, a saber. 

Artículo 67.- Los patrones de negociaciones agTlcolas, inqu§ 
triales, mineras o de cu~uier otra clase de ~aba~o, que esten
ubicadas a más qe tres kilometros de la poblacion mas cercana, ,-
tienen obligacion de establecer y sostener escuelas de educac~on
primaria en beneficio de la comqnidad en que estén inst3ladas sus 
negociaciones, siempre que el numero de niños en edad escolar pri 
maria sea mayor de veinte. 

AJ. .. tlculo 68.- La educación que se imparta ~ las escuelas a
que se refioro el Artículo Bnter1or, so sujetara a las dispos~ci2 
nos contonidas en el ~t{culo 16 en capítulo IV de la ~y Organi
ca de la Zducación PÚblica; en consecuencia, se aplicaran en ellas 
los planes de estudio, programas y métodos de enseDanza que formg 
le,ol Estado para sus escuelBs primarias y q~edar{n bajo ~a d~re~ 
cion técnica y administrativa de la Secretar1a de Educacion Publ1 
ca. 

Art1culo 69.- El personal docente de las escue13s IfArtículo-
123", se integrará con un profesor para cada grupo de cincuenta -
a~umnos o fracción mayor de veinte. La Secretaría de Educación -
Pu~lica designará a uqo de los maestros para que asuma la direc-
cion del pl~tel; si este tiene m~s de diez profesores, el direc
tor no tendra. grupo a su cargo. 

El minero y e ategoría de los demás emp1e ados serán los que -
señalen las autoridades federales escolares de acuerdo con los r~ 
glamentos de esta ley. 

~ticulo 70.- La obligación que se impone en el artículo 67-
de esta ley, a los patrones, comprende' 

1.- P~oporcionar edificio amplio e higiénico y adecuado, con 
capacidad bast~tes a las necesidades escolares del lugar; 

11.- Dotar a la escuela del mobiliario y equipo &decuado nec~ 
sario. 

II1.- Proporcionar, CURntas veces sea necesario, a las escue-
las y educandos, el material, útiles escolares y l~bros de texto. 

IV.- Establecer y fomentar en las escuelas, bibliotecas ada-
cuadas para el servicio del personal docente y de los alumnos; 

.' v.- ~artar las cantidades correspondientes para la remunera 
C10n del personal docente y administrativo necesario en la forma= 

(22) Ley drgánica ~ 18 "Educación Públici- página~ 77-79, Edicio
nes de la Secretar1a de Educacion Publica. Mexico, 1942. 
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ql1.<;I determinan esta ley y sus reglamentos. La -"designación 'le P¡;o
fesores y empleados corresponde a la Secretarl.a de Educacion Fu-
blics, la que, en ro caso, podrá pagarlos con cargo a los patro-
nes. 

Art:(cul'o 71.- Los sueldos que se asi~en al pe:::'sonal de las
escuelas prima:I'~as ffArtículo 123" t no seran m3nores a los que pa
gue la Federacion en igualdad de circunstancias y serán cubiertas 
por los "patrones en la foma que determinen los reglamentos de e§. 
ta ley (23). 

La escuela primaria es rural o urbana. 

La escuela rural dirige sus esfuerzos a los sectores indíg~
nas y mestizos de la población rur,l mexica~a. Solo la Federacion 
sostiene 11,974 planteles de esta ~dole, numero que debe agrega~ 
se a los de otros sostenimientos (24). 

Como en general la educaciÓn rural se imparte hasta el 40 
-. 

grado, se tuvo el proyecto de hacer extensiva dicha educación ha§. 
ta el 60 grado, y aunque en muChos casos se hizo la obra de exten 
sión co~respondien~, no se generalizó a causa de otras dificult~ 
des de l.ndole economica (25). 

La escuela urbana actuó en poblaciones donde las gentes no .. 
obtieMI) de ~ agricultura sus recursos de vida. Dentro de esta -
categorl.a esta comprendiqa la escuela primar~a tipo, instituída .. 
como centro de orientacion en los aspectos tecnicos y social del
trabajo ascolar. Por esta razón se procura dotarla de mejores re
cursos y ~e personal docente bien preparado (26). 

Escuela Rrimaria fronteriza.- Ante la circunstancia de que -
la ni5ez ne las poblaciones fronterizas, se desplazaba hacia pl~ 
teles del país vecino del norte, por la carencia de buenas escue
las en el lado mexicano, con grave perjuicio de nu~stros valores
culturales y aun de nuestro interés patrio, se creo la escuela -
primari~.fronteriza con las mejores recursos de S~e se pudo dispS 
ner, a Il.n de acentuar el s en ti. ,mi en to da naciona-)idad en aquella .. 
zona, contrarrestando o nulificando la penetracion cultural extr¡p 
jera. Por el medio en que funciona, esos . planteles puaden ser ru
rales o urbanos. (27). 

Las 'escuelas del país trabajan con horario discontinuo_ de -
modo que atienden a los niños en la mañana y en la tardeo pero en 
el Distpito Federal, a causa de la falta de locales, so ta tenido 
que adoptar desde hace tiempo, el horario continuo. Los adultos -
son atendidos en cursos vespertinos o nocturnos (28). 

íbin., pá~nas 1§, 80, 81. 
La Educ ación Pública en Mt!xioo- Tomo 
c iembÍ'~ ,de 1934 a 30 de novi embre de 
!bid. ~pa&i-na 49. 
Ibid.; p~gina 49. 
Ibid., p~ina 49-50. 
Ibid., pagina 50. 

1, página 49, 19 de di-
1940. 
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Hay adeI!lás dos categor!as de escuelas, con modalidad espe-
cial' la federalizada y la ,Art!culo 123~ La escuela federalizada 
es la que se organiza con la c ontribucion del Gobierno Federal y 
de los Est1dos, en aquellas Entidades en que, de acuerdo con la
Constitucion Pol{tica del p~{s. se han coordinado los servicios· 1 

La escuela Art{culo 123 esta So stenida por empresas mine l"'a s , agr1-. 
colas o industriales, 'pero control~das técnica y administra'Liva
mente por la Secretaria de Educacion PÚblica. (29). 

Algunas d§!.o s importantes. 

En reJ;lción a la importancia del medio, se~Ún la densidad -
de poblacion la escuela es atendida por uno o mas maestros exis
tiendo en la Ciudad de Méxj,co alguna con más de cien educadores' 
El Centro Jjscolar Revoluc~on. El númeI'O de maestros determina la 
organizacion de tipo economico o de tipo completo del plantel. 
(30) • 

La j ol"'nada diaria es de c ua.tro a cinco horas en las escue-
las matutinas y vespertinas para niños (31). 

Las escuelas nocturnas en el Dis,tri to Federal disponen de -
person'll es:t:X3cial. La jorn~da es de dos horas. En las comunidades 
rurales y semi-urbanas, los mismos maestros atienden los cursos
diurnos y nocturnos (32). 

La semana de trabajo es de cinco días en el Distrito Fede-
ral y de seis en las comunidades rurales, pues en estas los alum 
nos y maestros dedican un día a labor social (33). 

COnfOl1me a las condiciones olimáticas y sociales dominantes 
en cada entidad, se formularon dos tipos de calendario anual de
labores' 

Tipo enero, con vacaciones en parte del mes de noviembre y
en todo el de diciembre. Tipo septiembre, con vacaciones en par
te del n~s de julio y en todo el de agosto (34). 

Prof~~amas ~ ojros as~ctos técnicos.- La educaci&n primaria 
se desenvuelve en tres ci~os, con dos grados cada uno; pero los 
programas de actividades, aun cuando uniformes en sus principios 
normativos, contie~en diferencias relacionadas con el medio en -
que la escuela actua. As1 en los planteles rurales el jard1nt la 
hort91iz9., el cultivo intensivo, la cr1a de animales, las inaus
trias ,qgI'o;¡ecuarias y los oficios rurales, forman el centro pre
ferente de ~s actividades escolares; en tanto que lo es el t~-
llar y 1.'-3 practica industrial en las 'lel roodio urbanq. La Art~CJ.l 
lo ~23, ti~n:3 como camp? de observacion, investigacion y ~abajo, 
la ~ndustr~q, correspond~ente. La escuela nocturna se relac~ona -

(29) Ibi(~.; p~gina 50. 
(30) Ibid.~ Pqgina 51. 
(31) Ibid.~ p~na 51. 
~32) Toid.~ p~gina 50. 
,-33) Ibid., p~gina 50. 
(34) Thid., pagina 51. 
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con las ~ctividades a que los adultos se dedican (35). 

gsntro de educ ación pela indígenas.- Este centro eS una in.§. 
tituc~on creaaa por 18 Revo ucion para beneficio de la juventud~ 
de anbos sexos. 

El primero 'le enero de 1938, al "pasar dichos planteles al -
De~artamGnto Autonomo de Asuntos Ind~genas~ se hallaban distri-
bu~dos por grupos étnicos, como sigue I (36) 

Azteca ••••••••••••••••••••• 5 

Tarahumara.. • • •• •.• • • • • • • • • •• 4 

Mixteca •••••••••••••••••••• 3 

Zotzil ••••••••••••••••••••• 3 
, 

Otom~ •••••••••••••••••••••• 2 

Z~)oteca ••••••••••••••••••• 1 

Miji ••••••••••••••••••••••• 1 

Totonaca ••••••••••••••••••• 1 

Tarasca •••••••• .•••••••••••• 1 

Yaqui •••••••••••••••••••••• 1 

Huicho1 •••••••••••••••••••• 1 

Cora ••••••••••••••••••••••• 1 

Maya ••••••••••••••••••••••• 1 

Tlapaneca •••••••••••••••••• 1 

Chichimeca ••••••••••••••••• 1 

Huasteca ••••••••••••••••••• 1 

Mazahua •••••••••••••••••••• 2 

30 

Escuelas Elementajes Agr!~las.- En 1938 se fundaron 45 es-
cuelas elementales agr~colas.ene dos objetivos importantes. 

10 ._ Preparar en forma práctica a la juventud campesina para 
el trabaj o d e la tie rra (37'. 

36) 
37) 

2°._ Facilitar el reclutamiento de alumnos para las escuelas 
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l'6gionales campesinas, entre los elementos que mayor vocaoJ.on -
muestren por las actividades agr{colas (38). 

3.- La Escuela Secundaria o Pre-vocacional. 

La preparación de los ~estros para las escuelas sec~~da-~
rias y superiores no recibio ninguna ~tención durante el siglo -
XIX, habiéndose puesto el mayor interes en la preparación de los 
maestros para las escuelas elementales. ~tlentras que esto era -
verdad igualmente en el resto del mundo, la vE¡rdadera natUl"aleza 
do la educación superior en México, en dicha epoca, dej aba poco
espacio para proseguir estudios elevados e~ otros ramos que no~
fueran los tradicionales' Derecho, Filosof18 y M~dicina. Todav18 
hoy las institucioqes de Enseñ~~za Superior en Mexico,Y en la m~ 
yor parte de la America Latina, están organizadas segun el mode
lo tradicional de las antiguas facultades y disciplinas especia
lizadas, dejando poco espacio para los cursos mayores o "menores", 
inte~departanentales J tales como se les designaba, para la prep:! 
racion de maestros (39). . 

, Méxioo ha he cho algunos progresos con reSpecto a la coloca
cion de la enseílanza secundaria y superio:r; a base de pl'ofesorado 
de planta o de tiempo completo. En gran numero de escuelas secun 
darias ha habido un pequeño aumento de profesores de ~lanta aun
que, camo,se indiga antes, tropezando con una oposicion conside
rable y solo con exito parcial. Casi todos los colegios y unive~ 
sidades conceden empleo de planta a un pequeño sector de su per
sonal docente y administrativo. Parece ser que hay una tendencia 
creciente para ex~ensión cada vez mayor de esta práctica_ Tal -
progreso producira muy beneficiosos resultados, tanto para el d~ 
sarrollo de una profesión docente como para el mejoramiento de-
las ins ti tuciones (40). 

Hasta hace poco la escuela secundar~a mexicana era casi ex
clusivaneqte un colegio prqparatorio, 'clasico en alto gl"'ado, una 
institucion a la qle asistía solamente un grupo reducido y solee 
to de es tudi'::lllte s u De la misma manera, ;a educación superior sc= 
gu.:!a el viejo modelo humanista y conducla a las profesiones de -
prestigio tradicion,al~ Aunque los ~esuitas hablan estimulado un
principio de intsrés por los estudios re~listas (Matemáticas e -
Historia NAtural) ya on los primeros tiempos de la educación me
xic~a y aunque la influencia jesuita se ha mantenido en la edu
cacion secqndaria y en la superior, la rápida exp~sión de los -
~studios tecnicos y cia1tíficos observad~ en otros D~íses en el
ultimo siglo, no tuvo lugar en Héxico. Se hicieron g-.candes es--
fuerzos en la segunda mitad del siglo XDC y en los prime:"os a:los 
del xx: para fomentar el desarrollo de las ciencias de laborato-
rio, los estudios agrícolas y la educación prOfesional. Estos es 
fuerzos, sin embargo, lograron sólo un éxito parcial' las escue= 
las secundarias y superiores persisten en su tradición verbalis-

(40) 

~ ., p'ag~na 2. 
Educacion .HaciqnaJ¡.- Revis ta Mensual, ,Pñgina 
de Educac~on Publ~ca, febrero 1944- Mexico. 
Ibid., página 58. 

57, Secl"etar:!a 
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ta (41). 

lAs l1ltimos veinticinco ~os han presenciado el despertar de 
la educación secundaria y superior, ante la necesidad de incluir
en sus planes de estudios aquellas materias que sirvep para pre-
parar a los individuos a participar en el ambiente tecnico moder
no. ~s ciencias de laboratorio han encontrado una cordial acep-
tacion en dichas escue las. Otras profesiones dis tintas del Derecho 
y de la Hedicina han sido apreciadas en su justo valor. Existe -
una tengencia definida en las referidas escuelas a equilibrar la
educacion h~~anista con los estudios realistas en sus programas -
(42) • 

El periódico, UAsistencia Social", de 20 de noviembre de ---
1938 nos da una breve historia de las escuelas secundarias' 

BREVE HISTORIA DE LAS 
ESCUELAS SECUNDARIAS 

"Al iniciarse los cursos de 1926, la Secretarfa de Educación 
Pública, respondiendo a necesidades emanadas de nuestro mov:ynien
to revolucionario y p~ra corregir viejas deficiencias padagogicas, 
creó un sistema escolar para adolescentes, con finalidades carac
terísticas y propósitos definidos. 

Cuatro oscuolas, dos de transición del sistema anterior al -
nuevo y dos que entonces se crearon, fueron los primeros ,estable
cimientos oficiales de Enscñ~za Secundaria, con pobl~cion de ---
3,860 alumnos y presupuesto de $700,000.00. 

Durante los trece ~ños transcurridos, ha aumentado ,el número 
de escuelas, la poblacion de cada una, el radio de accion del ~i~ 
tema, la demanda SO cial; en suma, el prestigio de la Institucion. 
Asi, de custro que fueron las escuelas oficiales en 1926, en el-
presente ario de 1938, incluyendo las particulares incorporadas, -
ascienden al onúmero 72, especificadas como sigue' oficiales, 27;
incorporadas, 45. 

Si la población primitiva fué de 3,860 alumnos, la registra
da en e 1 ano a ue termina es de 17,365; pero la demanda es tal que, 
para satisfacerla, se necesita de modo urgente, o aumentar las P2 
sibilidades de admisión en las escuelas existentes, o crear nue-
vos establec~~ientos. 

Fina 1111 ente , la solicitud y s~atía con que los gObiel"nos r~ 
volucionarios han visto la actuacion de las escuelas secund;~o rias
se demuestran e 10cuE}ntemente cuando s e compara el presupuesto ini 
cial de 1926 que fue de $700,000.00, con el actual que monta a -= 
$2.557,301.35. 

,Las escuelas secundarias cuenta1 con laboratorios de Ciencias 
Biologicas, de Física y de Química; en cada una de ellas funcio-
n~ no o menos de tres de los diversos tal~res que ~ continuación
se mencionanl cpstura, cocina, carpinter~a, plomer1a, electrici--

~41~ lbia:. ~ p~ginas 59-66. 
42 !bid., pagina 60. 
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dad, imprenta, encu8dernac1ón, talabartería, hoj~~ater:la, foto-
graf{~, modelado, dibujo constr~ctivo, de imita~ion y cO~le:"?ial
en todas ellas existen CooperstJ.vas Escolares, ,1imseos, BJ.1;>lJ.ote ... 
cas campos de juegos y deportes; cuentan ademas, con sQcJ.edades 
de ~lurnnos organizaqas en comunidades, círculos de trabajo, clu
bes diversos, comités de servicio social, etc., cuyas activiqa-
des ofrecen a ~qs ado1escen~es medios adecuad9s para.8u~accion,
para la formacJ.on de s u caracter y para al adJ.estranll.em.:.o en el
servicio a la comunidad. 

