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.PROLOGO 

Justificación Teórica y Social de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estu-

-dio las políticas educativas correspodientes .al período 1920-
1934 en .México y su vinculación con los procesos pólíticos de 
construcción del estado nacional. Abordar _las políticas educa
tivas como proyectos pedagÓgicos que conllevan una racionalidad 
política específica, supo~e contextualizar su análisis; esto es, 
situarlas como producto de fenómenos sociales coyunturales que 
intervienen en su significación. Es decir, se parte de la hipÓ
tesis general que dichas políticas son resultado de determinadas 
condiciones históric~s y, a su vez, que actúan sobre las mismas 
organizando lo social. 

El enfoque del trabajo intenta superar aquellas concepcion.es que 
interpretan los fenómenos educativos como fenómenos de carácter 
estrictament:e pedagógico; de ahí que la estrategia metodológica 
plantea dos niveles de análisis : por un lado, las condiciones de 
producción del discurso educativo y, ·por otro, el proyecto pol.1-
eo que ·::uby.ace en el mismo. 
En relación al primer nivel, el análisis de las condiciones. his
tóricas coyunturales implica abordar no sólo el estudio de la 
situación nacional sino también el marco internacional. que inci
de sobre la' misma. 
EJ. periodo anal.izado cobra especial relevancia ya q~e México sa
l.e de un largo procesodisruptivo como fue la revolución mexicana. 

·La cr.isis política y social existente suponía la necesidad de la 
reconstrucción del estado nacional, o sea, de un principio orde
nador que tuviese legitimidad. Ahora bien, cuando se pl.a.ntea 
la cuestión del Bstado-Nación se lo hace desde una perspectiva 
amplia que conceptualiza al Estado no sólo como aparato de go
bierno (Órganos institucionales) sino como un normativo-simbÓ

clico que regula relaciones sociales.· Es por.eso que en el· mar-
co ref ~rencial de la investigación se comienza por tematizar 
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este problema *· Es en este contexto que se habla de construceión 
del Estado, o mejor dicho, de una nueva forma o principio eata
tal. En efecto, la Revolución· Mexicana habiá significado el cue9.°". 
t;ionamiento a un .determinado esquema de; dominación~ Por tanto.·· no . 

. se trataba sólo de restaurar 'el. orden' eri térainoá de nuevós me.,
canismos institucionales de control, sino (y fundamentaimente) r~ 
gularizar el funcionamiento de la sociedad sobre 11ñ.princ:ipiofu!i 
cional dife.rentes. Asumiendo los atributos de 'estatidad~ .que 

. . . 

plantea Osear Oszlak, cuatro eran los problemas a enfrentar en 
términos de dicha regularización social: 1) loqrar el reconoci
miento como unidad soberana en el marco de las relaciones inter·-. 
nacionafes,·21 lograr la legitimación social de la nueva ·estrate
gia de _poder, 31 'construir' las instituciones públicas, relativ• 
mente autoriómas de la sociedad civil,_ que permitieran la central!. 
zación de dicho poder, y 4)internalizar una identidad·colectiva~ 
en otras palabras, emitir desde el Estado un conjunto de normas 
valores que permitieran reforzar el principio de .nac'io.na1idad. 
En este ~arco, las pol!ticas educativas son analizada• como uno 
d_e los recursos que pone en march;:i el. Estado mexicano para resol.,-

_ vér _los cuatro problemas planteados. Así, el-significado y 
tación de las mismas están intimamente relacionado• con loa 
bl.emas cruciales. que enfrenta la sociedad tantoeíi-·el· orden 
no. como en el ex~.erno. En consecuenoia, la forma··de:reaolución ... 
el:e'gida supone un determinado proyecto pol!tico ·o lllOd_e1o de. 110c:t~·· 

. d~d, como una de las alternativas dentro de los l.ímitea .. qué pla~..: e• 

te;.ba la estructura económica, política y aocial del -to-' 

• En eate sentido oompartill\os la oplniéin de Os:zlak i~ de ~ es nÓo éee• h 

superar,·~ de catácter ~ que. Vl!ll en .el .esta:io la .iÓll:ancia 

. ·-.. ~~ ccn func::iones p:edetÍrmJnadas o un súeto. de.~~ 
t:ural. que - el re&Do de la ·instanc:iÁ económica. 
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Ese proyecto pol1ti.co abordari la resolución de losprobl-• 
planteados en forma jerarqui.zada y desde una raci.onalidadespe
clfica: SUP9ndrá una determinada ·forma de or9ani.zar lo social., 
de re<JUlar _las relaciones entre los sujetos sociales~ ·zn efec
to, si asumimos la tesis de que detris.de todo·proyecto·pollt:l
co ·hay una dimensión peda9é>9'ica, ésta se materializa en la 
construcción de un determinado tipo de sujeto~ 
Y entramos así en lo que plantea ~a segunda 'Parte de nuestra 
hiPótesis general de trabajo. El discurso educativo contribuirá. 
a desarr_ollar no s.Slo un determinado normativo-simbblico,. sino 
que a través de contenidos y modalidades educativas se expresa
rá una propuesta sobre el tipo de sujetos y relaciones sociales 
a construir. Podríamos afirmar que todo proyeéto.pedag.Sgicoen
cierra·, entonces, una racionalidad polt ti ca. 
La segunda hipótesi.a de trabajo que deriva de la ya planteada es 

·· c¡ue la definición de qui¡nes son los sujetos y agentes educati~ . <)'.; 
vos '/ cuáles la• modalides peda9é19icas e institucional•• neceaa-· ' i 
rias de impl-entar, forman parte de un .. proyecto pol!tico aapli.o, ;>~ 
doncte •ub_yace una deÚni.ci..Sn i.deolé19ica s~bre el para c¡Ué ·Y. •l- :D.~~ 
cómo de la educación. De ah1 que los do• niveles de ·anáÜ.aia ~~ · ':.::;; 

la palltica educativa (como producto de cond:lcione• hilltliricatl ·:, }':;;~¡ 
espec1ficas y oc:imo proyecto i,n•tituyente de lo social), suPónen_ :_, ··:•::c.-: 

-.neceaariam•nte la recuperación de la dimensión hist.Srica. sólo· .,~·:é 

-d~sd .. ah1 podrin evaluarse los cambios que se producen dul:ante-',;. e':;';~ 

~o=r~::, •:n:~::~a l:e r::::::~~::a del nuevo .. qu_ de ~i~¿'{~~!? 
ción que se pretend1a imple~e~tar en •l pedodo analizado, y éCln;;.;~~~i'f 
.~l que se arti.cul.aba el discurso educativo, implicó la necesidad· _, 
de tematizar algunos ejes problemiticos como la .corif,o_rmación del. 
estado-Nación y l.as variables que del m~smo se desprenden. la 

. insti. tucionalizaci.Ón del poder, la incidencia .del. proyec:to educa- . ,, 
tivo dentro de este proceso. etc. Por tant~, el conjunto de.re~ 
flexiones que inteqran el marco·r~f~renci~l 'teórico operó ~Ómo 
"caja deherrami•ntas" para desbrozar las 1pol!ti.cas édU:cativas 
en la doble dimensión pl.anteada. 
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BablaJDOs expresado.más arriba la-neces:ldad:de·reaupezrar el. ani-
.. 11ai.s_ b'Íst6rico. Es decir, que son l.os ca111bios en la coyuntura 
-ci.onal. los qu41! pl.antearan nuevos requerimientos que -irán.•. a .. 

·Sil -•· _redaf:lniando. el. movimiento .de l.o estatal. y, consec:Uénte
.. nte, del.. discurso educativo. En este sentido adquieren centra
lidad los debates' sobre.·el::.1.aicismo que· están inti-ente :vincu
lados al "campo de las :ideas", como. la correlación: de .fuerzas· 

. que se plantean en . la sociedad mexicana. Por ello, cobran, tam,- · 
bié.n rel.evancia-los proyectos educativos "no estatal.es", q1:1e 
surC,an en el. campo de 1.a l.ucha social. Las formas en que .. son 
deaarticul.ados o que, por el. contrario, reducen la efectividad 
social. del. discurso oficial. (caso posición. de la i9l.esia .frente 
a Bassol.s) plantean una visión dinámica y no instrumental. del 
Estado. De ah1 que nuestra tercera hipótesis plantee que el 
proyecto educativo estatal. va a ser redefinido y resignif icado 
en términos de l.a cor:relaci.ón de fuerzas existentes en la socia.:. 
dad ci.vil.. En _esa medida, asum.imos la posición 9r11ms.cian11 que 
plantea • la sociedad civil como el escenario de la lucha social. 

·-y· dónde .la forma Bstado supone una mediación conflictiva y con-
... tradictoria entre lo• sector~& h&CJf'..111Ónicos y 'subalternos~ -
-·:At.~r•: !»i.-11., partiendo de 1.as hipótesis planteadas y de los parl-

-tros señalados. (9rados de estatidad y modalidades educativas) 
lo que •• trató de anal.izar fue cómo los .. calllbios eñ ·iaá:.:.éoncep;... 
ciónas educativas estaban alimentado~ por cuabio.i en la ,.di.¡.n-_. · 

- 'at.ón pol.1tico-estatal. y, a su vez,cómo la rtld.e~ini.ción del:.¡Íara 
'c;IU¡ y de1 cómo de la educacion trataban proy.ectualaente de ins~- · 
t:ituir (tanto a nivel. ideal. como -terial. >, 1.a le<Jiti•idad «Se · 

.un nuevo·orden. En -~•cto. las cuestiones de "orden y p:r;ogre•o"· 
(~ dice Oszlakl no son cuestiones terminadas·• Son t-•' abi.er-. · 
tos, atravezados por la coyuntura y la corrél.ación de fuerzas 
existentes. De ah! que más que una búsqueda de la continuidad, o ----. 

/de ver al. estado como una unidad "cerrada" y reflejo especular de· 
intereses dominantes, lo que se trató de investi9ar son l.os·mo-

' mento• de ruptura, de redefinición del: E~tado .. mexicano y cómo 1.os .... 



proyectos educativos se vincularon a estos momentos como mecanis-
. moa_ instituyentes de esa racional.idad política. 

En el trabajo se analizan dos proyectos : el de Moisés sáenz y el 
de Narciso Bassols; además, brevemente se tematiza el proyecto . 

-vascoricelista por ser un· importante antecedente y sin el cual no 

podríamos entender el resto del período. Es en esta época que se 
sientan las bases para la educación nacional, sin embargo, consi
deramos que es con sáenz y Bassols que dicho proyecto concretiza. 

No se nos escapa el hecho de que el período de cárdenas era la 
"culminación cultural" del análisis en el sentido de consolida

ción de un proyecto nacional-e.statal, cuyas líneas directrices se 
sustentaron justamente en el período analizado, en la riqueza és
te ju~tifica el "corte histórico". En ese momento es donde. se ju
garor. las coyunturas más ''productivas" en término~ de la organiza
ción social y política de México, De ahí la importancia teórica 

de su estudio. Pe.r.o la pregunta que tal vez quede pendiente ·es: 
¿ Para qué emprender un trabajo de esta naturaleza? La justifi
cación no deja de ser política. Si asumimos que los procesos p0-
:·1!ticos a través de los cuales se construyen y deconstruye.n ·loa 

sujetos sociales, la organización de las experiencias de a'prendi-.· 

zaje ·es un instrumento significativo para la creación de -una'nue
va sociedad. Lejos se está de un planteo de tipo "educacioni_sta" 
pero, simétricamente también, de aquél que postula a ·la·educáción 
·como "inoperante" para la transformación social... Parafraseando 

a Aricó, diremos que una. profunda "reforma intelectual. y.moral." 
en el sentido gramsciano, requiere de_ una nu~va articulación.en

tre las masas populares· ·Y la intel.ectualidad. si el. mecanismo de 
. alimentación recíproca no existe, entonces la cultura como resul
tado de las acciones humanas se reduce _a "ilustración" neutral.i- · 

zante, y el espíritu público permanecerá anclado en el tradicio
nalismo autoritario. (José Aricó. Marx y .América Latina. p. 227). 
Si bien el. autor lo plantea en relación a la historia de l.os mo-

"vimientos socialista en América Latina, el. juicio no deja d~- ·ser 
vál.ido para caracteri'Zar l.a problemática actual de_ los países del 



lrea. Bn el ca•o de México. exi•t•n amplios sectores de la pobla
ción -rginado• de los beneficios social•• básicos. ·entre ello•. 
de la oportunidad de educarse. Al analfabetismo se une·un rezago 
educátivo que arroja cifras crlticas : 22 millones de iaexie&nos 
eiitln fuera del •i•t-a educativo y el prOllledio de escolaridad.no 
alcanza 4 grados de educación básica. Dentro de este pariora ... la 
situación de los sectores rurales es aún más grave : la dispersión 
geográfica. la diversidad cultural. la desconexión entre los con~ 
tenidos educativo• y las necesidades de la población. la reducción 
de los procesos educativos a formas tradicionales de enseñanza. 
etc •• dibujan un perfil crónico que las sucesivas pollticas educa~ 
tivas no han podido resolver. 
Estos factores coadyuban a la existencia de una sociedad civil de 
escasa densidad, en tanto los niveles de participación· y or9aniza-

, ción ciudadana· , son dl=amáticamente bajos. En este -marco. al aná
lisis histórico permitirá descubrir los mecanismos que posibilita-. 
ron.la existencia de esta realidad y elaborar una pers"Pectiva 
crltica que permita su superación. 
Entendemos que la construcción de un proyecto•nacional-popular. en
tonces,-det>erá ser el resultado de una construcción colectiva de 
los sectores populares y en. ·e•e 'prooeao. cobra: crucial importancia 
la educación. Es decir, qua· la profunda reforma intelectual y llO~ 

ral de la que •• hablaba supone necesariamente el _de .. rrollo de 
procesos educativos que involucren a estos sectores. que potenc1•-· · 
lizen su núcleo de "buen sentido" y permitan la ruptura con id9as ... -: 
atlvicas o reaccionar1as. De alguna manera. este es un retoque 
queda planteado pero no resuelto en el trabajo. La• reflexiones.-~ 

que se encontrarán sobre las caracterlsticas de un proyecto popu
lar y democrático sólo fijan una posición frente al problema ... 
En ese sentido• aquella "raza cósmica" de la que .hablaba Vasconce,-,. 
los es todavia una utopla a construir. Pero no sólo eso. ia sis
tematización histórica de las pollticas educativas del perlado 

- permitirá rescatar - desde la perspectiva popular.y·n&cional
muchos d• ·sua elementos (y sequramente desterrar otros» para_ la 
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elAboraci6n de.un proyecto educativo al.ternativo que coadyuve 
iac0n .. trucción·de una.sociedad mis ju•ta. 
·CO..c1uyaaos citando ·a J.· Muguerza : 

"'··• el. uso-aás al.to que l.os hoabr•• 
pueden hacer del logos.-esto:es del. 
l.~j• de l.a razón_ es el. que se 
deaf:ina a .ejercitar entre ellos la 

di•cu•ión con el. fin de ll.99ar en 
cada· ca•o a.alqÚn acuerdo acerca de 

cámo •• hayan de comportar. esto es•. 
acerca de las creencias y !.as.normas 
por las.cuales regirse" •. (J~.Muguer-

za. P:·~~-;->9º· •• • p. 1 O>. 
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CAPJ:TULO J:. - MARc:O RBRRZNCLU. DE. ANALJ:SJ:S. 

l. 

~-... :.>~J:~~ 
.~·-· '~:~~: 

AlCJUD- conaid~rac:i.0119• · sobre 1a COD9trl&c:ci'5D d91 · ··::'' 
objeto de estudio. 'C':'.f'~j 