Todas las escuelas del s~stema son coeducativas, y la soci~ 
dad ha venido viendo, d{a a dJ.a, como más natural y conveniente
e~ta cond.ición, porque ella permite el conocimiento mu~qo de los 
jovenes de uno y otro sexo y da lugar a que, la educacJ.on sea -
simultánea a la vez que diferenciad~, lo cual afina y refuerza ... 
los respe cti vos caracteres y hace mas comple ta y vigo::'osa la :Je!: 
sonalidad. 

Po:" medio de la ~ducación F{sica, impartida de modo racial
y con verdadero entusiasmo, las E~cuelas Secundarias re9lizan -
fines primordiales' la conservacion de la sGÜud y el crecimiento 
armónico del individuo. 

El gobierno interior de cada escuela tiene como un ~actor-
de gran imnortancia el funcionamiento del Consejo Escolar, inte
grado por representantes de alumnos y de n~estros, estudia y re
suelve :)roblemas internos de disciplina y roojoramiento. 

El sistema cuenta ~ s{ mismo, para el estudio y r~solución
de sus ;coblem;:ls de caracter gemral, con un Consejo Tecnico, -
formado por representantes de maestros, de padres de alumnos, -
por l&s .. utoridades mismas de Secundarias y. de otros de la Secre 
tarí~ que tienen relaciones con la educación de los adolescontes. 

El personal docente que presta sus servicios en nuestras e~ 
cuelas es un cuerpo formado, en su mayor parte, por maestros es
pecialista.s O que l"ealizan estudios para alcanzar un título de-
terminado en el Instituto de preparación para maestros de Escue
las Secund~u'ias. 

::I:s el Instituto un estable cimien te que desde 1936 fUL"lciona
para ofrecer, a los ill'9.estros que ya trabaj an en las Escuelas Se
c~darias, ,oportunidades de mejoramiento profesional y do ronova 
cion ideologica; y a quienes asp~ran a i~resar como ~rofesores= 
de dichas escuelas, la preparacion pedagogica y especJ.fica nece
saria para ser admitidos. 

Con lo e:xpuesto queda bosquejada, someranente, la vida de-
nuestras escuelas; vida de lucha y de entusiasmo, de coope~ación 
y de esfuerzo, de cuyos resultados pretende ofrecer una muestra
tangible ~ Primera Exposición Colectiva de las Escuelas Secund~ 
rias de Mexico. 

FINALIDADES DE LA ESCUELA 
SE~A.RIA SOCIALISTA 

JJa.l"ad~cal transformación de que fuá objeto la ense~ianza -
post-p¡"'~rMn"lQ en el año de 1926 se hizo viable mediante la crea-
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ción de escuelas que tuvieron, desde SU$ comienzos, nuevas orien
taciones nerfectamente definidas dentro del espíritu reformista -
de los gobiernos revolucionarios. Esas orientaciones se refirie-
ron a dos aspectos principales. la obra educativa propiamente di
cha, relacionada con los problemas de técnica peqagógica, y ~a.-
función social que la escuela debe cumplir como organo espec~f~co 
de cultura y de elevación integral de las masas populares. 

Por una parte J,a provechosa experiencia adquirida durRnte -
v~rios ¡ños de accion pe~sistente y entusiasta, y por otra parte, 
la magn~fica acogida que las nuevas escuelas tuvieron en nuestro
medio social, fueron sntecedentes valiosísimos que perrnitieron im 
plantar, G8sde el primer momento y sin dificultad alguna, la re--
forma del artículo 30 constitucional. . 

Fué, pues, la primit~va organización de la moderna en~e~1anza 
secunda:;,:'ia, la que preparo el terreno para introducir · el mas avau 
zado co~cepto de educación Que hemos tenido, es decir, el de la -
educacion socialista. -

Al presente, ~s actividades de las ~scuelas secund~rias se
orientan del modo mas fime hacia la accion útil 'para la comuni-
dad escolar y para la sociedad en general. Es as; como oada diso1 
p1ina científica, cada asignatura, dentro de su lndole propia, -
tiende a ¡"ealizar en el educando las si guientes finalidades funda 
mentaless 

) L 
. , 

a. 08'1'0 Y conservaclon de una ruena salud. 

b). Preparación para una vida superior por medio de la culty, 
rae 

c). Exploración, encauzamien1A> y cultivo de las aptitudes in 
dividuales. 

d). L~culcación del concepto de ciudadaq1a para llegar a ser 
elemento digno de un régimen democratico. 

e). Uso adecuado y efectivo del tiempo libre. 

f). Preparación para ser.miembro útil en el hogap. 

g). FOl~ción y cultivo del carácter. 

h). Preparación consciente para las luchas SO ciales que tien 
dgn a alcanzar una mejor distribución de la riqueza y de 
los medios de producción. 

,La escuela secundaria mexicana c qns idera !le cesar~a la adqui
sic~on de conocimientos, la info¡lUScion en general, solo como un
medlo, e~tre otros, para lograr el más trascendental objetivo de
form~r habi~os de solidaridad social para el futuro ejercicio de
l? c~udac¿al:ua en un pa:fs democrático ,de tendencias avanzadas y __ 
b~en deflnid~s respecto a la redencion de la clase nroletaria. El 
plan de estudios responde a las finalidades enumeradas, y los pro 
gr!3IUas se desarrollan en forma tal que convergen a cada uno de _= 
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los o bj e ti vos propue s tos • 

Las escuelas procuran que haya la mayor coordinación eIltre -: 
todas las asignaturas, especiaJ.Imnte entre las oue tienen mas af1:, 
nidad. P~a lograrlo, se realizan se:ies de actividades co~plejas, 
pero ar.rnonicas, que se V1n desenvol~endo gradualmente med~~ta -
el qpoyo mutuo de un~s materiRs con otras. 

A esta técnic a de trabajo, e uyos resultados h~n sido plena-
mente s~tisfactorios, deben agregarse la observacion y la experi
mentacion que, tratándose de las disciplinas cientificas, reali-
zan los alumnos cada vez con mayor provecho, gracias a los diver
sos y bien equipados laboratorios de epe actualmente se dispone. ft 

La revolqción ha concedido preferente atención a la educa- -
ción rural, tecnica y secundaria; ésta es una gloria legítima pa
ra W~xico; las nobles realizaciones de su educación secundaria y
rural son justamente apreciadas dentro y fuera de su territorio -
(43) • 

El pens aniento de los grandes educadores mexicanos se orien
tó por muy buen canino cuando conEjideraron la ed'1cación ~"UJ."a1 y -
la secundaria como la expresión mas ti el del e sp~ritu revolucio-
nario y como la mejor esp eranza para que la cultura de las masas
de la ciudad y del canpo (44). 

El doctor Bryant Conant, presidente de la Universidad de - -
Harvard, dijo en 1940. 

"Mientras la sombra de los s:in trabaj o obscurezca el anbien
te del pa1s, debe buscarse un medio para proporcionar alimentación 
y vestido a los niños de muchas familias. La educación gratuita -
ofrece muy p~as oportun;dades efec~ivas a los niños con hambre.
La instruccion pública solo en teona se halla al alcance de 108-
n;ños harapientos ••••• Por razones pecuniarias se pierde a muchos 
jovenes de talento que deben renunciar a sus ambiciones durante -
los años de la enseñanza secundaria ••••• • (45). 

Hoy día en México la enseñanza secundaria es un servicio ~e 
se imI2~rte en favor de ~os adolescentes, tanto para explorar la -
VOC8c~on como psra ~pl~ar en gener~l su cultura. 

Su base indispensable es la educación primaria y dos de sus
objetivos esenciales. 

1.- Constituir ,. al adolescente en factor de prOducción en -
cualesquiera de los tres grados de la enseñanza, paI'a el caso de
que no pudiere continuar sus estudios (46). 

(43) Educación Nacional.- Revista Mensual, ,Página 2CJ7, Secretar!a 
de ra 'Educacion PUblica, abril 1944-Mexico. 

(44) Ibid. ~ p~gina 007. 
(45) Ibid., pag~as 208-209. 
(46) ~ Educacion PÚblica en México.- Capítulo De, página 145, -

J.~ de diciembre de 1934, a 30 de noví embre de 1940, Tomo I
Meneo, 1941. 
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2 ... Definir con precisión la vocación del educando (47). 

Se imparte actualmente en e sc ~ las de diverso t ipo que, sin .. 
embargo, mantienen cierta unidad en los principios fundamenta1es
que las informan. Ellas son. 

1.- ~scuelas secundarias de tipo general, comprenden: 

a). Oficiales federales establecIDas en e 1 Distrito Federal. 

b). Oficiales federales establecidas en los Estados. 

c). Oficiales sostenidas par cooperación de los Estados. 

d). Pa::."'ticulares incorporadas que funcionan en el Distrito -
Fedel"al. 

e). Particulares incorporadas establecidas en los Estados. 

2.- Nocturnas para trabajadores. 

3 ... Centros nocturnos de nueve años. 

4.- Secundarias obreras por oooperación. 

5 •• Internados m~tos de enseñanza secundaria. 

6.- Escuelas prevocacion~s (48). 

Inauguración ~ cursC!? W. ~ escuelas secundar~as. 

El dta 7 de febrero de 1944, iniciaron sus cursos las siguientes
escuelas que func ionan baj o co~trol de la D:i,rección General de S~ 
gunda Ense'c'íanza de la Secretan a de Educacion Pública. En el Dis
trito Federal 16 secundarias oficiales y 48 particulares incorpo
rad~s; 6 industriales y cornercis¡}.es para varones y 2 .Rara señori
tas; 2 comerci~les y tma para trabajBdores so ciales • .ún los Esta
dos de la República' 24 secund~ias ofici~les y Be particulares -
incorporadas, 24 par cooperacion y 6 internados; 18 industriales
y comerciAles (49). 

Inau..q;uración ~ traba..ios !ID. las escuelas secundarias. 

En las diecisiete escuelas secundarias del Distrito Federal se .
inauguraron, el lunes 7 de fel:rero, los trabajos del á10 lectivo-
1944. Por d~sposición especial de l,s autoridades educativas, al
gunas escuelas excedieron su a:imision, para satis facer la demanda 
de insc:r;ipciones. L:ls M~estros proced~eron, desde luego, a,la in
tegracion y clasificacion de grüpos, as{ como a la formacion de -
los horarios de trabajo. !JJs planteles fueron visitados por el -
subdireotcr.c- de seglmda enseñanza, pr'ofesor Angel Eiranda, quien -

(48) 
(49) 

Il3ia.; 'iJ ~ina 145. 
Ibid., ~gina 145. 
Educs9,ion 1}scional.- Revis ta Mensual .. página 
de Educacion Püblic8, abril, 1944- Mexico. 

264, Secretaria 
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se mostró' satisfecho de la actividad desplegada en todos ellos -
(50) • 

4.- La Educación Normal. 

La. educación nonnal es de cinco tipos' ~ educación normai
rural, la educación no~al urbana, la educ acion norma~ de espe
cializació~, la educacion normal para edqaadoras de parvu~os y -
la educacion normal superior. La educacion normal, cqa1qu~era -
que sea. su clase o tipo, tiene por objeto la fonnacion de maes-
tros pa:r'a satisfacer las necesidades educativas del país. 

La Educación Nonna]. Rura.l tiene por objeto la preparación -
de 10Smaestros de escuelas prirnar~as rurales. Se imparte a los
alumnos que han cursado la educacion primaria, dándose preferen
cia a los originariqs del campo procedentes de las men<jionadas -
escuelas. La duracion no es Imnar de cuatro á'íos. teniendose a -
ampliarle a seis. Cada Escuela Normal Rural, segun el medio que
la circund'3, se halla dotada de campos de cultivo, gr!?.njA para -
la cr!a de ~im.ales y de talleres necesarios donde los alumnos-
realizan practicas agropecuarias e industriales ct:mpesinas (51). 

El señor Jaime Torres Bqdct el 23 de abril de 1944, al inay 
gurar el Congroso de Educacion Nacional, dijo esto acerca del -
maestro rural. 

f'El maestro que salga de esas escuelas deberá hallarse el} -
apti tud de llevar a las comunidades agr{co1as en que oPere, mas
que una verdad pur~ente verbal - p'or abstracta, estéril o inac
cesible- un resumen de civilización fecundante y un estimulo -
franco para vivir. tt 

Dice tambie'n el señor Bodet que el maestro habrá de contar
desde luego con los conocimiez¡tos higiénicos,Y dietéticos desti
nados a atender la cqnservacion y el vigor físico de los indivi
duos. Tanb~én, debera poseer elementos exacto s sobre las eXplot,l 
ciones agTlco1as y las pequeñas industrias que sean pract;cables 
en las zonas en donde enseD.e; ;y;, finalt:oonte, dice que sel"a nece
sario dotarlo con la información legal. histórica y cívica reque., 
rida para que oriente é} la colectividad dentro do la vida total
del Estado y de la Republica. 

, Del maestro rural depe~de, también, en gran p'srte, la crea
cion del futuro pueblo de Mexico. ~ una preparaci~n incompleta -
y E¡quivocada del maestro rural ser~a sumamente nociva para el .. -
pa~s. 

Anhelamos una cruzada empren~ida por hombres gu.e sean caPEl
ces de despe~tar optimismo, energls, salud moral. Ahora bien co
mo esperar qua esa cruzada se intente si preferimos a la efecti-

(56) !bid., üágina 265. 
(51) La gultUra en Méxi~o.- página 40, julio diciembre 1942, Bo

m~n de :ra-oomision Mexic3na de Cooperación Intolectual. 
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vidad de la e scuela, la multiplic ación de las ,e sta~ísticas y si, 
satisfechos con afirmar que disponemos de varJ.os mJ.llares de prQ. 
fesores, omitimos los sacrificios indispensables para oue esos -
profesores sean verdaderamente maestros, hechos en estáblecimien 
tos bien dirigidos, bien equip ooos, do1)de cada alumno ve1 Y, apr~ 
cie el producto de su ,labor y logre asJ. comprobar, por, s~ rnJ.smo, 
que innumerables obstaculos pueden vencerse con el auxJ.IJ.o de un 
t~abajo adecuado y perseverante (52). 

y con este profundo interés, Méxi co está lis to para anun- -
ciar una nueva etapa para el si stama de educ aci ón, en particulAr, 
pr:tr1l lrts EscuelQs Norm qle s de 1') Repúblic f).. 

La Ley Orgánica de la Educación PÚblica nos da este informe 
de la Educación Nomal Qt."b;mal 

Al.,t!culo 81- Sección II.- La educación normal urbana~ que -
tiene como objeto p}'eparar maestros de primaria pa;I."'a las escue-
las urbanas, tendl"a las siguientes carácterísticas' 

a) Los estudios se cursarán en seis años, agrupados en tres 
ciclos de dos años cada uno; 

b) Para ingresar a las escuelas normales urbanas será nece
s~rio haber terminado la educ ación prirna:-:.'ia y s atisfacer los de
mas requisi tos reglan~ntarios; 

c) Podr~ ser admitidos los asp:irantes que hubieren termin!! 
do 1; educacion secund8rin, haciéndose la correspondiente revali 
decion de estudios; 

d) En Su parte activFi , 1.'3. educación se orientará haci['~ las
~qu<,ñE S industri!1s do trrmsformación, adecU?d'\s al medio fÍsico, 
econoqlico y s ocir-1 l de 1Rs regiones U'C'banas y scmiurb,onas en que
los alur.anos VQy:;:>n <::t n.ctu::1r, y 

e) Las escuelas nonaales urbanas estarán dotadas de los ta
lleres y ~boratorios necesarios a su objeto (53). 

La :r!::ducación NOl1nal de Especialización se imparte ~ los as
pirantes que y~ poseen títülos de lrofesores de educacion prima
ri~. Comprende las siguientes especialidades$ profesor de educa.
cion prima:t."'ia ~ara adultos; de educación ~sica; de trabajos ma
nt18les, ,de orientación social, de educacion, tratcrnientq y cuid~ 
do de debiles y enfermos mentales educables; de educacion y cui~ 
dado de ciegos, sordomudos y otros alormale s físicos, y educacion 
para niüos infractores y adultos delincuentes. Los estudios de -
especia1iz ación tienen la dttración mínima de dos 9Í'íos. El haber
seb~ido estos cursos de preferencia para los trabajos educativos 
correspondientes respe cto a los maestros e spe cializados (54). 