•oe i.gua1 aaftara a c:omK) 1a .f:i.1oaofla 4188• .. ?.'./i,j;~ 

~~~~g~,0~¡ 
-... ·~.;, 

La probÍámat:i.ca sobre la relaci6n entre la teor~a y ~ealidad ha 
dado origen a fuertes disensos que de ningdn modo debemos c:onsi-:. ··.' ·~ 
derar irrelevantes, antes bien, es necesario enunci~rloa como 

:-:·~·. 

problemas de primer orden. 

Hablar de teorta y realidad implica hablar de dos instancias 

irreductibles pero interdependientes la una de la otra. La rel~ 
. :<::i6n teor1a-realidad es siempre una relaci6n con~lict:iva donde 

J;a· teorta pretende ser la expresi.(5n conceptual ·de 
de la realidad, la cosa, exige de una taorta pára 

••• 

· .. ·•.':,. 

•n t•rá:i.no• absoluto•. pu•• cada proceso soeiai presenta. un· ~-;.' 
9en r.11lativo de eont:i.nqencia CQIDO producto del car!.cter art:iik ... 
ctai a.1 acituar socta1 qu• impLcSe •u totai apreb•M~n.- · 11a11 · pa;, . ·: , . 

. ra comprender la real.:idad - ·- variad•• y real•• ~-:Lo-•• ' 
· prec1•~• de un attodo que.••• capaz de aprehender l.a-c:osa •:i.Jl : 
dii~.riurla, que recupere· aquel.1- caractertst:i.c- qué l.e . . . . 
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piaa. Citando a Adorno 

•x.a coaa debe gravitar con todo su 
peao '9Jl el. matado y oatantar en al. 
au propia vi9encia1 de io eonua
rio :Lncl.uao •l. .. todo m&a depur~ 
re•ul.ta de~iciente. Lo cual. no 1:!!!. 
pl.ica manaa que l.a neceaidad de . 
que en l.a coaplaxiC!n de 1.a teorh 
apare zea l.a cS• l.a coaa • • (Theodor 
w. Adorno. et. al.. La Lt5sica de 
la• ciencia• soc:!;ales. Ed. Grija,! 
ho• col.. Texto• Vi.vos. Maxico 1978. 
p. 38). 

Si partimo• de 1a ta•i• qua, en l.a coneapci6n dialaetica cSe.l.a 
rea1idad,, l.a totalidad no se reduce a ninc¡una de su• partea ni 
conatituye 1a adiciOn de aataa, ·ante• bien ae reprocSuce y ••.ex~ 
preaa e:l:cada mo-nto de au particul.aridad y en 1a rel.aciCSn en--. 
tra &litos molllQntos particul.are¡¡ con la totalidad. COlllOJ.Da.i.ca 
'H4berma•: 

•gJ. ooncepto.cSial.8ctico de 1a tot~ 
l.i.dad Uige, ~r el. contrario, que 
1oe J.netru..nta• y l.ae ••tructuras 

aocial.•• •• entrecrucen como rue-
das. dantadaa. La.ineidancia ha~ 
nedtica en l.a total.idad ha de re~ 
1ar•e como cSe un val.or au¡19r:lor al. 

-r-nta inatrumental, ha de r~ 
1ar•e como'juata y cartara.d~anta 
al. curao mi.amo de·1a·axpl.icaci~n 

-es decir-; como un concepto ade-
cuado a. la coa& mi&ma, ·en tanto C2 
mo aupuaato 1a mu1t:iplicidad de.'· 

1.oa ~-~no• no puede, en el. ---
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jor de l.o• ca•o•. a.ino •~ter-·. 
{JUrgen Habermas. •Teorlaa de la 
ciencia y la dial.8ctica•, en Theo 
dor w. Adorno, Xbid6m. p. 60~ 

Dentro de l.a mul.tipl.icidad de l.os fen6menos socia.lea ae apreciá 
l.a •xiatencia de requl.aridades que sirven de base para la cona
t.rucci6n de elementos artal.!ticos, o sea de l.eyes del. mcivimiento .· 

.hist6rico que tienen una funci6n hermeneGtica y que recuperan 
l.aa interrelaciones fundamenta1es por l.as que la sociedad viene 

determinada como total.idad. Esto implica emprender el. an&l.iaia 

de las formas variables que asume el ordenamiento social, ente!!_ 
diendo que es l.o hist6rico-social (en tanto instancia procesual., 
de contradicciones y confl.ictividades a la vez econ6micas, pol!
.ticas y culturales), quien instituye y hace intel.igibl.e tanto '· 
l.as diversas morfo1og1as que asumen hist6ricamente l.as instan--
cias que_ l.o constituyen como el peso especifico· que cada una.de 
e11as adquiere en un momento coyuntural., que si bien tiene un.e~ 
rActer contingente repercute en l.a total.idad, pues ~sta es una 

propiedad intrínseca a ~odo proceso social. As!, en una coyuntE 
ra determinada es necesario analizar l.os procesos hist6rico-so-;. 
ciales concretos que condicionan l.as modal.idades adoptadas por 
l.as estructuras sociales, ya que ~stas constituyen formas de or
denamiento social. "cristalizadas" -entre l.as que se cuentan pro
cesos, instituciones, prácticas, formas que adquieren la divi--~ 
ai6n de la producci6n y del. trabajo en cada sociedad-, rel.ativa~ 
mente permanentes y del.imitadas. 

Esto no significa renunciar a l.a separaci6n de l.as instancias .•~. 
tre s!. como el.emento explicativo, sino entender que tal. separa-
ci6n de las instancias que forman l.a total.idad.una vez estabili
zada institucionalmente, ayuda a expl.icar una parte de las dife
rentes coyunturas y no su total.idad. 
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ªEa desde ••ta perspectiva que .l.a 

concepci6n de 1o estructural camg 

fijaciOn de l1Jlli~•• puada .. r r&C!! 
. parada~- Pero ello ••r& poaibl.e 
_ •i-..pre que. en primar. lugar. no 

· - entienct. a ••toa l.tmitas ~ 
absol.uto• y, en •aqundo lugar, que 

_ +lllllFOCO - cla-ure el espacio de 
deter!llinaci6n (que de este aedo 
queda abiertot multipl.icando loa 

eslabOne• de la •causaiidad estru.s;_ 
'tura1.' haata reducir a Cei"O 1a 

autoDOllda o, para decirl.o sin ro-
deos la contingencia relativa de 
lo coyuntural•. (Emi.l.io de Xpola. 

ªEstructura y coyuntura: las madi~ 
e.iones•, en Teor1a y pol1tica en 
JllD6rica Latina, CXDE, M6xico 1933, 
p, . __ 66.) 

. que •1 prob1.- de la relaci6n entre e•tnctüraa y c2 
no ... solucionabl.e a partir de la bGsqueda de mediacio~ 

·ñ.a -tre 4o• instancias -cl.uy.sntes, separada• e impe-trabl.es. 
· · :'s.ino~ que tal ·-diaci.an• .. encuentra en el. nú.11.:1 objeto, · en for 

'. . . -· ... -· . -. 
U.c!e'tal que la• re1.aciontt•<entre lo &Jlatracto y 1o concreto 
te119an que ser ref1exionadas collllO i.nmanent•• a1 objeto, vale de
cir. Colla parte• de un Gnico y s6lo proceso •. •n f!n. c:cao. wU.dad; 
re•catando la unicidad y·ainqularidad de.lo• proceso• hJ.stcSrieo•. 
uS. cO.o •ú_ .. capacidad de transformar 1.a eatructura. pero c0nd1:.:- . 

_ciori&doa relativ-nte por l!ista. La tarea te6r:i.co-refiexiva--y. 
por qU.• no, tmiabian po1S.t.ica-, se complejisa ai· &cceder·&i com-

proaiso de construir las cateqorS.aat~rico-metodo16qicas que -
·-1.:peraitan la expresi6n te6rica de 1o real.; anal.U&r1o y compren-

cl9r1.o no bajo una t6p.ica suprah:i.st6rica, sino bajo dimensione• 
•&nal.S.tic- deta%11U.nadaa bist6ri.c-nte y-por e1.1o-provL8:i.oiuai••• 
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•~ptibl•• 4e -r modi.fi.cadaa •i queramos refinar nuea1"rQ in•~. 
truMDUl. t.ari.co-matodol&Jico. 

r.&a progaoai.•. daact. ••ta parapeeti.va, depanclan para au realiaa~ 
ci.6n de la actividad de loa hombl:ea,.'. de manera qua, da 10. qua ae ::-"/~íi, 
trata •• da -u-r aquellos conocimient:Oa que periUtan a•99Qr&r :?:'?!; 

· una incidencia en loa proceso• social••.; -)J~ 
'·. :,~,~:''!f 

Ahora. bi.an, loa i.ntentoa por explicar la re&1J;da4 1.ati.no~ica-, · · .·::~ 
na aparec,en de continuo si.qnados por una i.nadecuaciOn entre ~;,: ,· :·.\" 
rla y realidad, entre concepto y .cosa, y eato se debe a . ra11ó~. ··,') .'.'~ 
hi.at6ric- muy puntual.as que escapan a l.~ naturaleza de ~ata ••.- -.,::~;;, 

cri.to. · ' .+ 
':·::·:.::} 

El. i.ni.cial. désencuentro entre el marco de referencia. marxista y ; -:::x; 
la realidad latinoamericana adn persiste con una. fuerza insoala
yabl.e. El problema no se encuentra en 1.os errare• da apl.icaci.6n., 

ni. en 1a• carenciaa de adaptaci6n· con 1a ·rea1i~ J.at.j.nQ~ri.ca- \':~: 
na. -Se trata. de un marco teórico que no correaponde a la.· real:i.~ · '.:.;; 
dad .del c·ónt:inente¡ de Úna realidad que ná :entra en lii&.'teórta. y .):;.:;;~ 
:::. no ·puede ser atravesada por la teor!a para. expiic:aria~: .·Por~· -.-.·9~ 

la red categor!al de Marx, 
por s.u:g.ir en el. enfrent.imiento de. 
1in conjunto de fanl5maiio• . ai.tuados· 
en unii&. determinada resoluci.6n de 
eaa relac:i.6n, . i.nevitabl811111inte · ·1& ·" 
reproCSucta y·por tanto, era iúd.e• 
cuadá. para dar cuenta. da la real:i.

. dad hi.st6rica de ·la Aidrica. · L&t:tna: 
de su ti~•.(JosA Aric6. JGUtX Y 
AmArica Latina.. Ai.:1.anza.· Editor:i.al. 
Mexi.ca.na, MAxi.co 1982, p. 26.) 

·~··,·~~ 

..•• ;'.iéi~ 

:+~J 



Dar cuenta de tal. de•encuentro no• impone inevit&bl-te ~ 
no• dei' marxismo como horizonte cu.l.tu.ra1, o -jor di.cho, temar 
al marxJ.amo no COlllO una· teorla acabada y aplicable a cúa1quJ.er 
realidad, a.ino.coZllQ una teorla tendencialaente reconetzuibl.e, 
.vale c!ec:ir, como WUl .teorla que - deearrol.la y n éoneu:uye a 
partir de detenai.nade• realidada• que pretende.explicar. SCSlo 
••S..aeremo• conaec:uentea con aciu-l. viejo, pero vigo:roao y~ 
co, •n1Ulcia4o ·de M&lnc1 no baata con qwa el. conc::.ptO espreM··ia ·· 
coaa, sino qua la raal.idad - expreaa en el. concepto. 

l'axa aupar ar la ~al.ta de adecuacil5n entra teorla y :realidad . en 
·AID6rica Latina, de modo que la realidad ae exprese c:oncept~ 
te, y a su vez esta conceptual.izaci6n ae exprese en la real.icS-.s, 
abria do• cami.no11 excl.uyantes. 

Por una parte, que se produjera una taorla propia en el .arco 
de AmAri.ca Latina. Serla al.go -1 como hablar de una teorla 
hecha por latino-rica.nos para latino-ricanos •in to~ en. 
cuenta la• conatruccione• teGr.ica-cicnt1!í?ae produc~d&s en 
otras partea del mundo. La otra aiternat:iva serla la de ~-·~'JU!; 
ficar, donde las condic.iones propias· una teor.:ta externa a ·ella 
pero que •• acerque a au problem&tica aapeclfica. A nu••tro en- .. 

·tender, ambas alternativa• d~ben conjugarse en un movuáien= te!!·. 
r:ico-pr&ctico donde no •• deaache el. :Lmaenso arsenal. te15ri~ p~ 
ducida en otras l.atitudes, y que de acuerdo con l.a• condi.cio-•, 

una vez :raai.gnificado ae plant- l.a poaibi.lidad: 
de ir creando una teorla propia para nuestra real.i.dad. 

Bl. valor h•~nedti.co de ••tas reflexiona• conaiata en orieJLtar •: 
el trabajo de i.nve•tic¡aci15n en t6rmi.nos de l.o• ••Pactos IÍJ.st6ri~ 
coa concretos, que condicionan y organizan. l.~ social y ev&l.uar 
el papel ·qua jugaron las pol.1ti.caa educativas en asta proceso. 
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1.Z AeaRCA DEL ESTADO Y LA POLt'l'J:CA. 

Bn eate apartado abordareJ!iOll ·1• cuesti~n de1 
problema'' que - entrecruza con las conexiones de sociedad 
pol!t.ica que en fl subyac-. 

Tradicionalmente se ha conaiderado que·e1 &mbito de la po11tica 
: ea. el de 1aa institucionea estatal.es, J.as que a ·su vez· .oD ·vi8 • 
u•a como necaaaria• en tanto que fungen como or9ani-.,il r~t:Greil · 

·,'.de la v:i.da socia.l.Esto es, la sociedad es concebida coíio ·-· · 
-~i•t- donde est&n definidas !.as funciones, pero doilde'taalbifn 
en necesario 1.111 organismo rector para evitar las disfuncionalida. 
'déa (crisis). Dicho organismo· no será otro que eJ. Estado~ ~el.;g;n 
'4o. la ·.incidencia de l:,_ pol!tica al ~mbito de las institÚéiO_;;e• .. -

creadas por el mismo; de ésta manera se asigna un papel. omn.ipc:i~ 
tente aJ. Estado y relega a lo pol!tico como un mero instrumento". .. 
de 4iste para al.canzar objetivos claros y de.:Einidos desde fuera 

·de la sociedad. 

En nue'stro caso partiremos de una concepci6n de pol!tica 
pl.ia, qUe no se reduzca al áÍnbi to esta tal. aurique J.o comprenda •. 
Comenzaremos por esta.bl.ecer que: 
Las discontinuidades existentes en la soeiedad permiteri l.a 
existencia y l.a coriformaci<Sn de irillltiples. sujetos y no de uno :s~· . 
lo y tales' ·sujetos· no se c.onstituyen en su aú.smidad pa_ra ·entablar~:.· 
·posteriormente relaciones hacia· el exter.i.or sino:.;Jué ·~aiboa ·as~-· 
toa conforman un dn.i.co proceso pi.tes, •ia' subjetividad ri,;;; ea ai9o 
•interior,· "en efecto, l.a reflexibidad de l.a persona crec:e a l.a par. 
de su extel:'iorizaci6n•(Jurgen Habermas, op. c.it. p.l53~\' 

De manera t:a1 que, esta Subjetividad permite a los ha.brea 
ciarse ·de. io· ajeno consti'tuy6ndose interiormente· •aprop.t".f.;dose_ 

de l.o propio•~ 
. ·' .. :.. . 

L& l.ucha ·que se establece entre los individuos es l.a que. se con:t'o!: .. 
ma y reconstruye a 4stos como sujetos sociaJ.es sin que tal. con
fron tacicSn est6 predeterminada por 1aa divisiones estrU.::t:IUale• 
en la sociedad; a l.o sumo, tales divisiones condicionan dicho . 
c~LJ.J.cto.Suiuldneamente l.a áalbig\ledad de ia rea1i;kd ·social._· 
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-como l.e 1.1•- Lechner- torna necesaria- l.a creaci.6n de·- ejes 

articul.ac!ores que la estructuren y este papel. l.o desempeñan -1.oli '"'" 

.c6di9os cul.tural.e•1 de ah! que. l.oa sujetos se con•tituyan 
esencialmente a trav4s de un proceso ideol.6gico que no ••. un!vo-

c_o •. que permite, segiln l.a frase de Bergen, •1a construcci6n soc:ial.· 

_de la_ realidad•. 

La l?ol.!ti.c& entonces,es una lucha por _determinar cierto o:td~ 
.. soeial.,por crear y recrear permanentemente un normativo ·simb61ico 

·c:omdn en el cual. los hombres se identifiquen como su::íetos socia

les áiis all.4 de las discontinuidades individuales que poseen y 

que, de existí~ sL~ centro unificador deseruir!an l.a vida soc:ial. 

misma. Por el.l.o, 

•Podemos pensar a l.a sociedad y aJ.· 

sujeto como dos formas de dar c·on-

tinuidad al. ser. Construir esa con-

tinuidad en l.a discontinuidad es 

i·a. pol.! tica.; e~ lo que se opone ~ 

l.o fugaz y ftltil., ordenando _la 

discontinuidad: l.o que crea lo co

mtln l.o contigúo,lo contrario•. 

(Lecllner Norbert, "Especificando: la 
pol!ti.ca •, en 'I-c.Qr~a y _ c:a, 

op. cit. p. 130) 

.. 

La determinaci6n -rec!proca de los sujetos ':i el.. consecuente recon2 

ci.aiento de estc•s en una identidad col.ectivt:, se convierten asl 

·en acciones centrales de la pr&ctica 'política .Por consiguiente_ 

la pol.!tica es l.a l.uch• por la formal.izaci6n .. de l.as reiac:i.o~eli 
social.es 6, en otros t!irminos, por el establ.;cimiento de los l.!mi

tes (interdictos) que orcl.enen l.a vida social.. 



.... ,· 

- , -

Di.cha foraal.1.aaci.ón •e expre- aúnaltán--nt:e en •l. aparato -
tatal. pero talllbi.én en el. eap{ri.tu de ia. i.nat:1.t:uci.one• q;..·c:Oo.;.. 

. for-n .la aociedad, ·••to es, en la forma E•t:.do donde,_ erieu
U.za ·la ley que ani- laa leyea de la convi9-IC1.a ;eoctaJ:·i ~tea.;. 
di.et. éata c::cmo la noraat:1.vidM que rec¡ula· la• rel.acionelií tlocia~ 
l.••· Si bien é•ta formal.ización .ba-da en la raci-11.4-d:~or
•al, pretende borrar, y de becbo,borra, la aubJetivJ.dad~·.aaite 
la•'.caractarÍsttcas y loa valores personales de loe ~rtiC:ipU'-

... "·".:· .. ' ,, . 
. tea, . corriendo as{ el. riesgo de perder lo que l.i.111ita~ · En· eet•~ 
sentido·, dadas l.a• .discontinuidades existent:- en la soci~ ·' 
•• preci•o construir una continuidad y definir la -n•ra en.que 
dichas discontinuidades tendrán que manifestarse y cuales Pc;,
dri.n hacerlo sin amenazar la vida social, lo cual. se logra .... 

partir de la formalización de las relaciones eocial.. mediante 
. ia el,;.boración de una normatividad que regule las acciones i.n-' .. 