(52 ) 
(53) 

(54 ) 

!bid., na4ina 294. 
Le;y: Ül1g8rU~a ~ !i.,Educación, PÚblic a .. págin~s 85-86, ·EdiciQ. 
nes de laecretarJ.a de Educación Publica-Mexico, 1944. 
La Cultura en México- página 41, julio -diciembre 1942. Bo
Ietin de Ia~omisión MexiC9n3 de Cooperación Intelectual. 
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, ~ ~ .' '-' Hay en Mexi co muchos casos que requ .... l'en eu.ucac l.Ql\. espeCl. ..... -
y constituyen ~ parte de los graldes problemas de la l.nf8l1c1a.
Para la rasolucion de estos grandes problemas J se impone la labor 
de person'3.s aptas, de prof'esionistas c~PAcitados, de ~speciali~-: 
tas. No es bastante so lamente la labor del maestro, Sl.no ,de 1 medl 
co y del trabajagor social. La formación de maestros y IOOd~os ü~< 
pecializados, SSl. como de trabajadores sociales orientados deblc.g 
mente, se impone como una imperios a ne cesidad del embiente mexic. f~ 
no. 

La Educacibn Ngrmal Para Edugsdoras ~ Párvulgs, es otro as
pecto<le la Educacion Normar-en Mexico. Se sujetara a las siguieu 
tes características' 

A fin de preparar a las mujeres que hayan c~rsado los tres -
priIooros 8::.'1os de educación normal para maestros de prin¡al"ia o a -
las que hayan terminado la secundaria, para la educacion preesco
lar en los jardine~ de niños, casas hogar guarderías infantiles
o instituciones an~ogas. La duración de los. estudios es de tres
años como m!nimo (55). 

La Educación Normal Superior se imparte a los profesores no~ 
malia ras "graduados que han ejercIdo el magisterio, pOl" un tiempo
no menor de cuatro a~1OS en las escuelas pr irnarias o enseñanzas e.§. 
peci~lizadas. También se ~iten bachilleres y profesionistas que 
han realiz ado e sttñios y practicas de ens eñanz a equivalentes a -
las anteriores (56). 

Las finalidades asignadas a este tipo de educ ación normal sl.1 
perior son. eJsvar y perfeccionar la cultura general pedagógica -
de los rn :~estros gr~duados; cnp8ci tarles para las funciones supe-
riores de la técnica de le ensoí1Mzu; tales como supervisores, di 
rectores de escuelas nonnales, o directares generales de educa- -
ción; seguir estudios para las e spa ci a li.dades de maest¡--·os de es-
cuelSs secutAarias, de educación industrial, de CdUC ación nOHnal
y de educ ac;ion ,Preparatoria o bachille rato, ostu:l ios que tienen -
una duracion m~nirna do cuatro años, y alcanzar los grados de maes 
tro y doctor en Filosofía (57). -

Los cursos superiores gue baj o los mismos lineamientos se si 
guen en las Universidades tl.enen igual validez que los que se rea 
lizan en las Escu81as Norrnales Superiores • . Act~lrnente existen -
cursos de esta clase en la Facultad de Filosofl.a, dependiente da
la Universidad Nacional Autónoma. Para la formación de los Maes-
tros de Escuelas Secundarias, existe también en la capital, la Es 
cuela NOl~al Superior. -

5.- La Educación Vocacional y Preparatol"ia. 

Muy recientemente ha habido tul ~an mov:im.iento en i.-Iéxico a -
favor de la orgél'liz aci~n y construcción de escuelas vooQcionales • 

.. sS) íbid .. ; p~gina 41. 
-56) Ibid.~ p~gina 41. 
(57) IoiG, , pagina 41. 
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Se está concediendo mayor atencic$n a la investigación científica 
y técnica, así' como a los estudios económicos, tanto en las ins
tituciones educativas, como en centros especiales y con proyec-
tos patrocinados por el gobierno. 

y cuáles son las finalidades de la educación vocacional y -
preparatoria? 

El ciclo de estudios preparatorios que se realiza en la Es
cuela Vocacional, constituye la liga entre las enseñanzas impar
tidas en las Secundarias Prevocaciona1es y las que posteJ,-'iormen
te se adquieren en las Profesionales (58). 

Esta situación intermedia, implica forzosamente que la Es":,,, 
cuela Vocacional, fundamentalmente deba re al iz ar el doble propo
sito siguientet reforzar las informaciones obtenidas a través de 
los cursos secundarios prevocacionales, tendientes a precisar ~ 
vocación del alumno, y prepararlo debid~lente para la prosecUcion 
de los estudios profesionales de la carrera elegida (59). 

Para el logro de ambos fines, la Escuela Vocacional debe -
perfeccionar los conocimientos in~ciales tanto teó~icos como Rric 
ticos, co~ miras hacia c~alquiera de las carreras físicomatemát~ 
cas, biologicas o sociales que se hacen en el Instituto Politéc
nico Nacional (60)_, 

Debiendo la Escuela Vooacional impartir ense ñanzas tendien
tes hacia las distintas profesiones que figuran en el Plan Gene
ral del Ins tituto Politécnico, de~ natural.Imnte inicial" los eS-

. tudiqs de las ciencias que caracteriz.an dichas profesiones; pero 
ademas no descuidar aquellas disciplinas complementarias que ca
paciten únic~nente ~ estudiante ~n conocimientos en las cien-
ci as his tóricas, geográficas, pol~ ticas y e conómic Gs, as{ corno -
1a~ que sil'ven para crear Mbitos que contribuyan a la oonserva
cion de su salud, tales como la higiene y ejercicios físicos (61). 

De 108 ciclos de estudios vocacionales, se derivan estudios 
para carreras cortas subprofesionales 9\le pueden seguir los es-
tudiantos que por divorsns c:ircunstP.nc~~ s, no les es posible ter 
mina r l a s c:::tl"rOr'iS pr of G si onalG s • -

De la Ley Orgánica de la Educación PÚblica indica las bases 
de la onsoilanzo vocacion:iL en la siguiente formal. 

,Art{culo 87.- .1os planes, pro~ramas do esttXlio y métodos de 
el1so11!iI1Z C p8rn 1'1.8 escuelCls o ins t~ tutos vocnci onales, so sujet~ 
ran a las siguientes bases generalesl . 

1.- Se conectarán en forma sistemática y gradu~l con los de 
la ense:lanza secundan a, c amo antecedentes y los de la enseñanza 



L 

- 38 -

técnico. o profesional, oomo subsecuente; 

II ..... PJ:'ocur~rr1n intensificnr In cultura. generr:l do los edu-
cr-ndos, 

111.- Encauzarán la preparac~ón especializada de los alumnos
hacia los estudios superiores tecnicos o profesionales; y 

IV.- Tenderán, de inmedia,to, a capacitarlos para el trabajo
calificado. 

Artículo 88.- La educación vocacional se desarrollará, como 
mínimo, en dos aSos (62). 

6- La Educación Técnica. 

La técnic a ocupa un lugar de e xtrao rdinaria importanc ia en
la vida moderna. El Gobierno Federal, convenc~do de la importan
cia d~ ,este problema, ha oon?edido ~ a~encion preferente a la
cr1ac~on de Escuelas Industna1es y Tecmcas de todo orden on el 
paJ.s. 

"Se considera como Enseñanza Técnica aquella que tiene por
objeto adies~~ar al hombre en el manejo inteligente de los rec~ 
sos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para trans 
formar el medio ambiente y adoptarlo a sus ne cesidades" (63). 

La Enseñanza Técnica debe ser diversificada y espec{fica. -
Toma un -oarácter distinto de la Enseñanza Primaria y Media. Por
e~emplo, la Enseñanza PrimID~ia tiene por objeto, desarrollar ar
monic~nente las facultades mentales y flsicas del nirio, poniénd~ 
lo en contac-w con el roodio que lo rodea, en forma que pueda en
tenderlo situarse en él. La Segunda Enseñanza tiene como finalidad 
aumentar el grado cultural en el jO'V'en y al w,ministrarle Wla -
c~tidad de conocimientos, explorro' la vocacion para su prepara
cion cient{fica. 

Frente s estos propósitos de la Escuela Prima¡"ia y Secunda
ria, aparecen posteriormente los de la Ensé1anza Técnica, con la 
que se p}'etende preparar espec{ficamente al individuo para una -
ocupacion determinada dentro de las actividades humanas. 

El p¡"oblema de la Ense5anza Primaria y Secundaria es educar 
a los nifíos que sean buenos ciudadanos y pos,ean Últegramente el
dO,minio de sus facultades innatas; el. problema de la Enseí-íanza -
Tecnic a es formar los expertos en cantidad y calidad neoesarias, 
para que la estructura social se soste.qsa y progrese. 

La resolución del problema de la Ensei1anza Técnica plante~
dos tipos de cuestiones. primero, determinar cuidadosanente que-

(62) 

(63) 

tv or~ánica ~ la Educación PÚblica- p~gina 90, Ediciones-
e 18 cretarJ.a~e Educacion Püb1ica-Mexico, 1942. 

Ryvista ~onal ~ Méxicq- páginas 165-166, Mayo 1941, Mé-
XJ.co. 
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tipos de tcfcnicos necesite México en la ho-ra pres~ te para el -
sostenimiento, desarrollo e impulso de la produccion, y segundo, 
seleccionar cuidadosanente los individuos de acue:t;do con sUs vo
caciones, para que cubran 108 diversos tipos de tecnicos quo so
neccsi tFffl (64). 

A pu .. tir de 1935, se inició finnemente un plan de transfor
mación de las actividades que se habían venido desarrollando con 
anterioridad, lo qUé dió ocasión para reorganizar el sistema es
colar de educación técnica, segÚn las experiencias obtenidas y~
principalmente, para un~ficar la preparación en :Las carreras t;ec 
nicas industriales, segun las necesidades del país y los proposI 
tos del Gobi01'no (65). 

Coronaci bn de Gstos esfuerzos es 01 Instituto Poli tócnico -
Nacional qua cons tituye la real\zación máxima en cuestiones de -
Enseüanza Técnica. Se establecio a pr:i.nc ipios del año de 1937.! Y 
mediante una solemne ceremonia efectuada en el Palacio de Belias 
Artes. 

El b1stituto P~litécnico Nacional es un organismo docente -
que tiene por funcion conducir los ústudios que llevan a la for
nación <:le ~JI'ofesionistas en ~s carreras que, en el tipo esencial 
mente tecnico, necesita el pa~S. 

Los ciclos principaleS que constituyen la. senda oue debe -
reCOl"rer el estudiante que ingresa' al Instituto Poli técnico Na-
ciona1, son los siguientesl 

EducaciÓn en Escuelas ~revocacionales, educación en Escue-
las Vocacion~les y Educación en Escuelas Profesionales. 

Hasta 01 año do 1940, el ciclo provocacional tócnico ha cons 
tado do dos aiios, que se modificará al tmificarse la segunda ~
sej,anza, de 'acuerdo oon el proyecto elaborado por la Secretar~a
((66) • 

Funcionaron 32 Escuelas Prevocacionales con la organización 
esbozada (67). 

La enseñanza vocacional es un enlace entre las escuelas pr!a 
vocacionales y las profesionales y el alumno al cumplir este ti
po de estudios tiene en s? la preparaoión, el conocimiento y --
Cle rta habilidad en e 1 manejo de la.~ herramientas y la maauina-
ria, aunque ,no pueda pedirse d~ él un adiestramiento manual per
fecto que solo puedo dar L~ practica profesion01. 

Las escuelas profeSionaleS existentes ~ terminnr 01 ojerc! 
cio del Prirror Plm Soxcna1, son lns sig.¡ientesl 

(64) íbid., 'pagina 167 
(65) La Educ~ción Púb1ic~ en México .. pÁgim 173. 

ae.1934 ~ 30 de nov~embre do 1940, Tomo l. 
(66) Ib~d., ;Jtjg~na 174. 
(67) Ib~d., pagll1a 174. 

lq de dicicmbre
Mexico 1941. 
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1.- Escuela SUperior de Ciencias Económicas, politicas y 8.Q. 
ciales. 

2.- :Escuela Superior de Industrias Textiles. 

3.- Escuela Nacional de Medicina Homeopática. 

4.- Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

5. - Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

6.- Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. (68). 

En 1934, el Departamento respe?ti~o atendió 18 pl~te~es --
educativos, dentro de los cuales eXl.stl.an 33 escuelas d~stl.ntas; 
yen 1940, cuenta con 40 planteles educativos, dentro "do los,cua 
les funcionan 96 escuelas, debidanente diversificadas

i 
especl.fi

cas. La inscriDción ascendente de alumnos demuestra e auge a1-
canzado pcn." e1"" Instituto en el agtual período, dado ou.e si en --
1935 hubo 9,847, en 1940 la matricula era de 22,872 (69). 

7- La Universidad. 

La,U.:liversidad~ es el ú1t~o J'Ssonen ie escala. de l~ ense¡lag 
za en KGY-.J.co. El senor Julio JJ.Inenez,.t'í.ueda en su ~J.StdO:"'J.ª sk1a
Literatm ... a MexicAna nos da L'1fonnacion general acere:;: ae la fun
dación de la ttñiversidad Nacional de México. DiceJ 

" uP:;,"onto la Ciudad de México hab{a de solicitc.r del Rey que
fundnsc (un"l Universidad de todas los cienci~s, donde los natur.f! 
les y los hijos de los españoles fue¡;rn industriados en las cosas 
de 1'1 S.snt3 fé ca:t.o'lic,q y en lns d(lIlqs facultqdes), contribuyen
do el Virrey Mendoza con rentas propias para los pl"imeros gSljtos; 
pero D~ Luis de Velasco fué el eno~rgado de poner en ejecucion la 
Real Cedula del Enrpe¡'ador Carlos V, fechada en Toro el 22 de sep
ti eInbre de 1551 por virtud de la cu;¡l - dice Menéndez y 1:'elayo -
la Universiqad de México, dotada con mil pesos de oro de minas al 
año, comenzo a gozar de los mismos privilegios de franquicias -
qt¡e la de Sal9Inanca. En 17 de octubre de 1562, Felipe II confil"'
mo y ~ml)lió esos privilegios. Desde 1555 le hab{a sido concedido 
el t{tulo de Pontificia y otorgado el patronato de ella a los R~ 
yes de España par el Papado. 

"Quodsron inaugurados los cursos en 3 de jqnio dO 1553. Sc
instituyoron cátedras de Teolo~{a, Escritura, C~onos, Decreto,
Insti tula, Ley¡; s, Artes, Retórl.ca, Gr .~mátic ~ y mas tarde Medici-
na, Mexicano y Otom!. . 

t*Fueron profesores de ella desde sus comienzos Fl"'. Alonso -
de la Ver3 C:"uz, a quien tanto honra su adhesión a las doctrinas 

(68) 
(69) 

!bid. pnginas 175. . 
Seis Lías de Gobierno ~ Servicio de MéxiC~.- 1934-1940, -
S"ecl'>etariaae Gobernacl.on nepart%1eñto derensa y Propagan 
n!=l. 
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y a la persoIla¡ de Fr. Luis de LeÓn, llevó al Nuevo Mundo la. fil¡.Q, 
sofía peripatetica imprimiendo en 1557 el primer trado de D~ale~ 
tica y en 1557 el primer trat~do de Física, obras que le dan - -
buen lugar entl'e los Neoescolasticos del siglo XVI modif~caqos-
en método y estilo por el Renacimiento)1 el Dr. Bart~lomG F~as 
de Albor'noz catedrático de Instituto, (uno de los pl'lmel"OS J.f:lpug 
nadares de la trata de negros), hombre doct{simo según el Brocen 
se: Fr 0ncisco Cervlntes de Salazar, el primer cronista de lA ciu_ 
dBO., con'~inuador del Diálogo de la dignidad del hombre, del mae§. 
tro He:::'nan P~rez de Oliva., traductor de Luis Vi ves y uno de los
humanistas mas interes,mtes de la colonia; D. Juan Negrote, - -
Maestro de Ar~es pm~ la Uhivorsid8d de Par{s y Arcedi ano de la -
de I\Iéxico. Fue su primer Rector el Oidor Rodriguez de Quesada. 

''El brio aue adquirieron los estudios lo testifica 01 ~an
nwnero de a~nnos que concurria 8 las aulas, la incorporacion a
elle de los doctores que vivían en MéXiCO, como el Arzobispo Mon 
tufp ... r, la impo!'tc:>.!lc iA que bien pron -ro adquirieron por se8uir las 
materiRs que en ella se enseñaban. 