tersubjetivas. El probl .. a deviene cuan~o tal continuidad re
prime l.a disidencia y anula como sujetos a los.portadores de 
ésta. 

1.3 ACERCA DE LA CONSTRUCC.ION DE LAS REGLAS NORMATIVAS Y 
CONST.ITUT.IVAS. 
En c:;ta movimiento de . .lucha por del.imitar laadisco~tinu.idadés 
y formalizar de determinada mllnera J.as relaciones sociales, 
conaideramo• pertinente establecer .una diferenciación entre· 
dos tipos de·reglas bajo las cuales se puede ••tudiar la orqa- · 
nización •ocial: Con•titutivas* y Normativas**.· . Sigu1.endo ·tai; 
'd.iterancieción,' la poJ.1tica puede ser caracterizada: 

EDtead- la .cli•i.t6a .acre reglas ao~u,, .. y conatitutiv .. éa "1 ·..m
éido - que lo lW:e J •. =S..S-1e. c:omWlerando •u. d:Utiac:i6P coa fiMa · 

llllto4ol6Stc-. 

• Laá r .. lu conmtituti.,,.. "faadaD (y c.mbt6n rigen) .una activ:l.clad cuya 
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"( ••• ) como una suerte de juego 
colectivo ba•ado en un sistema 

.de. reglas constitutiva•. juego 
que es susceptible de permitir 
le existencia de uno o varios 
conjuntos de reglas normativas" 
(De Ipola, E. y Portantiero, _J. 

c., op. cit., p. 16) 

'l'al eara_cterización supondrá en un primer momento, que el. pre
domi.nio de un tipo de regl.as sobre otro se va a. dirimir en el. 
terreno de lo político, pues cabe la posibilidad de que coexia;._ 
tan varios conjuntos de reqlas normativas sustentadas por di-.'· 
versos grupos, condicionando así la conformación de un Estado 
con características peculiares. Por ello la subsunción de un 

existencia. depende 16gicamente de e-• reglas." 

- Lás regla• normativas sillb6licaa son normas que pr-scrit>en la manera 
cor_r..cta. adecuada, en que debe . 11.evarse a cabo una• dat:anin~da acción• 

•i- que, desde el punto de v:lata 1.6gico, preexiste a dichas normas y, 

pC>r_ canto, no es definida por.ellas.( ~ Ipola, E. y Portantiero, J.C.,.· 

"Crisis Social ••• "• p. 15). 

Allboa Cipos de realas son, finalmente un pr_oducto social y por lo tanto 

·susceptibles de modificaci6n. 

Para ej .. plificar la realizaci6n de tales reglas en las relaciones.so

ciales, pod890s hablar de la relaci6n de pareja, donde la regla consti

tutiva serla la posibilidad de relacionarse aaxualllente con otro ser -

(con . lo que H eatablecan de entrada ciertos liai.tea para tal poaibili;. 

dad) y el conjunto .de reRla• normativas varlan desde la relaci6~ monoai:.. 

siea · y hetero-xual hasta el homosexualismo, pederastia, etc. En una so

ciedad de corte tradicionalista la relaci6n 90nogámica y heterosexual es 

la que ha devenido en una reala constitutiva sancionándose cualquier 

otro tipo_ de .norilatividad y anulándose consecuentemente l.a distancia en

tre -bo• tipo• de realaa. 
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tipo de reglas por otro negarla la distancia existente entre 
ambo• y anularla la pos'ib:Úidad de establecer un pacto demo
crltico entre los diversos actores sociales, púes un grupo 
postularía sus propias reglas -normativas- coní(') única• y ab~ 
solutas. · Zl caso contrario se da cuando las constituti-

. vas devienen en normativas para el conjunto de la sociedad. 
La pol!tica entonces, ordena las discontinu_idades, re9ul.a las-· 
reiaciones sociales a través de ambos tipos de reglas, y para 
ello se vale de la ritualización de las transgresiones, afir
mándo así la vaiidez.y permanencia de los interdictos(lÍmi,
tes). Consecuentemente la ritualización permite la· cc:iexis-,' 

· tencia social· y afirma la identidad individual en una colec
tividad constituyéndola y conformando una continuidad espacio 
temporal lo cual no significa que la política quede reducidá 
a dicha ritualizacióri por sí misma • 

. Resumiendo la idea anterior, diremos que la transformación 
del poder en orden implica la formalización de rituales que 
suponen la conciencia de un poder colectivo, toda vez que dí-_· 
chos rituales organizan la politización de la vida cotidiana 
médiante la adopción del mito; 'este Último puede ser 
como: 

"(~ •• )una forma simbólica de di~ 
posición sobre el mundo ( ••• ) un 
concepto límite, un-horizonte 
utópico fuera de la sociedad, co-. 
mo réferente para pensar y orga
nizar la sociedad". (Lechner, N. 
"Especificando ••• ", 'pp.140-141) •. -

oe ah! que 'el individuo en tanto miembro de. una. colectividad. 
afirme. su existencia i)or medio de actos rituales d•· carácter:.· 
masivo -que pueden abarcar desde una huelga _hasta un acto ra

liqi'o~o-, mismos que quedan inmer11os en la actividad política _ 
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jra·que tanto la ritualización como el •ito son ejes art:icula
dor•• y reordenadores de· 1~ realidad~ por lo que se constituyen 
en principios legitimadores de toda decisión polltica C:tbid-). 

;.4 Cóásnsó i eaxs:is. 
Ei h~chc de que tales ejes articuladores ordenen la realidad 
aoeial, no· implica que tal ordenamiento sea definitivo ni taa
~"-Ciü•' ~bedezca exclusivamente a los intereses de un sólo 
·9-ruP, ~ial, por el contrario, la relación establecida entre 
lóa_. diversos grupos y la sociedad atravieza por momentos que 
van desde el consenso hasta las situaciones de crisis. El con
cepto de crisis por lo tanto no se colocará 

"( ••• ) sobre ninguna necesidad 
transhistórica o metacultural, 
sino sobre una relación de 
fuerzas". 

B•ta relación de fuerzas se percibe a partir de un anilisis que 
-tcllÍe•en cuenia dos-;dimer.siona::; de conflicto. Cindividuo-sociedad) 
·que con1leven dos tipos de crisis: la crisis de inte(Jración.:---so-' 
cial y la crisis sistémica (De Xplola E. Y Portantiero J.C., 
op~ cit~, p. 14). 

· co.C;·· -ii&la Habermas: 
"Eri tal sentido, un concepto de cri
sis debe conectar ambas d~m~nsiones. 
Si la crisis sistémica alude a la 
pérdida de la capacidad de control 
sobre la complej idad del ambiente, la 
crisis de inteqración social ataca la 
estabilidad de los sistema& sociales 
consequ:ida por medio del consenso en 
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.loa va1or•• Y d•1 reconociai.eato -·_:~·::·:.;_:.~:,,.1~ 
- :· :_'.-~.~-~~ 

_de 1a• DOEma• de acción•. (Xbid-) : · )~.:~ 
.. . . --· ·,·<.'_::_:\~ 

Bn CODMICUencia • 1a criai• da integracion aocia1 pone de ...u.rie•>'"''.~{g 
to l.a arti~iciaUdad da toda acción co1activa y 1a cantral.isaci&l :;~;j;;;~ 

de l.a• rel.ácioile• de poder que 1a auatent:an. adquiere ~ ~ttUii~_'i:·:~·;4 
ciaUdal!_ de ~nerar un cambio gracias a 1a irrupción d~ -in:a9va~-- · -'-:¡:[!,';: 
interaubjetividada•. pu•• aparecen en •- aajetoa iloéi~ieil-' ;"_~~ 
portadores de interes,es dislail.e• a 1011 dcmJ.nantes y cÍue ape1~ · ·~·;:,~ 
a la necesidad de una nueva construcción de los vínculos socialeá-~::.';;,: 

En opinión de cacciari: 

•t.a crisis produce. y se convier
te en factor proyectual. aparece 
como un proyecto político y 

como resu1tante del conflicto 

. \7-'·:~~~¡~ 

' - :'{~ 
'-'-,,~ 

'.,~,:¡~; 

En este proyect~:e .:::::ó~::t::·~:::::~. - paae~ ··'9~. :·'_gJ~ 
juego l.os intentos que tanto los grupo• dominante• ~- 108 :dcmj; ,, :•: :·:~ 
nad~a -prend~n Íiara reordenar l.a f~U.sación -da 1•• ~ai~~¡~.¡ ~:~-,~~ 
socbl••• entre la jerarquización y la •ubordinacióa d~ la• d~-a ; ;f;:fÍ 
das levantadas por grupos sociales anteriormente -rginadoa da ;. :;;::?~ 

la participación ¡io11t:tca así como l.os nuevo_s role• que de•ampeil_an¡; \~' 
. - . -· ,....~,,~:i~ 

Bn _COD9eCllencia. 1a potencialidad creadora de una cr:l•i• de int•~ :',~:.:é 
gracióa 90Cia1 ell reaultado de un aaplio margen da Proclactiv:ldad •• ,: -\?~ 
pae• ~ actor•• y proyectos saciale• ....... tes que apw'l~· <',· C''-'.; 
luac:la:.h caaab:ucci.6n de_ un orden que poaibll:lt:• . 1a repraducci.óa .:'_ ·- '.'.!~_-.,. 
de la 900:1.adad como úbit:O para l.a acción intersubjetiva. Be-por ., 
eat;e tJ.po de ~rJ.•i.•, que opmra ccmo ~.-.:4• rede~üd.~ióa·,· de,· .. · 

ia. relaciona• aociales. que - :lnstaur- -- -- a1 auqla:lento ' :j_: 
de nuevas naca•idade•, intara••• y -ta•-. dlf•rentaa ro1e• • 
~tidades a loa anteriormente detera:l.Dado• y .ubordi.nado• • ai-· 

--,.::/· 
que H ·COIUlt:l tuy- en portador•• de una nueva re1aci.&a eiatra 
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dceineción y comunicación social. 

Les 910dalidades adoptadss an la resolución de la crisis y l.~ 

r9de~in,ición d• la acción colectiva mediante la introducción de 
nu~~os interdictos, darán pie a la,r~al.iza;;ión de n11-a~ relaciQ: 
nas soci;ales y por ·consiquiente, aunque.no necesariamente·, la 
posibilidad de conformar nuevas formas de organización social. 

1.5 ESTADO-NACXON. 

Conceptualizando al Estado en_su doble car¡cter de instancia de 

articulación de relaciones sociales' (forma) y aparato in8tituci~ 
nal., vamos que; mientras la primera alude a una relación abs~ 
tracta, la segunda se refiere a actores concretos, instituciones 
estatales, ,por ejemplo -que son su objetivación material-,~ufriq 
do ·ambas en su proceso de conformación importantes desfases: 

"Es decir, la aparente corres
pondencia entre las mismas e rs 
sultante da ser una materializ~ 
ción de la otra) _expresa una 
relación teórica qu• •n los 
hechos se vió a .. nudo alterada 
por la relativa autonC111isaci.ón 
del •stado "relación social" 
( •.•• Jl"or l.o tanto, al perfecciQ 
naaiento del estado en relación 
social., que puede asociar•• mis 
directwaente con la imposición 
da una cierta estructura de 
relaciones de poder y el con
trol. ideolÓgico de la domina
ción, constituye un fan&aeno 
anal.ltic ... nte distinguible 
del proeeso formativo de un 

•<'}"·· 

·;:;;;.'1 

:?! 
.. ·~>·.-3J)/;-:.,:.-.. -~·-:" - -'~-. :;:.:~i.':_;:{;;f.-<·~·~:l.f 
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•si-rato in•tituciona1•.(Zbid. p. 17) 

Aa{ el Estado no es una •uaa de instituciones sino un ente. 
aócial que ·ae externa en el conjunto de ·1a.sociedad y qu•.no . 

. nece••riamente se instrwienta.liza o se refleja en una· deterlii:tnada 

.·institución, pc;r e.l contrario, el. Estado se dil.uye--e~ 'la sociltdad 
constituyendo al. individuo a l.a vez que se conforl.. a sí aiie'iiao. 

LA modalidad estatal. que en este momento nos interes~ r.esait'ar 
es el Estado Nacional. Por ello concebirnos"( ••• ) la formación 
del. .estado como un proceso que presume l.a existenc:ia o paralela· 

'constitución de una nación." (O$zlak,O., '~Formación Bistós:ica~. ~" 

p. 8'. 
Habl:ar del Estado Nacional de ninguna manera significa una gener!!_ 
lización categorial capaz de aplicarse a cuaiquier especificidad, 
social que cUlllpla con determinados requisitos. Si bien posee 
cµalidades distinguibles y comunes a diversas formaciones,- su 
surgimiento y consolidación tienen que ver con características 
históricas particulares que establecen condiciones determinadas 
y que van planteando la emergencia a diferente nivel de impor
tancia, de distintos fenómeno::: coincidentes en ia realización 
de dicha formación estatal. Así entre sus ~aracterísticas comu:_ 
nes encontramos la existencia de un mercado, las relaciones de · 
producción, las pugnas pol!ticas, la situación ge09r:áfica, .etc., 
que vienen a ser representaciones de los ámbitos políticos, 
_económicos y cultural. entre otros. En síntesis_, 

" ( ••• ) el ·proceso de formación dei. 

Estado no puede entenderse ain 
explorar, s~multáneamente, la 
emergencia de esoa otros f enómenoa 
que no sólo conver9en en la.expli~ 
cación de dicho proceso sino que . 
encuentran en el. mismo un factor 
det~inante de su propia , cons-
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titución como realidades histó
ricas(~ •• ) la dinámica de esta 
verdadera construcción social no 
se ajusta a un patrón normal en 
el sentido de que sus compc)nen
tes .. se desarrollen respetando 
necesariamente proporciones, 
secuencias .o precondiciones." 
( 1bidem, p. 7 ) 

Sin embar90 la presencia y/o ausencia de éstas características 
CGllllnes no constituye por sí misma un iniciador cate9orial con 
l.il suficiente valide.z como para agotar la explicación de la 
constitución del Estado Nacional. ~ntes, los elementos qué otor9an 

:especificidad a la categoría Estado-Nación son resul.tado de un 
.proeeso~btstórico concreto y no de un formal acto constitutivo . 

.. Por lo que resul.ta difícil ubicar el sur9iíniento de cada uno de 

t1;Llo11. así_c~ su interrel.ación. No obstante, siguiendo las 
· · · l:.eiiis ·que pl.aritea Oszlak podemos detec1:ar . como tanto, en el· E::tado 

COllO :en la nación se conjugan elementos materiales e idealés que .. 
. ·clan cuenta de su construcción y funcionamiento. 

_;-:,r ~ 

· . .J!:fi· la Nación se habla de elementos materiales vinculando una dife.,
_.c;;·: .r.enc.iación .• integración de las actividades económicas dentro 

. de. un :.espacio territorial.mente delimitado. 

····Por .otro·.lado, los el-ntos ideales atañen a· la difusión de la 
norliatividad silllból.ica que sustenta una identidad colectiva 
.,..~ a!mbol.os, val.or••• sentimientos .de pertenencia y el len9uaje: 
entre otros-, y que. por ende, se expresan en el desarrol.lÓ. histcS-

. rico. 

En suma el Estado-Nación, tanto en su forma material como en la 
ideal.• se conforma como un centro productor y reproductor de. un 
sist- de organización que tiende a sustituir el orden scicial 
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._ .. _.:.'¡_ 

junto con el mantenim.iento de l.a dominación. pero que no.puede '::)~~ 
evitar el constante cueationamianto a part.ir de la heter09eneidad · .. ;~.·~ 
histórica que se recrea permanentemente. 

Para habl.ar de la constitución del Estado. Nacional en América • 
latina, tenemos que establecer un criterio diferente al adoptado:: 
frente a loa procesos generados en la constitución de:los 

estados nacionales europeos, ya que el Estado no es algo ajeno 

a la soc.iedad y, por lo tanto. la dináÍnica Particular de las 
sociedades latinoamericanas dió como resul.tado estados naciona-
l•!i con caractertsticas diversas a las que poseen los estados ·:'.~ 
europeos. 

Los estados europeos y los estados latinoamericanos son producto. 
de un·proceso formativo en el cual fueron adquiriendo una ser.ie 
de .atributos o características cuya presencia o itusencia 
estuvo condicionada a su vez por otra serie de circunstancias 
históricas.De cualquier manera podemos utili;.:i.r coino herr'amie~ta -,:''.'.: 

-~ :_; 

teórico me_todológica el análisis de éstos atrib'utos para la . :·~::. 
conformación de dicho11 estados. Por ello no se puede háblar ·de . :' "' 

uri proceso único y hcmcgénco, donde se excluya el peso. especlfic.;. -"~~ 
que cada uno de estos atributos adquirió en un inóinento c.;y~n~Ü~~i:~;;¿ 

·dado, as! como l.a interrelac;i.ón que existió entre los. mismos:.'Má•.· ·::{,;¡~ 