"El sistema seguido en sus estudios era el mismo ele las Un!. 
versidades es1)ajolas. (Era un2 escuela verbalizante - dice D. -
Justo Sierra ., el psitacism que dice Leibnitz reinsba 'en ella,
era la palabr~l y si empre 18. p~üabr,q latin~, por cierto, l.!=\ lr\tlz,ª 
dera prestigiosq que iba y vG~{a sin cesar en aquella urd~nbre -
de cqnceptos dialecticos). As~, la fundación de la Untversidad -
de Mexico marca época on la histo::,"ia del penssmiento americ8no tt -
(70) • 

Hoy d{a la Universidad N,'=.lcion~l extiendo sl.) cultm:'a a muchas 
partes del pa{s. Los fines de la gran institucion de enseñanza -
son' 

Art,{culo 10 ._ Es misión fundamental de la Universidad Nacio 
nal Autonoma de México. -

1.- Contribuir al eru."iquecimiento de la wl tura; 

2.- Trasmitir el saber; j' 

3.- Poner la. cultura al servicio de la colectividad. 

, A.l't{culo 20 ._ El principio de la libertad de invest.igación
sera la base sobre la que descanse la labor de la Universidad en 
caminada al enriquecimiento de la cultura. 

}~'tículo 30 ._ El principio de la libertad de cátedra y el -
respeto ~bsoluto a todas las corrientes del pensamiento regirán
la fUncion ~~iversitaria que tiene como finalidad la trasmisión
de saber. 

Art{culo 40
._ El principio ético que concibe a los hombres

y a los pueblos como fines en sí mismos y no como simples medios 

(70) Rqe~a', Julio Jiménez.- Historia de la Literatura l:exican~ -
pagma 31-33, Ediciones Botas. 1942:- . L. " 
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al servicio de los poderosos, será el epe inspire la obl"9. social 
de la Universidad (71). 

; 

¿y qué responsabilidad tiene la Universidad en el s~glo XX? 
, , , . 

Sobre la Universidad contemporanea pe sa un mandato energ:1co 
de la historia; el mandato de actuar, el de renovar su ciencia -
con la vida, el de sentir las hondas coronociones q\).e s2cude.q. El. -
los hombres de hoy, el do abandonar su vieja actitud contomplati 
va d~ lQ pur~ investigación, do los claustros y de las disputas
academic~s, para saltar sobre sus muros y echarse ~ la calle, en 
do~e hn de saber de la perp~ejidad que hay en ella de lo que -
a11:1 se sufre, de lo que allJ. se espera; el mandato, en fin, de
perfilar su silueta sobre la existencia y de asumir su ~)apel de
protagonista y su misión do Guía on la tragedia do la hora nues
tra (72). 

En El Universal de 4 de septiembre de 1935 el doctor Eze- -
quiel A.~ávcz d1co lo siguiente acerca do La Universidad NaciQ 
nal do I\lóxico : 

uN"acional por su orígen, por que la fundó la Nación; nacio
nal por ,su objeto y su destino, porquE1 la creó para servicio de
la Nacion; nacional ~or la arganizacion misma con aue la dotó· -
que subsiste al traves de todas sus transformaciones; nacional -
por los fondos que la han sostenido y la so stienen y po:;.'"' la vali 
dez legal que oonstitucionalmento tiene!} los títulos y {fados -= 
q ID confiere, eso e s la Universidad .A.utonoma de Hexico. 

(71) Goerne~ L~is Chico.- La U~iversidad y la Inquietud de NUestro 

(72) 
Ti~I!,lpó, :ga~nas 99 ... 100- Ivlexico, 1937. 
Iblc., pagJJ1a. 10. 
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CAPITULO VI. 

Algunas Visitas Personales a 

Escuelas Mexicanas~ 

1.- La Escuela "Francisco l. Madero" 

El dia 7 de julio de 1944 la clase "Los Problemas Sociales y 
Educativos del México Moderno" del distinguido prqfesor, Gabino -
A. Palma, tuvo el privilegio de hacer una excursion a una de 1as
escuelas más notables del país, la Escuela "Francisco l. Madero ll

• 

. Como soy una maest~~ de 10.~ ~stados Unidos. e~toy. swnamer;te
~nterefjada en la eduC;ac~on de Menco, y esta exper1en?).a ha s~do
para m). Wl8 de las mas J..."1teresantes y agradables de. ml estancl a -
en México este verano. 

Antes de hablar de nuestra visita, hay que presentar un poco 
de la historia de esta institución como base de mi comentario. 

La Escuela IIFral1cisco l. Madero", se encuentra situada en -'
uno de . los barrios mas pobres y populares del Distrito Federal, la 
que hoyes llamada Colonia More los • 

El plantel fué fundado por el gran jefe de la Revolución,don 
Francisco I. i.'u'ladero, el 24 de diciembre de 1911. 

La ' Escuela Madero ha pasado 'por tres interesantes etapas' la 
primera, de 1911 a 192.0, funciono bajo el nombre de Parque Cultu
ral Francisco I. Madero 1 y sus acti vidad~s estaban dedicadas a -
los obreros de la co1onla, quienes asistian a cursos noctul~OS. 

En la segunda etapa de 1921 a 1934 fué transformado el Par-
que ~:Iadero en un centro educl}tivo t impartiendo instrucción no só
lo a los obreros, sino tambien a los hijos de elloG. Se encargó -
del plantel un humilde maestro llar~-.ado Arturo Oropez:1, quien fun
dó una especie de Ro»ública o Ciudad de niños pobros. A pesar del 
ensayo pedagógico mas notable del maestro Oropeza, y el interés y 
la :,yuda de altas personalidades mexicanas y extranjeras de 
aquel tiempo, no faltaban ataques contra esta Escuela tEndero y el 
lllc.'1.estro Oropeza fué obligado a abandonarla. 

En su tercera etapa de vida d~ 1935 ~ 1940, la Escuela fué -
encomer1.<.:iadé:, a un ex-alumno y empezo a funcionar con el nombre de
Comunidt<d 2scolar. Su organización fué transformada, crer:ndo un -
Intern8dc N8cional, al que ingresaron preferentemente los hijos~
de macst:;.~os rurales y campesinos muertos en defensa de la Revolu
éión en Gl régimen del General Cárdenas. El requisito de ingreso
era que los muchachos traj~ran un petate y un cobertor, si lo te
nían. Los alumnos que podian pagaban su alimentación a razón de
un peso sem ~mario. 

En 1935 aumentó el número de niños hasta doscientos, de 10s
cuales la mitad pagaba. y la otra no, por carecer de recursos. 

Despu~s de pasar dfas de verd~dera angustia, pues muchas ve
ces no podlan conseguir alimentacion para los educandos, la Es- -
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cuela, obtuvo el apoyo de la Secretaría de Educación y empezó a -
funcionar con el Gobierno del General Cárdenas. 

L~ Escuela Madero ha hecho interesantes ensayos pedagógicos, 
tratando de interpretar la verdadera Escuela Mexicana. Resultados 
t3n satisfactorios han sido obtenidos, que distinguiqos educado-
r~s del extranjero vienen a observar el ensayo pedagogico que es
ta realizando el. Director, José Avila Garibay. Nos dije~on que el 
notab~e educador norteanericano, J ohn Dewey, visitó la Escuela y .. 
elogi.o GUS pI'ocedimientos. 

Cuando lleg~nos a las puertas del magnifico edificio nuevo -
que ahora encierra la Comunidad Escolar Francisco I. l.iadero, fui
mos recibidos en la puerta por el F.iIl1.able y culto Director Gari~YJ 
quien nos dió l~ bien"lenida y nos condujo por toda ~ insti tucion, 
explicándonos corno funciona la Escuel~, sus caracterlsticas y su
plan de trabajo. El señor Garibay paso mucho tiempo e~ los Esta-
dos Unidos para visitar las Escuelas y estudiar sus métodos. El -
aqmira,las escuelas de la ciudad de Chicago, y nos mostró y expli 
co corno ha ada-ptado en su propia escuela algunos de los plqnes y
proyectos que se emplean en las escuelas de Chicago. 

El ?lRll de Trabajo de la Comunidad Francisco I. II,Tadero, com
prende dos aspectos' técnico y social. Estos dos ~spectos presen
tan dos clases de A, ctividades~ actividades de C'aracter académico
y actividades de car,qcter social. El aspecto técnico se halla pe!: 
fectamente li~ado con el aspecto social, dando esto origen a la -
realiz ación de unidades de trabaj o, llamadas MétOdO de Joxnadas -
de Trabaj o. 

El Método de Jornadas consiste en una serie de actividades-
Técnico-sociales, las cuales despiertan en el niño el amor al - -
trabaj o y 8. su patria. 

Las activ~ades académicas comprenden principalmente progra
mas, cistribucion del trabajo, tareas y pruebas. 

En L:l Escuela I',ladero el prograna escolar ha Sido formulado -
por los n~estrosl conforme a los program~s oficiales de la Secre
t~{a de Ed~cación, que les sirven de gu1B, pero se modifica 8e-
gUIl la l"egi on en donde labora la escuela, necesidades y problemas 
de los all.ll'ili"1os, sus tendencias y aptitudes. 

La ~scuela sigue en su Cale~dario Escolar los periOdOS de vª 
caciones fijados por la Secretar1a de Educación PÚblica y ha orp'~ 
ni~ado excursiones a lugares cercanos al Distrito Federal y tam-
bien a los Estados de la República durante estos per{odoso Todas
estas excursiones tienen dos fines: el educativo y el recreativo. 

Respe eto a relato t horarios o di s tri buci ón de tiempo, en 1a
Comunidad Escolar Madero se sigue con muy buenoS resultados ''ho-
ratio discont{nuo". 

El prograna diario de la escuela es el siguiente: 

Por la l!18íí.~a los muchachos se levantan a las 6 horas en ve
rano, y oS( las ? horas en invierno, hacen el aseo del plantel y -
entran al comed.or a tornar el 'desayWlo a lB.s 8, estando ya a las -

--
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8.30 en sus ' respectivos salones de clase. De las 12 a la 1.45 los 
educandos se dedican a practicar su deporte favorito y a ba.1~rse, 
todo de acuerdo con los regl~entos establecidos. A las 2 pasan -
nuevamel1.te al comedor, despues vuelven a efectuar el aseo de la .. 
escuela, y a las 3.30 todos están listos para trabajar en sus ac
tivid~des especiales, tales como talleres, cuidado do anin~~les, -
canto coral dibujo, deportes, etc., te~~ando est~solabores a,
las 6.30. Á las 7, pasan a tomar su l!)erJ.endq, ocupanaose despue s 
en la Dre,)a;!.'"'8ción de sus clases del dJ.a siguiente, hasta las 9 en 
que atO toaue de silencio, todos se encuentran ya en sus reSpecti
vos do l"'mitori os • 

len 
las 
sus 

Los ~lwnnos que tienen familiares en el Distrito Federal, ·ss 
los sabados por la tarde para regresar los domingos antes de-
7 horas. a efecto de que cada lunes reru1uden can puntualidad
actividades do la semana. 

Los muchachos que carecen de f~iliF.lres y que s en huél~fanos
en su m?.yor{a asisten a funciones de cine, box, beisbol, futbol,
etc. 

Durante nuestra visita a la Escuela, tuvimos el placer de 
presenciar aleunos ejercicios de gimnasia, muy bien ejec4tados 
acompa:íados con música, por unos cien muchachos. Otros (jovenes 
uniformados practicaron ej ercicios con armas.l. bajo el mando de un 
oficial, porque la Escuela es semi-militar. Todo e sto fué muy in
teresante para nosotros, los extranjeI'os de varios paises y en -
nuestro grupo estaban personas de Perú, dol Canadá, de los Esta-
dos Uni50s y tal vez de' otros pAisos extranjeros. 

Las tareas escolares nos fueron explicadas por el Director -
y otros maestros de la Escuela. En la c--omunidad M:adero se da una
gran importa."1c ia a las tareas tanto indivi~ales como colectivas. 
La tarea puede ser, por ejemplo, la ejecucion de un trabajo ma- -
nual; puede sel" dentro o fuera del aula, oral o escrita. 

La última de las cuatro actividades académicas, son las - -
pruebas que pueden ser diarias, semanales, mensuales, etc. Las
pruebas pueden tener varias forn~s. por ejemplo, pueden ser de -
cuestionario, falso y verdadero, etc. 

Nos condujeron~or el plantel para que viéramos l~s - activids 
des especiales. Habia}l1uChaS de est~s, c0190 la panaderJ.a, la car
pintería, la juguetería, la vidrierJ.a artJ.stica, el tejido a ma-
no, el cuidado de animales, los deportes, el solfeo y canto co- -
r::31, el dib uj o y vari as otras. 

Nos dijeron los maestros que estaban por instalarse la im- -
prenta, la zapatel~a, la hojalatel~a y la herrería. 

Como ha quedado e))presado, los alunlIlOS aSisten por la mañana 
a sus actividades academicas, y por la tarde a sus actividades -
especiales. Los niños mis pequoños se dedican al cuid:9.do do las-
gallinas y los conej os. Las niña.s concurren a sus actividades fe
meniles como costura y tejido, al igual que canto y deportes. _ 

Durl)nte la primera mitad del año lectivo, los altmIDos son 
distribuldos en los diferentes talleres según el grado que cur- _ 

---
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san. Dura."1. te este tieIl}Po, los maestros observan a 108 alumnos pa
ra anotar a los que f.18S se distinguen por sus aptitudes en la prQ. 
pia actividad. 

En la sequnda mitad del año escolar, los alumnos son clasifi 
cados en grupos espaciales según sus aptitudes, y asi el nií10 --
asiste al taller de su predilección. Los alumnos asisten por la -
V=J.rde a d03 clases de actividades eSp'6ciales i actividades manlla·'
les como talleres, y actiVidades estéticas como canto, deportes,., 
dib:.ljo, etc. 

Nosotros aprendimos que la Comunidad Madero consagra mucha-
atención al aspecto social, que consiste en dos partes. el Gobie~ 
no Escolar y Jornadas Pedagógicas. 

Con respecto al Gobierno Escolar, hay varios comités comq -
los .de trab~q, justic~a, salubridad, asistencia,s9Cial, accion -
soclal y acclon deportlva. Cada uno de estos comltes tlene Su or
ganización, que consiste por lo general en un secretario general, 
un cuerpo de delegados, un Qlerpo de inspectores, un jofe de gua~ 
dia y dos maestros asesores. 

, 
El secretario general es un alumno designado en eleccion po

pular por la Comunidaq, siendo requisito que curse grad9 de cuar
to 8 sexto año y ademas que se distinga por su dedic8cion al asug 
to especial. 

El cuerpo de de).egados se forma designando un representante
por cada g¡. ... upo academico, electo popularmente dentro del mismo. 

El cue~po de inspectores lo integran los jefes de brigada,de 
dormitorios, comedor, cocina, y demás dependencias de la Comuni-
dad. 

El jej:'e de guardia es un. inspector nombrado diariamente ya -
que desGmpe;ia sus funciones por turn.o. 

Los eLOS maestros asesores son nombrados en c onsej o de ][¡aes-
tros. 

Cada comitG tiene sus obligaciones, reglamentos y funciones. 

Los Maestros de la Escuela nos explicaron lo que se considera 
10 más importante do su Plan do Trabajo. Es el IVIíftodo de Jornadas. 

Las J03:nadas consist.en en una serie de actiVidades tanto té~ 
nicas como sociales. La parte técnica está confiada a los maes- -
tros 7 la l) a¡. .. te social a estos y a los alwnnos. 

~as ~ornadas son pAtrocinadas por dependencias o~iciales y -
orgsn~zac~ones obreras, que prestan toda su cooperacion Dara lle-
var a cabo tale s activldados. -

Los tenas de las Jo~adas se pueqen tomar de las labores que 
d~sarrolla ~ Escuela, ~s~ como ,tambien de las feghas y aconteci
mlentos soclal~s y econonucos mas notables del p~~s. Po:r ej emp10 I 

lo. de El8YO, Dla del Trabajo (Jornada de Trabajo), 18 dE; marzo, _ 
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D{a de la Expropiación Petrolera (Jornada de la Independencia Ec~ 
nÓmica de I::éx:ico), etc. 

Las Jornadas son mensu~es. 10 esencial de las Jornadas es -
que cualOo se lleva a l~ practica una de ellas, todas l~s ~ctivi
dRdes del -plqntol, acndemicr1s y soci 11os, deban o.st?r perfect.gmon 
te correlacionadas con el tema de la Jornada. 

Por ejemplo, en la Jornada del Petróleo, eS el petróleo el -
tema de tod~s las materias de enseñanza en las aulas, desde el _.
primero h ··~ s-t.a el sexto áío. Las actividades sociales do la ~orna
da de Petróloo comprendon conferencias, exhibicionos de pel~culas, 
vi~ tas a I'ofinerit2s, ctc., otc., todo olla rolacionado con el PB. 
troleo. 

Duran te nuestra vi si ta a la Comunidad Madero, vimos la mOde~ 
na alberta de la escuela nueva, la cocina muy lim~ia con sus gran 
des cazuelas de comest~bles sabrosos, la enfermer~a y la sala de
operaciones, con los medicas y las onfer.moras vostidas de blanco; 
los grandes patios de recreación, los salones do clasos muy cla-
ros y amplios, unos de los dioz dor.mitorios. 

Nos dieron ejemplares de un periódico mensual ,llamado tiLa -
Escue la Madero 11 , editada, e scÍ'i to y hecho por los a.lumnos del In
ternado 1iade¡ ... o. Es un periódico muy b lleno con articulos interesan 
tes, editoria les, cuen"k>s, canciones, poemas y chistes. 

A l~s dos pasamos a l comedor para tomar la comida con los 
maestros y almunas de la Escuela como huéspedes del Director~ 

El comedor es un salÓn muy grande con muchas mesas, cada una 
con su mantel blanco. All{ estaba la brigada de "Meserús-alumnos", 
cada uno de ellos encargado de una mesa. 

Nos sentamos a las mesas preparadas para nosotros y gozamos
de ,una comida sobras a. Unl1. alumna bonita, .... ::<mable y atenta. nos Si~ 
vio. 

Primero tomamos sopa de macarrones, en seguida s Op:'l de nrroz, 
huevos fritos, enchiladas, pan y tortillas, como beb~da, agua de
nfU'anja, frijoles refritos, postre de duraanos y cafe negro. Todo 
estaba mL'..y bien condimentado y servido. 

CUMdo terminó la comida, hubo discursos interesantes del s§¿ 
ñor profesor ?all~~, el Director, señor Garibay y otros educado--
res. Dos 8.luil1110S de nuestro grupo dieron las gracias al Director
y a los ffi8estros y alumnos de la Escuela por su amable y bondado
sa hospitalidad. 

Salimos de la Escuela a las cuatro. Nos sentimos obligadas-
con el se~10r Palma, por habernos dado la oDortunidad de observar
ll..1)a de las instituciones educadoras más notables de México. Aquel 
dia aprendimos algo de lo que están haciendo el Gobierno Mexica-
no y los educadores progresistas para la educación en I-,:éxico, 
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2.- Organización ~ Funcionamiento 
de la Guardarte Preoscolar -
No. 5. 

1 Dirección. 
2 G ~1l~s de curaciones. 
1 Salqn de trabaj o para los niño s. 
1 Salon de descanso. 
1 Salón de juegos. 
2 Corredores. 
1 Cocina. 
1 Despensa. 
2 Baños. 
3 Terrazas. 

IERSO:N:AL. 

1 Administradora. 
1 Mecanógrafa. 
5 Educadoras. 
1 1'rab::lj adora Soci al. 
1 Médico especialista en nüios 
1 Ciruj ano dentista . 
1 :Gnfennera. 

11 y i ríe :ras. 
2 Afanador as 
1 Conserje. 
1 Cocinera. 
1 Ga10pina. 

A l~s docG horas del 5 de julio de 1944, el señor Gabino Pal 
roa llevó a su clase de Problemas Sociales y Educativos de México, 
a la Escuela Hogar Infantil número 5, en la calle C1audio Bernard 
y Dr. Velasco, para observar el trabajo de la Escuela. 

En el recinto se escuchaban las ale~es voces de los niños -
que 8nsiqsos esperaban la visita presint~endo quizá algo nuevo.-
Les llamo mucho l a atención de nuestra visita, porque IR mayor{a, 
éranos visi tantes americanos. 

Gentilmen te fuimos recibidos por la amable y di stinguida se
ñorita P~rofesora Consuelo Martfnez do Castro, Directora de la Es
cuela Hogar y despuós do un cambio do saludos, fuimos conducidos
a vari~s partos do la escuela para informarnos acarea de la orga
nizacion y funcionamiento do la Guardcr{u Preescolar. 

Cuando el seüor Palma me aSignó el temaJ Las Guarderfas y ~l 
Trab8jo de 108 Hoga:res Infanti les en J,a ciUdad de México ,regrese
a visitar la Escuela Hogar Infantil numero 5, para consultar con
la seí~ori tu 1:1ru:>t{nez de Castro personalmente. 

~ conferencia con ella fuá una de las experiencias más gra
tas y unicas que he tenido durante mi estancia en México. Particu, 
lanmente ~~.im~resion1 el esp1~tu de servicio y ~l sentido do -
rosponsab~l~daa que t~cne la Directora. Me parecio muy competente 
y muy acertada, respecto a los problemas de su propia escuela, y-
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me pennitió hacerle tantas preguntas como quisi era • 

. Ahora en la parte siguiente, quiero decirles lo que aprendi'
después de dos visitas a esta escucla infantil que se encuentra -
en uno de los barrios pobres y . populosos del Distrito Federal. 

La Directora me informó durante la conferencia lo siguient8~ 

Requisi~~ para ~ ingreso de niños' 

Los requisi tos indi spens able s p ara que un niño ingrese a la
Guarderi': a, son' 

Que su madre trabaj e y que no pueda atenderlo durante sus hg, 
ras de trabaj o, lo cual comprueba la Trabaj adora Social haciendo· 
un estudio completo de las condiciones económicas del niüo y de -
la situación de abandono en que queda en las horas en que s u ma-
dre trabaj,a. Se obliga a la wadre a cubrir una pequeíla cuota men
sual, segun sus condiciones económicas, para que no pierda de Vi~ 
ta su obligación como madre. 

Al llevar al niño por primera vez a la Guarderfa, el médico
especialista le hace un reconocimiento general para saber s i está 
en cond:i. ciones de salud que le permitan viVir en comunidad con el 
resto de los niños, en seguida se le hacen varias pruebas y vacu
nnciones, para evit8rle enfermedAdes infecciosas, y mensualmente
se le toma su peso para ver si el niño mejora o baja y averiguar
las causas cuando esto suceda. 

La madl'e, al :L.'1.scribir a su niño en la Guarder{a, contrae -
el compromiso de llevarlo entre las 7.30 Y 8.30 horas pe.ra reco-
gerlo entre las 17.30 y las 18 horas. 

La Enfermera y una Niñera reciben a los niíios, rechazando a
~os enfermos contagiosos y a los niños desaseados, obligando con~ 
esto a las madres a tener ~~s cuidado con la higiene de SUS hijos. 
Los ninos enferrnos son llevados por sus madres con el médico del
estable cimien to, quien los receta para que la madre les d~ en su
casa los r~dic amentos; si el niño tiene alguna enfermedad infec-
ciosa, o si le hace dWlo salir a la calle, en los casos infeccio
sos el médico les hace visitas en sus casas. 

En la Guarderta toman los niños sus tres alimentos, desayu-
no, comida y merienda, consistentes en frutas, leche, pan, mante
quilJo~, cereales, carnes, (jamón e. h~gado principalm~n~e) jaleas, 
Jaletlnas, otco, perfectamente eqmllbrados por el medico cSpe- -
cialista en alimentacióno o· 

Las ' Niñeras les sirven los alimentos que ha confeccionado la 
cocinera, ayudada por una galopina. Los niños tienen completa. li
bertad ~ara hablar mientras toman sus alimentos, siem?re en forma 
convenientei de esta manera el comer de los niños no se reduce a
un ac-oo fislológico, sino qttO ün ci erta forma se entrena en actos 
sociales. Una Educadora está presente en el comedor PAra interve
nir siempre que algún niño coma en forma indebida, enseüándole la 
ffi3nera correuta de hacerlo. 

DesDués del desavuno ossan los nli10s al baño a lavarse sus--
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dientes y sus manos ayudados los más pequeños por las nHíeras. 

A las 9.30 pasan a trabajar con sus educadoras, clasificados 
por edades, en cinco grupos; los más pequeños, menores de cuntro
años el primer grf-\do; de los 5 n los 6 rmos el segundo grado; de
los 6 a los 7 a~os, dos grupos de tercer grado. 

Todas las actiVidades que se desarrollan en el Jard.1n de Ni"" 
ños (Kindergarten) están de acuerdo con las posibilidades de los
niños, o sea con su edad mental, y siempre alrededor de un tcma:-
estudiado y señalado con ~tcrioridad por el Departamento de Aq~2 
tcncib Educntivn do In Secretaria de Sa1ubr,idad y Asistencia Pu-
blica, para que sea este de positivo interes de los niños y de -
acuerdo con su alibiente. 

Las educadoras les dan a los niños materiales y juguetes vi~ 
tosos, atr :) yentes (crayolas, cuadernos, p'8.1itos de diversos colo
res, superficios, mpterial de construcción, juguetes armables y -
desarmable s, álbums, rompecabezas, instrumentos musicales y jugu~ 
tes en general) que los inciten a manejarlos y con ellos puedan -
manifestar sus ideas y hasta sus sentimientos; así les dan la cpo~ 
tWlidad de cultivar su imaginación, aumentar sqs percepciones, .-
controlar su sentido muscular, desarrollarse fisicamente, etc. 

Los juegos libres los aprovecha la Educado~a para observar-
a los niños cuando actúan con más libertad y as{ conozcan sus ---
inclinaciones, su car~cter etc. . 

La formación de buenos hábitos en estos niños, es cosn que-
tampoco descuida la Educadqra. ya que de sus humildes hogares - -
trnen generalmente malos h~bitos, si as que se han empezado a ini 
ciar algunos. A los hábitos de puntualidad, de aseo y de ahorro,
es a los que se les da más importancia, tommldo en cuenta las - -
condiciones del medio del niño pobre mexicano. y colabora con las 
educadoras, en su forn~ción, todo el resto del personal de la - -
Guarder{a, exigiendo limpieza y pW1tualidad a las madres y a la -
vez baí'íando a los menores en el establecimieqto. Estos pequeños-
tienen su inclinación natural a la cooperacion y se ve claramente 
en l~ 3.yuda espontánea a las empleadas en todos aquellos trabajos 
que ellos pueden desempeñar, como el arreglo de las mesas para ~ 
lilar sus aliT:1entos, e 1 aseo de 1 establecimiento, la ayuda que pre§. 
t~~ a las niñeras cuando lavan a los niños pequeños. 

~s cantos y juegos es la actividad que más les gusta a la -
ma¡or~a de los niños; desde los maternales sienten una grande afi 
cion por la música, y es notable la facilidad con oue toman el --
ritmo de ella. ~ 

Tiene ,una Orquesta Infantil formada por algunos instrumentos 
de percusion como tambores, triángulos, castañuelas, crótalos, -
panderos y otros como maracas, gÜiros y marimba. Tocan un popurr{ 
con trozos escogidos de diversas piezas y al~unos del folklore -
mexicano~ dirigiéndolos en su ejecución un d1rector, niño también; 
IR melod~a la tqca una Profesora de Piano. Las Educadoras han po
Jido observar como influye la música en los sentimientos de estos 
Xl~ 1,os, modificándolos, suaviz4ndolos, y es para ellos un gran me
dio educativo, mas cuando el niño mexicano tione un sentido musi-
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cal muy acentuado. 

En sus bailes generalmente escogen ~anzas ~xicanas para ~ -
eJ<¡acerbar ~ sentido patrio. 

Por las tardes guedan casi por completo ~1. cuidado de las ni 
ñeras, quienes los vlgilan en sus juegos, y solo dos o tres veces 
por semana las Educadoras organizan actos sociales c~no funciones 
de cine, t,{tex;es, fantoches, o la celebración de alooÚn cUnpleañOs 
con ~a reunion, ~reglando ~as Educadora~~. con anteriqridad aJ..gu
nos "Juegos de S!119n y obsequlo para los nIDOS que actuGn como 10-
harl~ Gn su prop18 cnsa. 

Tienen también por las tardes, como material para sus juegos, 
~a casa de muñecas, gaballitos de madera, reatas, pelotas, coche 
clt9s , un Teatro de Tlteres, millíecas, algunas vestidas con trajes 
r~glonale8 •. Todos los niños t~enen una hora de descanso, mas se-
gun lo :..unerl te su edad" despues de; la comida, algunos nüíos muy -
pequeños d.uermen tanbien antes de la comida. "-

,El nii10 se siente en la Guarderia completamente feliz, es e.§ 
pontaneo, travieso, porque la considera su propia casa. 

o SO!) notables los beneficios qqe reciben los niños en la - --
Guarderla, Gon su buena alimen t.a.cion y quidados que les prodigan
todos los empleados de la misma y son mas palpables en lo.s niños
más pequeños. A veces llegan niilos de año y medio, que no andan-
por no haber tomado la alimentación adecuada, niños tristes y en
fermos, y a ~os dos o tres mese$ se les ve ya ~ravie~ost jugueto
nes, que camlnan, y si no normales del todo, Sl en vias de recup~ 
rar lo perdido muy pronto. 

Ta~bién con las madres de los niños de la Guardería se hace
labor socifu., una tarde por semana reciben clases de escritura y
lectura aquellas que lo solicitan, otras aprenden a preparar los
alimentos de sus hijos, corte y confección de ropa para ellas y -
sus niñ.os, alg\ID.8S prefieren aprender bordados y tejidos. 

El Médico y la Enfermera de la Guarder{a, leS dan periódica
mente conferencias sobre Higiene, a veces sobre la llDportancia de 
tal o cual vacuna,porque hay algunas madres que se resisten a que 
les vacunen a sus hijos por las molestias que las vacunas les Oc§! 
sionan. 

Las madres están agrupadas en un Club, dirigidas por una - -
Mesa Directiva formada por ellas mismas, siempre asesoradas por-
las Educadoras. En sus juntas mensuales tratan de ;09 problemas -
de sus hi;os que se presentan dentro de la Guarderla Y de la fo~ 
ma de res~lverlos. Son casi. todas, colaboradoras de ias Educado-- , 
ras recibiendo consejos de buen ,grado acerca de la forma en que
debén tratar a sus hijos cuando estos permanecen en sus casas. , 

, y cada dia las escue~as hogare~~infantiles aum~ntan mas y -: 
mas para albergar mayor numero de n~nos, Y para enrlqueCer sus v~ 
das: gracias a personas como el P~sidt;nte Av~la Cr-:macho,'. el señor 
)"Y'of'esor Gabino Palma,el señor Jase AVlln Gnrlbay, el se"10r doc-
:C01"' Anto,nio Sordo Noriega, el seíí.or profesor Hurriberto P~rra,el s§. 
ñor Je sus de la Rosa,el señor doctor Juan Salazar,el senor doctor 
Luis de la Brena,y muchos otros que se dedican a esta gran obra -
_ _ T\Jr~ ... ...: __ 

..:....====--
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primer año el alumno pasa seis semanas en cada taller para que eX
perimente y conozca los diferentes trabajos y su capacidad para -: 
cada taller. El segundo Bño entre el alumno y sus maast~os deter.m1 
nan cuql trabajo la conviene y as~ se ded~ca a perfeccionarse en-
ese taller. Antes los alunmos te,nian periodico mural perg al p¡oe~ao 
sente el taller de imprenta esta en poder de ~a Secretar18 qo ~du
cación Pública. So espora 9.ue para el año proximo sea el sept1Iüo~ 
taller de la Escuela. Tambien hay un taller de zapatos en el plan-o 
tel que no pertenece a la ~scuela. Todos los talleres de la escUe
la son muy amplios, modernos y bien equipados. Cada a~lo se divi-· . 
de en dos semest.res. Las materias que los alumnos cursan son 1&,6 -

siguientes¡ 

fljmer Año. 

Materias Académicas 

Matem~ticas primer curso 
Geografia primer curso 
Historia Universal 
Espru101 primer curso 
Inglés primer curso 
Botánic~ y laboratorio 
Educacion civica 
Dibujo del natural 
Cultura" música 
Educacion Fisica y Militar. 

Talleres 

Moldeado y fundición , 
Electrici~ad 
Carpin~er1a 
HerrerJ..Q 
Ajuste, " 
Hojalater1a y plomer1a 

Segundo año. 
Matemáticas segundo curso 

J Geograf1a segundo curso 
Historia General y de México 
Español segundo curso 
Inglés segundo curso 
Zoologí~ y Laboratorio 
Educacion Cívica segundo curso 
Dibujo Line'11 geom. 
Educación F1sica y Militar 

Moldeado ,Y fundición 
Tecnología y fundición 
Electricidad 
Tecnologí~ de Electricidad 
Carpinteria 
Herrería 
Ajuste " 
TecnOlogía de Ajuste 
Hojalater{a y Plomeria 

Tercer Año. 