·.aún, es· preciso puntualizar el papel ·que juega cada uno··de 'el.l.o!' ·:··;-::·;:• 

y. para eso retomamos la propuesta metodológica ·ae Schmitt.er ·et.·,.·• .,;;, 
·-·"it~ 

·al..~· para ·._quienes 
Estado para: 

estos atributos implican la capacidad del •· ·:;.;.¡.,", 
·-:_!::-:-::::-::: 

"(1) externalizar su podar;(2) 
institucionalizar su autoridad• 
(3) diferenciar su control.;(4) 
internalizar su identidad co
lectiva." (Oszl.ak,op. cit.p~ 12_ 

,• 

'-',.''·e .;>~..:/.1 

~.::r; 

_,g;¿dJi 
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El prtmero de éstos atributos se reriere a la necesidad .del 
Estado-nación de erigi_rse como unidad .l.ibre y soberana• con, 
re_conocimiento internacional. ,El. aegundo al.ude A la con•titución 
de un aparato coercitivo lo suficientemente fuerte como pará 
legitimar el monopolio del ejercicio de la fuerza en mano• del 
grupo en el poder y, con ell.o~ l.a adquisición de la "unidad 
nacional.". El. tercero habla de l.a creación de formas institucio
nal.ea encarqadas de material.izar en el ámbito de la sociedad 
civil tal ejercicio del poder. Por último. el cuarto atributo trs 
ta del proceso de difusión de un conjunto de reqlas normativas que. 
emitidas por el qrupo dominante, logran la obtención del apoyo 
consensual de los grupos subalternos; proceso que sin ser lineal 
posibilita la formación del proceso social.. 

1 0 6 PROYECTO POLITICO Y PROYECTO EDUCATIVO. 

Es precisamente en el 4o. atributo donde el proyecto educativo ad
quiere una importancia siqn:Lficativa, como in•trumento heqelllónicc:Í 

.·de la claae dominante, eato es, como formador y transmisor de un 
normativo simbÓlico que funge como orqanizador del todo social en 
torno al proyecto del grupo dominante. En pal.abras de Portantiero: 

"Acción hegemónica serta aquella 
construcción de prácticas poltticas 
y culturales desplegada por una 
el.ase fundamental., a través de .la 
cual logra articular bajo su direc
ción a otros grupoa social•• me
diante la conatrucción de una vo
luntad colectiva que, sacrificán
dolos parcial.mente, traduce sus in
tereses corporativos en universales" 
(POrtantiero. J.C. Lo' Usos de 
Gr!UllSCi. P• 151). 
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Debemos destacar, no obstante, que este atributo no se encuentr~ 

desl.igado de l.os otros tres, por el contrario todos coriforiaan ·un_ 

proceso único a través del cual el. Estado-Nación ·adquiere ca¡;ac~ 
ter1aticas especificas. Así, en e1 proceso de hege;.¡onla ei· ':ief ~
atri:buto también se manifiesta, ya que se hace necesaria la ·exia~:: 
tencia de instituciones que materialicen en la sociedad ese rÍor.,. 
mativo aimbÓlico. De manera que tanto la difusión de ideologíá 

conio su elaboración, se llevan a cabo en una estructura institÚ

'cional conocida como aparatos hegemónicos -tales como escuelas, 

iglesias, medios de comunicación masiva, etc.-, misma que esta 

ubicada precisamente en el seno de la sociedad civil*. 

Es en el ámbito cu1tural en general, y específicamente en e1 edu

cativo, donde se 11.eva a efecto el proceso de constitución _de cada __ " 

pueb1o-nación, esto es, donde se ubica la 

".. • lucha cultural por transformar 

la 'mentalidad' popular y difundir 

las innovaciones fi1osóficas que de

mostrarán se 'históricamente verda-, 

deras • .·" (Gramsci, A. !.nt~oduccién 

a la Fil.osofía de la Praxis., p. 25) 
·En efecto, la unificación de las diversas estratificacion'es cuítu~, ,i·-. 

rales que conforman a los pueblos como totalidades. contradi'ct,orias. : , "' 

se 11.eva a cabo mediante elementos tales como el lenguaje, el. fol,:.:· 

klore y las tradiciones. Cada individuo particular, en ·:tanto miem

bro. de una colectividad, se identifica con ella integrándose al -

*Bajo la concepci6n gramsciana, entendemos al Estado como la integraci6n de so-

. ciedad civil y sociedad pol.itica. En donde la priméra se -concibe como el "eonjU!i.: 

to de organismos vulgarmente denominados privados", y en los que se ileva a cabo 

la lucha de clases y se establece. la hegemonía de un grupo social. Por sociedad 

política se entiende "1. "poder de mando directo que s;,_manifiesta en el Estado 
y en el gobierno jurídico" Es precisamente al Estado (en terminas de instituci6n) 

a quien c~rresponde la funci6n coercitiva. Esta distinci6n met6dica obedece úni~ 
~nte a fines analíticos. ya que el Estado ,abares la interacci6n dialéctica· en

tra .. baa. (Graasci, A. La fonaaci6n •••• p. 30 ). 
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ambiente cultural de su época donde, sin anbar90, subsisten las dis
tincione• histórico-sociales. Por lo-tanto, el universo educati
vo comprende al proceso social mediante el cual todo individuo 
entra en contacto con su medio y se interrelaciona con otros in
dividuos, asimilando su experiencia, sus valores, su historia, al 
mi•mo tiempo que es objeto de la 'interpelación-sujeción' .a que 
dicha normatividad simbólica lo somete, entendiendo por ésta la 
serie de valores, normas, imágenes, símbolos, patrones de conduc
ta y practicas que caracterizan tanto al grupo social de perte
nencia como al conjunto de la sociedad. 
En este sentido, el proyecto educativo cumple una función eminen
temente política en tanto acción he9emónica que busca subordinar 
las particularidades de los sujetos a los intereses del 9rupo en 
el poder (qeneralidad). Asimismo, podemos decir que todo proyecto 

. ~ól!ti"co supone una dimensión pedagógica, ya que contiene una con
cepción acerca de cómo se debe co~struir al sujeto.Siqu~endo a 
Gramsci: 

"Cada relación de 'heqemon1a' es neceE. 
sariamente una relación peciagÓCJica y se 
verifica no sólo dentro de una nación, 
entre las diversas fuerzas que la com112 
nen, sino en todo el campo internacio
nal y mundial," entre complejos de civi
lización nacionales y continentales." 
(Gramsci, A. Introducción.,,, p. 26 ) . 

Es_ en este nsarco donde se ubican las prác:ticas educativas, las' cua-· 
les; por su carácter social, quedan inmersas en el ámbito de la lu"'."' 
cha de clasee. Tenemos entonces que, si bien es cierto que todo 
proyecto hegemónico da oriqen a una determinada concepción peda-
9Óqica que io·avale, cuya difusión teórico-práctica es realizada 
mediante al control sobre las diferentes instituciones de la so-

. ciedad civil reconocidas como educativas por excelencia· -como son· 
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las escuelas en cual.quiera de sus modal.idades, lo• institutos, li".: . 

ceos y universidades-, también lo es el hecho de que dichas· ina-: 
tancias se encuentran sujetas a su propia dinámica, .la ·cual ea ·el 
producto de las contradicciones que se .generan eri· dicbo·:proé:é•O·~·· ·""-'::::,_ 

pues la producción, difusión y recepción de un discurso .pedaC)ócjico:.:, .•.. 
'ºº constituyen un proceso mecánico. Al. mismo tielnpo._ .cab~·::ac1Ar8.~·, ~: .. l 
que los procesos educativos no se restringen Únicamente~· al. limi
tado campo de las prácticas escolarizadas, trascienden este im-. 
bito para englobar al conjunto de l.as relaciones soci·a1es.; .. 

Esta precisión en torno al universo de los procesos educativos. po.-: ·e;· 
ne de manifiesto que lo educativo es una práctica social multide_:. ~ ·•. 

terminada. Es decir, lo educativo no sólo va a estar determin•dó. 
1:;,., 

por un sólo aspecto aislado, sea éste económico, político o ·so:.. ..... 