MateIl1éticas tercer curso 
Historia" General " 

Español tercer curso 
Inglés tercer curso 
&latomla, Fisiologfa,Higiene 
Dibujo ~pli)ado 
Educacion F~sica y Militar 

Moldeado y Fundición 
Tecnología de Moldeado y 
Fundicion 
Electric~dad 
Tecnolog~, de Electricidad 
Carpinte1"1a 
Herrer{a 
Ajuste 
Teconolog~a de Ajuste 
Hojalateria y Plomeria 

. Al terminar sus estudios los alumnos están prepar~dos para -
s811r a trabajar en los talleres. Es posible que los jovenes dis
" :.,~ l1guidos obtengan una beca para continuar sus estudios si desean
aegui.r un~ carrera. Algunos de los trabajadores en los talleres -
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de zapatos y de imprenta que se e~cuentran en el plantel, fueron
alumnos de la Escuela ,Rafael Donde. 

Los sábados y los domingos los alumnos gue tienen casa pue-
den salir y volver el domingo por la tarde. Los e studiantes que -
Cf\recen de hogar quedan en la escuela- Los alumnos que no se ha.~ 
yan portado bif111 durante la semana , se quedan arrestados y traba~ 
jan en el j ardm de verduras. 

Al pr~sonte lB escuela ~a~aol Dondé cuenta con ~ rogistr~ -
do cu~troclontos nlUúlllos. Orlglnalmontc l~ escuela fuo construldn 
para recibir solamente doscientos estudiantes. Además, de las au
las y talleres hay en el plantel una ent'ermerla, un taller de cOa 
tura donde se hacen reparaciones a la ropa, un almacén. una coci
na, y el comedor que se ut~liza también para pasar pellcu1as. Al 
pres ~nte la lavandería esta en otro sitio pero piensan construir
una allf. La escuela está situada un poco fuera de ' la ciudaq, ti~ 
ne un c~po de deportes y un patio bastante grande, y tambien hay 
un jardln de flores y de verduras-

4.- La Escuela de Verano de la 

Ciudad de México. 

La Escuela de Verano es la rama de la Universidad Nacional -
que los estudiantes extr~njeros conocen t~bién ,hoy. Está en la
antigua y primorosa casa de los Mascarones, constru1da en la épo
ca colonial por un noble de España. El edificio toma s u nombre de 
los muchos mascarones que forman el motivo de la fachada. La casa 
es soberbia, baja, sus piedras ya grises con la edad. De la fach~ 
da, miran -a la gente que pasa, mUchos mascarones grotescos o irunQ 
viles. Unas ventanas grandes con sus balcones y rejas fuertes, dan 
un ambiente románti~o al edificio. Enfrente de este edificio se -
Aien~an todos los d~as los indios indoctos, para vender sus mer-
canelas. 

Desde el verano de 1921, la Universidad abrió sus puertas y
cursos a los estudiantes extranjeros para mejorar las rel~ciones
intelectuales y sociales entre México y otros pa{sese Aqm todos
los veranos vienen centenares de amel'icano& del norte para estu-
diar ,el español. De todos modos, cualesquiera que hayan sido los
propOsi tos de las autoridades mexicanas al establocer la Escucla, 
la verdad es que su funcionamiento proporciona notables oportuni
dades a los maestros americanos. 

Probablemente no exista en todo el Continente Arneric~10 algu 
na otra ciudad que ofrezca al estudiante tal variedad de atracti
vos. Debido a su altura, que es m~s de 7,000 pies el clima es-
tan fresco, que es necesario usar abrigos aun en akosto. 

En el patio de la antigua CQsa de los Mascarones, aquí a 1a
luz del sol y en el ambiente alegre de juventUd, los norteamerica 
nos . platican en inglés y en español con sus conocidos y 8.!'1ligos -
mE~lcanOSe Por supuesto, representan dos razas de cost~~bres dis
t intas, pero los unos tratan de descubrir en los otros 10 admira-
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bIe y lo sirrroático. Muchas veces se oyen estas frases en los la-
bios de los americaI}os ••• ¡Qué hermosa es la Ciudad de México! 
iQuisiera vivir aqU2! 

, La E8cuela de Verano ha funcionado normalmen~e durante I los., -
ultimas años dirigida por el señor don Pablo Martmez del RlO •• :i.Q 
te escue lB tiene una gran ilIIP.ortancia en la vida de la Uni versi,,;-:
dad y, en ,senera1, de la Repl..íblica. Anualmente se inscribe lUl nu", 
mero regul9r de estudiantes norteamericanos y de algunos otros - .. 
pa{se8 o Los estudi os hechos por los estudiantes norteamericanos-" 
en la Escuela de Verano. s on revalidados por las Universidades -
del pa{s, y sirven a los alwnnos como preparación para adquiri! -
los grados de Profesor en Lengua Castellana y en Literatura e Hi~ 
toria Ibero@uericanas. 

En el ruJO de 1926 se inscribieron 300 estudiantes (1). En el 
año de 1938 se inscribieron 356 estudiantes; en el ailo de 1939, -
439 alWiU10s (2), y en el año de 1944, 1,700, más o menos. 

La Escuela de Verano ofrece cursos atractivos que est~l ser
vidos por tUl cuorpo de profesoros IUuy oompetentes, quienes siem-
pre están dispuestos a prestar a los estudiantes toda la ayuda PQ. 
sible. Su ' an~t?lia escala de cono cimientos y su oapacidad para im-
p~rtir1os, cqnsti tu yen una agradable sorpresa para muchos estu- -
dlantes. ¿Que más se puede desear, entonoes, cuando se ~royecta ... 
aprovech.ar unas vacaciones y hacer estudios en el verano al mismo 
tiempo? 

Ahora también los más famosos profesores de los Estados Uhi
dos vienen a dar cursos especiales en la ~iversidad ' de M~xico. Y 
los mejores colegios y universidades de los Estados Unidos tienen 
orgullo en t0~er entre sus facultades a los profesores do la ~i
versidad de r'/lexico. 

(1) 'BOÍ9t{n de la Secretar{a de Educación Pública. - I)8rrafo 1, 
gina 45, Tomo V, número 12, MéXico, D. F.:..;. 1926. 

(2) ,Ini'orrae del Rector de la Universidad Autónoma de México.-
parr2fo 3,plgina 42-;-11é::dco, 1940~ -

, 
pa-
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CAPITULO VII 

Tributo al Maestro Mexicano. 

El señor Presidente Manuel Avila Camacho hablando de la edu-~~ · 
cación en un pueblo dijo lo siguiente acerca de~ maestro mexicanu ~ 

"En todos los países del mundo pI maestro no sólo trasmite --
sus enseñanzas a sus alumnos, sino que dirige, en gran parte, el . 
pensamiento de la comunidad. 

"En nuestro México, la realidad de esta doble acción tiene -
enorme trascendencia, pues en su inmensa mayoría, las colectiv1da· ... 
des están moldeadas por la conducta del guía que encuentran en el- . 
maestro, por el ejemplo que la existencia de éste les ofrece y por 
el estímulo que su labor representa p8ra la obra de los demás. 

"Sería imposible entender la evolución de nuestra patria y -
comprender los últimos progresos alcanzados en el camino de la ju~ 
ticia social, sin apreciar lo que debe tal adelanto al esfuerzo de 
los maestros' • 

En las manos del maestro hay el destino futuro de México. Ti~ 
ne que ser hombre de tipo individual y social a la vez que univer
sal. En el primer caso tiene actividades relacionadas con pI indl 
viduo, como el médico ante el enfermo, el ingeniero o el abogado -
frente a su cliente. Tipo social es aquel que, sin pensar en los
datos individuales, recoge las manifestaciones de los g~pos, como 
el sociólogo frente a un hecho que puede trastornar las bases de -
un orden establecido. Tipo universal será el que abarque los dos
anteriores, es decir, que recoja el hecho individual y el social,
para transformarlos en valores universales, auténtica aspiración -
del mejor hombre posible ·. 

ml señor Jaime Torres Bodet dice del maestro: 
't1jll maestro debe ser una fuerza de homogeneidad y no un fermento -
de división. Para que cumpla mejor con su cometido procuraremos -
no solo perfeccionar su preparación merced a los centros de capaci 
tación a que me referí en mi discurso del 24 de diciembre, sino _: 
facilitándole obras de consulta, distribuyendo periódicamente bol§. 
tines en que determine la forma más oportuna de penetrar en la con 
ciencia de los alumnos, de conquistar su adhesi6n sincera para la
Patria y de hacerles trabajar de manera práctica, fomentando el -
despertar de sus vocaciones, encauzándoles hacia fines útiles y d~ 
sarrollando, con el ejemplo, su moralidad y .IDd f.Q ffi el lli!¡" .(1). 

: 
La inmensa tarea del maestro mexicano constituye en forma la~ 

conciencia nacional para la guerra y principalmente para la paz. ~ 
Las nuevas generaciones esperan del magisterio la creaci6n de un -
sistema oap~z de organizar adecuqdamente la homogeneidad de la cul
tura mexicana, constituyendo sobre bases firmes la definitiva uni
dad nac ional • 

(1) La' Escuela Mexicana.- IDdiciones de la Secretaría de "Educación 
PUbl ic a- Mex ico, 1944. 
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El Magisterio es un sacerdocio; la aut~ntica escuela tiene -
siempre el sentido de una misión. ~n todos los países el maestro
no se limita a transmitir sus enseñanzas a los alulI'.nos, sino que -
dirige, en gran parte, el pensamiento de la comunidad. El maestro 
sionte satisfacción en sus alumnos, goza con sus dichas, sufre con 
sus sufrimientos, partic ipa en sus anhelos, penetra en la intimi-·· 
dad de su alma, de su vida interna y llega a la diáfana percepc :i. ór· 
de ese mundo que para él es valioso. 

Pienso en el maestro rural. La escuela rural es el origen y. 
el factor más importante para el desarrollo de la instrucción. Bl 
maestro debe ir al alumno y no el alumno al maestro. ~l maestro -
rural al abrazar la carrera, hace de su vida un verdadero apostol~ 
do. i Se espera tanto de él t Este misionero, insuficientemente
dotado y retribuido, que a muchos kilómetros de la capital de su -
propio Estado, en un clima a menudo tórrioo e inclemente, bajo un
mal techo, sobre un mal piso, enseña a leer y a escribir a la comg 
nidad campesina en la que trabaja. Este maestro es México mismo -
que va regando, en la imaginación de sus hijos más desvalidos, la
semilla de la nacionalidad mexicana. 

Por lo que he visto y palpado en las películas que nos mostr6 
el gran artista y escritor, ~nrique Oth6n Diaz en el verano de ---
1944, estoy al tanto de las dificultades con que tropieza el "mai.§. 
tri to" rural. 

En las apartadas regiones de la República, el maestro t ade~ás 
de guía de sus discípulos, debe ser consejero de las fami1las, -
freno de las autoridades, apoyo de los débiles, mensajero auténti
co de la patria. Tiene que inventar y preparar cosas que jamás 
había soñado. 

En las colonias agraristas, en las lejanas rancherías de las
sierras, se le ve llegar llevando como indumentaria un pequeño co
fre o maleta. Lleva la cabeza erguida y el corazón lleno de ilu-
siones para dar principio a su obra. 

A las materias reglamentarias de enseñanza, es menester agre
gar aseo, modales ••••• hay que enseñar a aquellos seres a vivir, a
formarlos y a hacerlos gentes. El misionero ha enseñado a usar 
las anilinas, curtir piples, conservar frutos y legumbres, corte y 
confección de ropa desde la canastilla del bebe, hasta ropa para -
pprsonas adultas. 

La misi6n del maestro es tan grande y profunda como la mise-
ria humana. Debe ir ataviado con la coraza del hidalgo, empuñar -
la espada del Quijote, y marchar hacia lo desconocido, con el con
vencimiento que es indispensable. Hace patria aquel que da las -
primicias de su coraz6n, aquel cuyo esfuerzo no se mide en pesos,
y centavos, sino en lo que puede hacer por el niño, el enfermo y -
el desventurado. Los muchachos son como cera en manos de los que
educan. i Adelante maestro, es más grande quien mejor sirve t 

Concluir~ con las palabras de Angel Zarraga en su Discurso a
los Maestros: 

"As:!, maestro, cuando hacéis que los niños jueguen, cuando 
hacéis que los niños trabajen, en vuestra colectividad hacéis ~-
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arte,. el m~s grande de todos: el arte de hacer hombres tl (2). 

y en las palabras certeras del sefior Presidente de la Repú-
blica: 

"M4xico tiene sed de conocimiento. 'El manantial dp.stinado a 
apagar esa sed, está entre las manos de nuestros educadores" (3). 

"(2) Bolet:!ndel Sem inario de Cultura Mexicana, -página 56, 
1943, Secretaría de Educación Pública. 

(3) Hacia una Escuela de Unidad Nacional, -'Ediciones de la 
tArí'l de Educrici6n Públ ica, M~xico, 1944. 

julio 

Secre-
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CAPITULO vrII 

La Participación de los ~studiantes 
en el Gobierno de la Universidad. 

Se propone esta cuestión: La participación de los estudian· .. -
tes en el gobierno de su Universidad, qué resultados tienen?, qué· 
problemas aparecen?, qué significa este tan grande entusiasmo? .. 
y tambi~n hay que determinar el sí o no de lo bueno de este siste·· 
ma. 

De cualquier modo, estas consideraciones se disminuyen al ex~ 
minar el caso de los estudiantes. Nosotros nos hallamos frente a
una cosa tremenda, fuerte, una cosa del fondo del espíritu latino, 
una cosa del carácter fundamental de este pueblo. Es esto, lo --
rebelde, lo inquieto, y lo invencible de la juventud mexicana. 
Por es0 1 no se puede decir si es una cosa buena, esta participa--
ción; s~ es correcta, si ~uda al progreso educativo, si con esto
los estudios siguen caminando, si los estudiantes tienen la capacl 
dad y la experiencia para gobernarse, si este poder que ya tienen
va a ser la fuente del último fracaso de su gobierno, su economía, 
su política, y su vida personal. En esto podemos meditar, pero -
no es una cosa para juzgar sino examinar el carácter de estos jóv~ 
nes. 

y por qué ~s así el carácter del mexicano joven? Bueno, no -
es invenci6n de este tiempo o de esta generación. Por su herencia 
el joven de hoyes como es -- su herencia cultural, espiritual, -
temperamental. La característica que se ha mostrado y esté mos--
trálldose en toda la historia del país no es un juego voluntario -~ 
adoptado por un pueblo determinado a gozarse al expenso de la paz~ 
p~blica. Es una parte del carácter latino, y por eso no sólo lo ~ 
tienen los adultos sino t~mbién los muchachos de la nación. Se ha 
quedadO impreso en la sangre y carne, por lo cu al es imposible --
querer que los estudiantes mexicanos se conduzcan de otra manera.
Es una fuerza interior que determina todas sus acciones y pensa--
mientos, que les prohibe llegar a ser a páticos hacia cualquier as
pecto de los asuntos que tocan a sus vidas, sus ideales sus creeD 
cias, sus ambiciones y sus metas. Son inquietos y rebeldes bajo ~ 
un r~gimen de fuerza, dG restricción; están listos a atacar lo que 
se imponga contra sus ideales. 

No aceptan como una cosa establecida el sistema actual pero -
como una cosa que se debe cam]:>iar para servir estos ideales. Por
si mismo el orden actua 1, el n.§tatus 9dofl, no le s importa~ también 
lo que piense el pdblico. Además, se ebe admitir que solamente -
los excepcionales no son flojos, y que por regla general, son fá-
cilmente distraidos de sus estudios a mnifestar sus insatisfaccio
nes. 

El profesor William H. Fletcher de los ~stados Unidos hace, -
una comparación entre los estudiantes de los Estados Unidos y los
de aquí que bien describe la actitud gobernando las acciones de -
los estudiantes mexicanos. El dice que la juventud de M~xico tie
ne más vivo interés por la organización social y política de su -
país que la juventud estadounidense. "He notado, hablando con jó
venes y profesores mexic~nos, que se sienten abr~sados del fuego -
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de sus emoc iones al hablar de su s deseos de mejorar las condicio-
nes sociales en México, extender la educación, y elevar al indio -
de su mezquinidad. ¡Cuán diferente es hablar con los Astudiantes
y profesores de las Universidades de aquí! ~stos aceptan una so-
ciedad y unas condiciones a veces lejos de lo deseado, como acep-
tan el traj e y el idioma. No vale la pena para ellos tratar de -
cambiar a los otros. Más vale aceptar el mundo como está y ech3.r· ' 
se a ganar para poder olvidar en el lujo,. la mala suerte de sus - ~ 
pobres hermAJ:los, s in buscar la verdad teórica y sin darse cuenta '" 
de los disgustos ajenos" (1). -

En una entreviste con Manupl Huacuja y Zamacona, Presidente -
de la Federación de los estudiantes de la Universidad, yo llegué -
a sentir qué gr9.nde es este amor que tienen los jóvenes a México.
¡Qué grande es su deseo de ayudar a su paísl Conocen bien las --
condiciones miserables y atrasadas que existen~ para todos es su -
responsabilidad mejorarlas y luchar por la verdad y libertad en -
todas partes. ~l señor Huacuja observ6 que son flojos los mexica
nos, y, además, que un ataque contra sus ideales es la única cosa~ 
que fomentará una lucha. m1 pueblo de este país no va a pelear -
con todas sus fuerzas sino contra un enemigo que constituye una -
verdadera oposición a las cosas que para ellos son m1s caras que -
las materiales. Sin embargo, ,qué fuerte es esta resistencia -
cuando las emociones son despiertasl Vemos una gran determinación 
para conquistar en cualquier aspecto del problema nacional las ___ o 

fuerzas que caminan por la tierra empobreciendo y desmoralizando. 

Con esto, qué en contramo s en la Universidad? Qué significa-o 
ción ya tiene este carácter para la participación actual? Ha re-
sultado una máquina que idealmente sirve para que los estudiantes
puedan mostrar su voluntad de una manera efectiva y pacífica. Es
ta Universidad de veintidos mil estudiantes tiene dieciseis Escue
las y Facultades; los estudiantes de cada una son miembros activos 
de la Soc iedad de Alumnos de su propia Escuela o Facultad. Cada
sociedad tiene su Presidente, su-Vicepresidente, su Secretario y -
su Tesorero integrando la Mesa Directiva. La autoridad suprema es 
el Consejo, lo cual se integra con dos delegados estudiantes y e1-
Presidente de cada una de las Facultades o Escuelas, con el Rec--
tor, los Directores, delegados, profesores y empleados. Los con-
sejeros son elegidos por sufragio universal y el Rector y los Di-~ 
rectores son designadós por el Consejo o mayoría absoluta de vo--~ 
tos. Como representación plena de la comunidad universitaria, e1¡ 
Consejo dicta todas las disposiciones generales del ~gimen inte-~ 
rior, vigila sus labores y el desarrollo de estas con estricto ape 
go al mstatuto, y decide, en ~efinitiva, cualquier asunto que le ~ 
sea sometido~ También h~ las Academias integradas por alumnos y
profesoras, estas aprueban los planes y programas de estudios de ~ 
las Facultades o Escuelas (2). · ' 

De este modo entendemos que los profesores, alumnos, y emple~ 
dos son iguales, Todos los representantes tienen la misma voz en-

(1) "La voz de los estudiantes en las Universidades de los Estados 
Unidos y de ' México" , El Universal Gráfico, 3 de Octubre 
1931. 

(2) Hlstatuto General de la Universidad Nacional Autónoma g! Méxi--
.Q.Q, 1943. - - -
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los asuntos un1versitarios~ las decisiones del Consejo, la autori- · 
dad suprema, están en las manos de los estudiantes como en las de
los profesores y Directores. Y este Consejo ha llegado a ser un -
verdadero cuerpo legislativo que efectivamente norma a toda la or
ganización y todo el funcionamiento de la Universidad. Ha result~ 
do que la política del mundo estudiantil es una cosa sumamente c0D) 
plicada. Es una estructura formidable. Aún la política de la Na·· 
ción no es tan complicada. La avenida ha estado J abierta para una
pp.rsona tomar poder y tratar de imponer lo que quiera~ Esta si:'IJ~ . 
ción fo rma, sin du da, un ambiente de preocupaci6n POll tica en vez- : 
de uno de dedicación a los estLrlios. "Todo contribuye a que se -
viva en un ambiente tan lejano del estudio, de la preocupación o -
la investigación, que claro, ~o puede negarse que la Universidad -
exista en esa exterioridad de papeles, membretes, edificios, buro
cracia y demás elementos que son testimonio de existencia aunque -
en lo mejor, que es el espíritu universitario, cuajado en el amor
por la verdad, la búsqueda del bien y la "persecución por la justl 
cia", se esté a muchos codo s abaj o de un clima cambiante universi
tario" (3). 

Con razón los profesores estadounidenses se espantan al "- -
ver el gobierno de los estudiantes mexicanos. Mr. Rufus von - - -
Kleinsmith,Presidente de la Universidad de Sud California, dice -
que se pone en peligro el orden del trabajo y la disciplina que es 
necesaria para los estudios. Mr. M. R. Arnold James Blisell, Pre-· 
sidente de Claremont College, añade en cuanto al profesorado a mer 
ced de impaciencias juveniles: .. y esto debe evitarse en ruanto __ o 

sea posible, no para negar al estudiante el indiscutible derecho -
de velar por su propio porvenir, s ino precisamente .l..ara salvaguar
dar ese mismo porvenir, evitando el profesor que mdS tarde se le : 
acuse de ser el directo responsable del fracaso educativo de la -~ 
. dI' ( ) Juventu 4. 

Así es que comprendo que la participación de los estudiantes
en el gobierno de su Universidad es una gran idea legada de las -
generaciones pasadas, pero no admito el que~us manifestaciones de 
desagrado sean tan grandes que rayan en el desorden, la destruc--
ci6n y el grande atraso en sus estudios, así como derramamiento de 
sangrei me parece contra el adelanto de un país y una generaci6n ~ 
de la que se pide mucho y se esperan grandes cosas. " 

No sería posible presentar un programa para resolver este prQ 
blema tan difícil. Es que con las pOSibilidades que tienen estos~ 
jóvenes, hay que tener bastante orden para emplear sus fuerzas y .;. 
sus tendencias buenas para el mejor fin. Por seguir el camino de
en medio que no es de restricción impuesta o libertad peligrosa -
van a conseguir el ambiente de estudio, lo cual es resultado de un 
estado bien organizado. De seguro, los ojos de México están sobre 
su juventud, particularmente la juventud de su Universir9ad. Los
"hombres de mañana fl tienen que hacer todo lo posible para preparan 
se para desarrollar bien su parte. Su voluntad debe de ser fuerte 
de tal modo que tengan el poder de imponerse en sí mismos las res-
tr~cciones necesariqs para seguir lo mej or; así ellos estarán ha-
ciendose m~s fuerte para la lucha que demanda todas sus facultades 
---la lucha para el mejoramiento de la sociedad. 

(8) ~ditorial, TrAgItación Universitaria", Excelsior, 27 de Julio -
2.944. 

(4) Pi;q.ma, Gabino A., "C6mo juzgan Universitarios de los Estados -
DIll.dos los métodos que ahora gobiernan a nuestra Universidad", 
El Universal 'Gráfico 13 de julio 19:31. 
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El Horario Corrido en la Escuela Secundaria. 
1,' .•. :r' El 28 de abril de 1944 fué publicado el decreto del Preside." 

.' ;'~tE3 . 'Avila Camacho ,por el cual se estableció a partir del primero : .. 
d·e . junio, en el :Distri to Federal, el horario corrido. Según ~1.: , ... ' 
!l:l1iversal del 4 de rrayo el decreto partió de la Cámara Nacional '. 

. de Comercio de la Ciudad de M~xico, organización que unos meses 
•. ,>. ·~tes de que se pronunciara el decreto realizó una encue sta entre···· 

elementos sociales a fin de ~abe el sentir gen~ral. Dicha en--- . 
cuesta reveló que una mayoría de personas e insti tlí'c iones se mani- ' 

" festaron a favor. 

Quizás ":se ' puede : preguntar, qué es el horario corrido y que -- ' 
había "an tes,? : Antes . . había el horario discontinuo, el CUal

l 
para la ' 

mayorla de la gente ',era de las 9.00 a las 13.00 y de las 5.::30 a - ' 
las 19.00 horas· · eso es, dos horas y media pira volver a sus casas 
a tomar la comida con la familia. F.l horario corrido establece -
más o menos desde las 8.00 a las 17.00 como el d {a de trabaj o pare. 
c~da pe rsona con un corto pe ríodo de treinta minutos o una hora al 
medJa día para ,tomar algo ligero que comer en o cerca d el lugar en 
dohde se trabaJa. . . . . 

Al anunciar el decreto. se enumeraron estas ventajas de las , 
horas corridas; tiempo disponible para que el trabajador se culti, 
ve, concurra a distracciones y dedique algún tiempo a la conviveg 
cia del hogar; mejoría de alimentaci6n al implan tarse los comedo-o 
res en centros de trabajo, donde se obligará a los trabajadores a~ 
tomar a limen to adecuado a horas apropiadas; .ahorro de energía --.... 
eléctrica; conservación de medios de transporte y ahorro de pasa~ 
jes. La encuesta de la Cámara de Comercio reve16 las siguientes .. 
desventajas del viejo horario: se interrumpen las labores de las ... 
13.00 a las 15.30, y es tiempo perdido completamente tanto ¡ara el 
patrón como para el empleado; se pierde hora y media en viaje s "'7 
--que. no . es desrcapso ni se puede aprovecha.r el tienpo en lectura ..;. 
que s61.0 queda 'a1. alcance de 1.os que logran obtener asiento; el f 
individuo sufre grandes molestias de ir dando turrbos en un cami6n? 
o sujeto a la lentitud de un tranv!a; 'eatá obligado a comer de -,.. 
prisa -- cose. que no es buena para la salud; hay tremenda conges:-
tión de tránsito. , I 

Naturalmente, tal cambio de costumbres produce opiniones biep. 
contrarias, unas en pro y otras en contra. Estos son algunos re-~ 
portaj es publicados por n Universal: El Secretario de Salubridad
y Asistencia, Dr. Gustavo Baz, dijo que con media hora de descanso 
para tomar ligero refrigerio se adapta el empleado pronto a las -
horas corridas; , el Lic. Rojo Gómez, Jefe del Departamento del Dis
tri to Federal, d ij o que el establecimien to de comedores para dar -
alimentación a los trabaj adores s ignific aria gasto extraordinario
de dinero, que los propietarios de los establecimientos t~ndr!an -
que resolver el problema; el señor José Bravo C. P. T., opinó que
el horario nuevo es perjudicial a los que quieren ayudar, siendo -
que los obreros industriales comienzan a trabajar a las seis, las
panader!as, no se abren hasta las siete -- cosa de gran importan-
c ia, pue st'o que, la may or!a de los trabaj adores no t ie nen refrige
radores en sus casas y tienen que comprar cada mañana las provi--
siones del d!a; pero el Dr. Francisco de P. Miranda, del Comedor -
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Familiar se expresó a favor diciendo que las fatigas de transporte 
son malas para la salud y con un refrigerio al medio día el emple~ 
do puede trabajar bien; Rafael Zubaran C8pmany, en editoriales en
dicho periódico, se manifestó el más determinado opositor de las -
horas nuevas, cuando afirmó que un c. lunch" cue sta más de veinte -
centavos de planillas, que los comedores no existen ya, que en es
tos tiempos es difícil tomar comida fuera de casa~ que las horas . ' 
corridas no son mas que abono a buena cuenta de blen intencionado
gobierno y que aumentan la dificultad de comer juntos para miem--
bros de la familia trabajadora; la Sra. Adela Formosa de Obregón,
Directora de la Universidad Femenina,dijo que la mujer que trabaje 
tiene más tiempo para desarrollarse, que en horas discontinuas, la 
mujer que trabajaba no pOdía comer en el hogar con su familia, pe
ro ahora si puede ••••• 

Así vienen las opiniones en pro y en contra acerca de los 
efectos que van a tener las horas nuevas sobre la gente trabajado
ra. Pero, cuáles serán las consecuencias para la educación? F.l
decreto presidencial dejó a la Secretaría de Educaci6n Pública en
completa libertad de aceptar o de rechazar las horas corridas en -
las escuelas secundarias. Las escuelas primarias no presentan ni,!! 
gún problema porque en casi todas, los niños asisten en distintos 
grupos, uno en la mañana y otro en la tarde -- por falta de número 
suficiente de edificios. Pero para la enseñanza secun:1aria se pre 
sen ta'un problema de suma importancia y uno que los maestros estan 
pensando bien y procurando resolver para el bien de todo s. 

Como la Secretaría no quiso actuar de una manera totalitaria, 
sino en el interés de todos, se propuso ' sab8r la opinión d'e los -
padres de familia antes de tomar una disposición para las escuelas 
de segunda enseñanza. Por eso se preparó un cuestionario que los
alumnos de la secundaria llevaron a sus padres, a fin de saber los 
deseos de estos en el asunto. Los resúmenes de los cuestionarios
en las varias escuelas fueron mandados a la Secretaría el 25 de -
julio. El cuestionario contenía dieciseis preguntas a las cuales
los padres contestaban afirmativamente o negativamente. Estas son 
las pr egun tas : 

2. 

3. 

4. 

,5. 

.6. 

8. 

Trabaja el padre con horas corridas? 

Trabaja la madre fuera de su casa? 

Trabaja la madre con horas corridas? 

Se ve obligada la madre a dar comidas a diferentes horas
a sus familiares? 

~l establecimiento de horas corridas para los escolares -
resultaría ben~fico al presupuesto de la familia, por eCQ 
nom!a de gastos de alimentaci6n? 

~l horario corrido en las escuelas hará más fácil el tra
bajo del ama de casa? 

El horario corrido significa para la familia una economía 
en los gastos de transporte? , 

Cree usted perjudicial para la vida del hogar que los pa
dres y los hijos coman a diferentes horas? 
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9. El establecimiento de horas corridas en las escuelas, 
permite que los escolares estén r~unidos mayor tiempo con 
sus padres y hermanos? 

10. Es conveniente para la familia que los padres y los hijos 
dispongan del mismo tiempo para hacer visitas? asistir a·· 
diversiones, deportes, o realizar otras activldades culty 
rales o sociales? 

11. Cree usted que el establecimiento de horas corridas di sen}; 
nuye el peligro que para los escolares presentan los fre
cuentes vi ajes? 

12. Sus hijos se manifiestan descontentos por tener que con-
currir a la escuela después de la comida del medio día? 

13. Juzga usted que la fatiga de los dos viajes de medio d!a
y los efectos de la digestión hacen menor el rendimiento
del trabajo que se efect~a por las tardes? 

14. Cree usted que sea preferible para los hijos hacer sus -
tareas escolares por las tardes en lugar de hacerlas par
las noches, como hasta ahora? 

15. Cree usted que la €scuela debe contribuir a la modifica-
ción de la vida de la ciudad, poniendo sus horarios de -
acuerdo con los que el Gobierno ha establecido para los -
trabaj ado re s? 

16. Prefiere usted el horario corrido al de las horas discon
tinuas en la Escuela? 

De estas preguntas la Secretaría por lo pronto se interesa -
principalmente en el n~mero 16 dp. que si se prefiere o no, el ho-
rario corrido. Seg~n como se contesta se establecerán o no, las -
horas corridas luego en las secundarias y entonces la Secretar:!a -
procederá a un estudio detallado de las otras preguntas usando los 
datos en la reorganización para el beneficio de todos. 

A fin de saber las reacciones generales al propuesto cambio -
yo hice visitas a cuatro escuelas secundarias. Tres son escuelas
publicas, dos de mujeres y una de hombres. Las tres están en ba-
rrios más,o menos pobres con unos cuantos alumnos acomodados, pero 
una mayorla de pobres. La cuarta es escuela incorporada de hom--
bres pero en que los alumnos pagan y todos son gente acomodada. -
Un resumen de la investigación de estas esQ.l elas, pues, dobía dar
cierto p~orama de la actitud en general. 

La primera escuela visitada rué la Numero 6 de mujeres en -
San I1defonso 62, barrio pobre. La Directora Srlta. Carlota Jaso
y su ayudante me recibieron muy bondadosamente y me trataron con -
toda cortesfa y amabilidad. Me regalaron una copia del cuestiona
rio con los datos para su escuela. Actualmente las alumnas asis-
ten de las 8.00 a las 13.15 y de las 15.30 a las 17.30 de lunes a
viernes. Si se establece el horario corrido trabajarán, quizás, -
de las 8.00 a las 14.30 lunes a sábado con unos treinta minutos de 
descqnso al medio día. 
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La m~oría de los pobres votaron en favor del horario nuevo.
Las maestras creen que resultar~ igual gasto de ñinero para las -
alumnas. Actualmente en 19 escuela sirven "un lunch" a 300 mucha
chas, 100 de las cuales reciben gratis el plato de sopa. Las de-
m~s muchachas van a casa a comer. Bajo el nuevo horario todas --
tendrán que tomar refrigerio en la escuela. Dos viajes cuestan dE' 
veinte a cuarenta centavos; un plato de sopa muy bien preparada en 
la escuela por una señora con educaci6n en la diet~tica -- cuesta
veintic inca centavos que es el 'tlunchtt m~s barato que se puede --
tomar~ con torta también será el gasto unos quince centavos más o
sea un total de cuarenta centavos. 

Pregunté la opini6n personal de las maestras: por lo general
las maestras mejor preparadas son enemigas del horario corrido, en 
primer lugar porque las alumnas son pobres y tienen desayuno pobre 
-- de solo hojas de naranjo. Por eso no pueden sostener atenci6n. 
Pero todas las maestras están dispuestas a obrar por el bien de -
todas, baj o el horario que quiera la mayoría. 

En la secundaria de mujeres N~mero 11 en Belisario Domínguez
Dominguez 5, no estando presente la Directora Srita. Adriana Gar-
cía Corral ni su secretaria, no pude conseguir m4s informaci6n que 
la de que la mayoría de los pobres estaban en favor del horario -
nuevo. 

El Profesor José Calvo, director de la Secundaria 4, de hom-
bres en San Cosme 61, está en contra del horario corrido en su --
opini6n personal. No sabe la de los demás maestros de su escuela. 
Según el profesor, el varón presenta un problema distinto de la -
mujer en cuanto ~l horario corrido. Toma m~s libertad con sus ho
ras fuara de la c·'3.sa y está más en peligro de temar mal camino. 
Con las horas discontínuas está más tiempo bajo el cuidado del ho
gar y de la escuela. Los padres saben que pasa las mañanas JI las
tardes en la escuela bajo la protección de ella y al mediodía va a 
su casa a comer con la familia. El profesor también es de opinión 
que el alumno Vq a sufrir m~s fatiga física y por consiguiente a -
hacer trabajo inferior en las últimas horas. La encuesta en su es 
cuela le sorprendió al Sr. Director, 644 padres votaron en favor,= 
80 en contra, con 395 ~ue no contestaron a la pregunta 16. Un --
gran porciento son ind~ferentes, un n~mero insignificante es en -
contra, y la mayoría en favor de las horas corridas. 

Actualmente la escuela no tiene ningunas facilidades para dar 
comidA o refrigerio a los alumnos. Si se adopta el horario corri
do los alumnos tendrán que traer de sus casas su "lunch" y la es-
cuela les dare sal6n en donde tomarlo. Ti:l Prof. Calvo cree que el 
gasto será igual -- que se ahorra~n dos viajes pero pl costo del
refrigio que traen de casa será prácticamente esta misma cantidad. 

El Sr. G. Montes, director del Colegio Cristóbal Co16n, escu~ 
la de hombres incorporada, escuela de gente acomodada a la pregun
ta de que si pensaba adoptar e 1 horario corrido en su escuela, con 
testó ~e no, porque 10 cree perjudicial para los estudios. Cuan
do llegan las doce, los muchachos tienen ansias de descansar y no
tipnen empeño para sus clases. Pero después de dos horas de des-
canso del mediodía bajo el r~gimen de horas discontinuas, están en 
mejores condiciones para estudiar. Hace algunos añ os, como en e1-
año 38, según el señor director, intentaron poner horas corridas -
en su escuela con el mal resultado de la impotencia del alumno de~ 
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pu~~ de las doce. En aquel entonces el alumno traía algo ligero -
de su casa y la escuela le daba media horar para tomarlo. 

El Colegio Francés -- así se llama el Cristóbal Co16n -- cueg 
ta con 2

1
400 al~os. No tiene lugar en donde pueda comer tanta -

gente; n sería facil preparar tal lugar. F.l colegio tiene nueve
coches que llevan a los alumnos a sus casas. Por estas razones -
sería inconveniente usar el horario corrido en su colegio. 

En resumen y juzgando por las investigaciones en las cuatro -
mencionadas escuelas, la mayoría de los padres de familia favore-· ·' 
cen el horario corrido para sus hijos, sean esto s varone's o muj e-
res, pero el porciento en favor es m~s grande entre padres de mu-
jeres. Por lo general los maestros est~n en contra dp.l horario -
nuevo 8n sus o~inion~s perso~ales, no importa si trabajan con alum 
nas pobros o rlCos, pGro estan dispuestos todos a coo~rar con los 
deseos de la mayoría y hacer todo lo posible por educar a la juven 
tud mexicana bajo cualquier horario que se adopte -- maestros fie
les al finl 

Las opiniones de dos educadores prominentes a quip.nes tuve -
la grata oportunidad de interrogar son de sumo interés. El profe
sor Jesús de la Rosa, director de una escuela primaria, maestro e~ 
una escuela normal, e inspector de segunda enseñanza --posiciones
que le permiten ver las cosas bajo un punto de vista muy amplio y
muy claro de los problemas y las necesidades de la educación pn -
M~xico -- opina que el establecimiento d·a1 horario será del todo -
beneficioso y nada perjudicial ni en la eéonomía del hogar, ni en
el trabajo escolar. Mejor alimentaci6n y horas de trabajo que --
coincidan con las de sus padres no pueden menos de producir progr~ 
so en los estudios. (Prueba de que el señor profesor ha pensado -
bien la cuesti6n de los efectos del horario corrido sobre la segun 
da enseñanza es, que fué él la persona que me sugir16 esto, como -
tema de mi estudio y que me ha otorgado toda clase de ayuda y con
sej o) • 

El profesor Celerino Cano, Director de la Escuela Normal Su-
perior, contestando a preguntas directamente relacionadas con el -
horario corrido en la secundaria dijo, que por lo pronto no se --
piensa establecer el nuevo horario en toda la Repdblica, sólo en -
el Distrito Federal. Por lo general los padres están sujetos al -
horario y as! hay la necesidad de ponerlo en la escuela. Puede-
ser que resulte un poco más fuerte el gesto del hogar, pero el --
efecto sobre el trabajo escolar será satisfactorio, debid o a que -
todos los trabajos, extraescolares, t~cnicos7 etc. se terminarán -
antes que vaya a su casa el alumno. En el viejo hor8rio había más 
distracciones y m~s recargo del trabajo para el alumno. w'n el --
nuevo se puede esperar mejor rendimiento escolar especialmente --. 
cuando se lleve a cabo el nuevo programa de alimentaci6n que están 
ensaynndo. 

En conclusión puedo decir que el qab1ar con gente interesada
acerca de un problema tan vivQ y todav18 no Soluclonado ha sido Slllla
rnenm '~y lleno de inspiraci6n. ~l contacto con maestros, direc
tores y lIderes de la eaucaci6n en México es una ex~eriencia va-
liosa que no se tiene muy seguido en la vIda. Despu~s de tanto -
investigar me atrevo a pronosticar tres cosas: SíJ habr~ el hora
rio corrido en la secunaaria pctblica, por voto de ~a mayoría de -~ 
los padres de familia; las escuelas particulares aunque incorpora
das seguir~n con horas discontínuas. Los maestros, olvidando sus 
pref,~rencias personalt?s, seguiren luchando por el blen dE') los futu 
~r"\O "';t,rI~A,",r"\"I""\ •• .,~~ ...... _,,_ ...:1_ .- ... .-~ ___ ~-=t _ ,,1 • 
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CAPITULO X .. 

Campaña Nacional de Alfabetización. 

~l más temible de los enemigos internos es la ignorancia. Du
rante los dl timos años ha habido un gran movimien te en favor de le. 
alfabetización del pueblo mexicano. 

México es un país de 1.969,367 kilómetros cuadrados de exten
sión y de, aproximadamente, 21 millones de habitantes. Dp. estos -
el 48 por ciento no sabe leer ni escribir. En otras palabras: el
promedio de la densidad actual dG la población es de cerca de 11 -
habitantGs por ki16metro cuadrado y por cada 11, más de 5 son --
analfabetos. En relidad este cálculo ' debe juz~arse muy relativo,-
20rque existen zonas - como el Distrito Federal - en las que el 
!ndice de letrados es inferior, en tanto que hay Estados en los -
que alcanza de 60 y hasta 65 por ciento. 

El censo de 1910 nos da una enseñanza aterradora que el señor 
Ignacio Pani nos presenta en su estudio de analfabetismo en el --
país. Según las cifras del recuento nacional, la población total
de la República, en cuanto a la instrucción, se descompone del si
guiente modo: 

Número de individuos que saber leer y escribir •••••••••• 4.394,311 
Número de individuos que solo saben leer................ 364,129 
Número de individuos que no saben leer ni escribir •••••• 10.324,484 
Se ignora si saben leer y escribir...................... 56,931 
Población total •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 15.139,855 

La masa de analfabetos se descompone as!: 

Individuos en edad escolar •••••••••••••••••••••••••••••• 3.615,320 
Adul tos .................................................... , 6·.709,164 
Nt!mero total de analfabetos ••••••••••••••••••••••••••••• 10.324,484 

(1) 

La sola expresión de las cifras anteriores da una medida de -
la dificultad con que tropezar~, por este motivo~ la difusión de -
la enseñanza rudimentaria. €l problema se comp11ca más adn si se
toma en consideración, además, la falta de homogeneidad de la po-
blaci6n (2). 

El 19 de septiembre de 1918 el señor Ezequiel A. Chávez dijo
lo siguiente acerca de la importancia de la educación en Pol pa!s~ 

"Nunca tanto como ahora se impone la necesidad de extender la 
educación a todos los habitantes del país para lograr que sus acti 
vidades se dediquen a obras de exploración y explotaci6n de las -~ 
riquezas nacionales, en esfuerzos sistemáticos de colaboración ar
mónica. Las energ!as, en apariencia inagotables ds los mexicanos, 
decididos hasta hoy a obras de ataque recíproco y fundados e.ll 18-

CJ Pani, Alberto J.- 'Una Encuesta sobre Educación Popular _ pá_=-
gina 13, MéxiCO, 1918. . 

(2) Ibid., p~gina 13. . 
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desconfianza y la rivalidad., serán o. ~ndidad 1ncaJ,..eu¡s.ble cuan 
do a la producci&n y al bien público se O-ediquen. ~sto puede 10-= 
grarse, porque no hay mexicano ninguno ~ como no hay' ningl!n hoab re, 
que no aspire a tener bienestar: - a el aspiran, p~r su naturale
za veheman te y apasionada más tal v~z los mexicanos que otros pue·
blos, - de suerte que la educación que realmente les enserie a en--
contrar un progreso seguro en el trabajo inteligente y en el servi 
cio recíproco, y que les haga sentir que éste es el único medio - '" 
racional de obtener bienestar, podr~ alejarlos de sendas que a ~_ . 
principios de disolución social conducen" (3). 

La Secretaría de Educación y los educadores han trabajado mu
cho durante los últimos años para la realización de un plan de al
fabetización. En el México Moderno el propósito del Presidente -
Avila Camacho es de llevarse a cabo una intensa campaña de alfabe
tización en toda la República contra la ignorancia: el ana1fabeti~ 
mo en que vive la mitad de la población de la Repdblica. Esta ley 
señala una nueva etapa en la formación cultural de México. 

El día 21 de agosto de 1944 el presidente Avila Camacho expi
dió una nueva Ley de IDmergencia en Materia ~ducativa - una ley que 
establece la campaña nacional contra el analfabetismo. 

Fué bien recibida esta ley. "-mI Universal Gráfico", per! ódi- '. 
co del 22 de agosto de 1944, dice entre otras cosas: 

"La Ley de Emergencia expedida para que todos los mexicanos -
enseñen a leer a los analfabetas - cuarenta y ocho por ciento en -
nuestra pOblaci6n -, fué objeto de encomiásticos elogios por parte 
de miembros de cámaras y Senadores y Diputados al Congreso de la -
Unión. 

"Los legisladores a quienes entrevistó breveme.nte un represeu 
tante del Universal Gráfico, consideran que la citada Ley constitg 
ye una de ias más importantes de las que se han dado desde que e1-
general Manuel Avila Camacho se hizo cargo de la Presidenc ia de la 
República lt 

• 

y as! en México el propósito del Presidente Avila Carnacho en
contró inmediato eco en las organizaciones obreras, que se propo-
nen hacer de cada sindicato una escuela. 

El decreto que establece la camp-aña nacional contra el analf~ 
betismo, y que se publicó en el per1~dico, El Universal, del 22 de 
agosto de 1944, ofrece esta información. 

"Artículo 12.- Todos los mexicanos que residen en territorio
nacional sin distinción de sexo u ocupación, que sepan leer y es
cribir el español,que sean mayores de 18 y menores de 60 años y -
que no estén incapacitados de acuerdo con las disposiciones de la
Ley Civil, tienen obligacidn, en los t~rminos de la presente Ley,
de enseñar a leer y escribir cuando menos a otro habitante de la ~ 
RepÚblica que no sepa hacerlo, que no esté incapacitado y cuya -
edad est~ comprendida entre los seis y los 40 años. 

o "Artículo 2-.- Toda perso!l$ que resida en territorio naci 0---

(3) Ibid., p4ginas 308 - 309. 
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nal, sin distinci&n de sexo u ocupáci6n~ que no sepa leer y escri
bir, que no sea mayor de 6 y menor de 14 afios, si no está inscrita 
en alguna escuela, o mayor de 14 y menor de 40 años, y que, ade--
más, no este incapaci tado, tiene obligaci6n, en los ténninos de la 
presente Ley, de aprender a leer y a escriblr, y gozará del dere-
cho a que se le enseñ~ a hacerlo, segoo lo dispuesto en el art:!cu,· 
lo anterior. 

"Artículo 8S.- La campaña se desarrollará en tres etapas: 

Primera.· De organizaci~n: que principiará a partir de la vi
gencia de esta Ley y concluir~ el último dra de febrero de 1945. 

Segunda:- De enseñanza: que principiará ello de marzo de ---
1945 Y concluim el último día de febrero de 1946. 

Tercera.- De revisi6n y exposición de resultados: que princi
piará ello de marzo de 1946 y se extende~ hasta el 31 de mayo -
del mismo año". 

DurantA el períOdo de preparaci6n, al Gobierno ha ordenado la 
impresi6n y distribuci6n de diez millones de cartillas destinadas
a enseñar a leer y escribir a los iletrados, se establecen las ca
tegorías d~ personas que deban quedar exentas de la funci6n de ~n~ 
tructores en las ciudades en que los analfabetos se hallen pn mlnQ 
ría y, por el contrario, en las ciudades y en los poblado s en don
de aquellos que no saben leer y escribir superen en cantiñad a 108 
que saben, se determina, con el máximo de equidad, el número adi-
cional de alumnos que haya de corresponder a cada instructor (4). 

Una lucha de tal significación no podrá ganarse si no se ali~ 
tan para librarla todos los hombres y las muja res del país que po
seen las armas - aunque sean modestas y elementales - de la ins--
trucci6n. Una empresa de tal linaje será muy larga. Si enseña a
leer y 'escribir a los niños exige tiempo, enseñar a leer y escri-
bir a los adultos implica esfuerzo, y, sobre todo, paciencia, dedi 
caci6n, tenacidad y altruismo. 

g~paña Nacional de Alfabetizaci6n.- ~gina 8, Gobierno Cons
tltuclonal de Tabasco - 1§44. 
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CAPITULO XI. 

Conclusión. 

A pesar de mis breves estancias en México no fué posible de 
jar de adquirir ciertas impresiones exactas del paía, la gente, -
los problemas educativos y sociales y la tendencia del movimiento ' 
actual. Entre las impresiones fuertes que recibí, están las 9i--
guientes: primero, la trpm~nda fuerza del esp!ritu de nacionalismc 
que existo en contraste con el d e ~pocas pasadas; segundo, la aten 
ci6n de que está siendo objeto el indio y todo lo que a su antigua 
civilizaci6n se refiere; tercero, lo que está haciendo el gobierno 
mexicano para construir una ¡:a tria meJor en donde se viva con me-
nos miseria y más comodidad. El Gobierno de México, deseoso de -
construir una patria fuerte, ha ideado un plan constructivo duran
te los últimos años, gracias a los educadores mexicanos. 

Vine a México por la primavera vez en el año de 19~ y desde
aquel día ha habido un movimiento gigantesco en favor de construir 
escuelas nuevas, hospitales, casas de la madre, comedores familia
res, y otras instituciones educativas y sociqles. 

M2 siento obligada con el señor Gabino A. Pqlma, por haberme
dado la ,oportunidad de observar algunas de las instituciones educ§ . 
tivas mas notables en Máxico. Su clase en la Escuela de Verano, -
fu~ un gran privilegio para m!, porque en ella tuve el placer y el 
honor, de conocer personalmente a algunos de los educadores, profQ 
sores, médicos, novelistas, y estudiantes, más progresistas del -
país. 

Concluir~ con las hermosas palabras del Señor Presidente Ma-
nuel Avila Camacho: 

"Sería impos ible entender la evoluci6n de nuestra patria y -
comprender los últimos progresos alcanzados en el camino de justi
cia social, sin apreciar 10 que debe tal adelanto al esfuerzo de -
los maestros". 
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