cial, sino que está condicionado por un conjunto de circunstanciá•/;. 
históricas concretas. De ahí que para entender el fenómeno· educáti'~~ 
vo se deban tomar en cuenta las diversas variables que lo de.finen. 
como multideterminado. 

-~ ' ,-

Es importante destacar que en el desarrollo de la esfera de .10· pÚ·"'. 
blico y la heg~monía, entendida en el sentido de proceso de. di:i:ec:.<':, ,., 
ciÓh pol!t.ico-ideológica de una cl.;:ise o grupo que· det.-entll .las :in,.· .. .-.•. :é·:;. 
tancias de poder sobre las otras, admite o produce espaci~~ d~~~~;T;;J; 
los sectores subalternos tienen la posibi1idad de generar prá.cti.:.(;''.i; 

cas alternativas. Lo hegemónico implica la inclusión de produ~tos)''.i 
·-en el. caso del consumo-, de los valores e interesés de l~s clase11"~':}] 
subalternas y no Únicamente los intereses párticul.ares .Y clasista~_'\~'.'; 

·del grupo hegemónico. Consecuentemente, 1os val.ores: hegemónicos· · ·· 
y los valores populares se encuentran ama19amados de manera contra.~:·f 
dicto:i:-ia · · . ·( 

porque las directrices emanadas 
del aparato de poder son traducidas en -

una práct_ica efectiva ·a través. de una 

larga serie de intermediaciones en cu
yo transcurso los contenidos no pueden 
ser totalmente controlados." (Waisel
fi~~.J. Reflexiones sobre ••• , p.3) 
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Los sectores populares poseen un sentido común, el cual es enten-
, dido como el. conjunto de concepciones que sobre el mundo tienen las· 

clases subalternas y que consta de caracteres difusos y dispersos 
de un pensamiento genérico de cierta época o contexto socio-cultu
ral. Más específicamente, se trata de una serie de juicios que 
identifican la causa exacta y simple, al alcance de la'.mano 
se desvía por enredos pseudocientíficos y pseudoprofundos. 
sa en la observación de la realidad, y la experiencia tien~ 

y no. 
Se ba
en ~1: 

un lugar importante; sin embargo, esta concepción resulta empírica 
y limitada (Broccoli, A. AntonioGramsci y la .... p. 131). oe"ahÍ· 

entonces que las prácticas sociales cuya dinámica conjuga e· interre-

1.aciona los siguientes rasgos: espontaneidad, pragmatismo, economi
cismo -entendido éste en el sentido de lo imprescind~ble para la 

siapl.e continuidad de la cotidianidad-, analogías, precedentes 
-referencias a la actuación de otros en el pasado-. juicios provi
sionales, ul.trageneralización -elemento que deriva en la reproduc
ción de formas tardicionales y/o experiencias individuales-. imi
tación y entonación -siendo esta última la percepción emocional de. 
las relaciones sociales-. (Hell.er, A. Hist~ri~ y ••• , pp. 55-64) 
Por eso deciaos que, tant9 el pensamiento cotidiano. como· las accio-·· 
n.e• que dicho pensamiento conforma, responden más a la confianza y. 

la fe que los sectores populares depositan en ellos en base a su 
probada eficacia para responder a situaci1)nes inmediatas, .que a la 
capacidad para sat~sfacer verdaderamente sus necesidades reales y 

concretas. En otras palabras, los sectores populares han introyec-
tado una normatividad simbólica que procede- de un discurso ideoló
gico ajeno, exterior a su realidad y que responde a los intereses. 
específicos del. grupo social hegemónico, ·de modo tal que este pro-: 
ceso de interpelación-sujeción los conforma como sujetos sociales 

en tanto se identifican con dicha normatividad, se reconocen en -
el.la y se apropian algunos de sus elementos constitutivos. Pero 
dicha apropiación no es mecánica,.lineal ni absoluta, ya que los 
sectores populares poseen una capacidad de resiqnificación median-
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\"~(~ 

te la cual determinados elementos del discurso ideol&,ico he94'.6-· : ·''f'~ 
·nj.co son organizados en forma tal que _quedan asimilados a ralÍ9ós 1 .¡~ 
propios de estos sectores, por origen o por apropiación ~para ~·;¡;·: .. ;;:';!, 
cirlo con palabras de Bazdrecti-, lo que en modo alguno qui.e~e· de• ~?~~! 
cir que tales manifestaciones sean por ,'.'Í mismas pop•.alares. De ::;;;j 
.cualquier forma, tales valores, prácticos o slmbolos jamás se pre"" :r,::,:'.~1[ 

". ~,:""' 

sen tan de man.era pura, esto es, diferenciada, contrapuesta y ex:...:·~.. _·,,;,~;~ 

cluyente con el conjunto de los valores, normas y prácticas he-~eL "/Éf~ 
móni_cas. Este proc@so conforma prácticas cotidianas diferenciacia~~).1:~ 
contradictorias y no siempre congruentes con el discurso· h99emónico·~-,,:~¡ 

... . • -· -.. '. ·:'-i;;',;~f~ 
Es mas, en. ocasiones los sectores populares utilizan estas practicas\'~ 

:::-:~::.;º::, ~=.·::~º:::.:::~::·:·u:.'::.:::::·::.;.:,:~.:"'.: ;;1 
En este sentido, es necesario hacer la distinción e~tre_ dos fenóme'.'."''.:~(~ 
nos_: el de interpelación y el de constitución de los sujeto.s; ya· · ----~~Jl 

que es en el transcurso entre estos, en donde se resignifican los ){\) 
e1ementos elaborados por el. grupo d.orninante adquiriendo cár8Ct_ert8~:.· , ... ~¡ 

:~c;:n:::::í:~c::~e~::~~=:ó:e s~0:b:::t:~e:l s::~:::n::;ecto de_ pr¡;<.{' 

ducción .. del discurso cduc;itivo; mientras que el !anómano da c;ona~i.;;.'.'.0'5 

tución del sujeto se ubica en el otro momento del proceso; es,:o:esi~~:; 

:::~~=.~::::::·;~::::~::~~=~=:=::~::::::.:•.::.:~::.:::~~~, 
" ••• una dist~ric.ia y una asimetría · ~· - ·;~~:i~; 

n -to ~ lt~~~fi~~;;2~~~: ~=~T. deur~ll• )f i 
_unas condiciones específicas, que van a determinar tanto las carac~>ci~i 
terlsticas que asuma como el contenido del mismo, di.chas condicioaelh'.~J 

-:~;:~1 

·-~:;:~~ 

. ,:},j~ 
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llOri de este aodo Únicas; mientras que l.as condiciones en que se 

·. ruliza l.a recepción del. mismo, vartan en tiempo .y lugar consti-, 

·'·~.;.yendo•• en •Últiples y por tanto diferentes •. oe ah{ que sé! ha:-
9• necesario el.· •nl1isis de todo discurso educativo en todos lcis 
·-entos que lo conforman: el de su producción, su ci~culación•y .. 
por Último· el. de su recepción. 



-25-

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Theodor W. et.al. La L6sica de las Ciencias Social~s. ~d~.·:.,;;~~ 

-~;~~~~b~:!l~: 1:::~ó: ::::~:a V~:::~a~é:~::~z~9~=~tórhl Meaicau; ;:éj~ 
México, 1982. :_7;;~•;§ 
BAZDRECH P.• Miguel. Reflexiones Teóricas ,, Pfacticas Acerca ·de. ' :~·~:@) 
una Experiencia Independiente de Educaci6n Popular. IMDEC 0 A~·.C.:,·:·~:~.:?,,~ 

México. mayo de 1982. {·~r>t 
BROCCOLI, Angel.o. Antonio Gramsci. y la Educación comó · Hegemoni·á~. ·'·">:·~·~]~ 

=~~ I~~~~~K~::::n ~h :!:~::~ . 1 ~:~~ c o ns en t imien to como hegemonía: la '. /~1 
estrategia gramsciana", en Revista Mexicana de Sociolosia, No.1:Za·;.·.:.),~ 

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, .1978. :.·::~\~ 
DE IPOLA, Emilio. Ideología y Discurso Pooulista. f.olios Edicio- ·.-.J,

0
• 

nes, México, 1982. ·\•';; 

.DE IPOLA, Emilio. "Estructura y Coyuntura: las mediaciones". en· 
::.~t~ 

Teoría y Política en América Latina. CIDE, México, 1983.· ····· 

_D_E -~_POLA • Emilio y Jun.n C:lrlos Portant iero. "Crisi.s Social- ·Y· .Pai-~:~:-~~~Si 
·Democrático",· en Revista Punto de Vista, N~. 21, Argentin.a, as~;;:;,~;}/~ 
de 1984. 
DE IPOLA, Emilio Y Juan Carla~ Portantiero. "Lo Nacion·al:-Popul.or ·,:)!:'(: 
y los Populismos Realmente Existentes", en Revis_ta Controver'•iá•,, :i.~.{¿!,~ 

·No. ·14. HéxiCo, agosto de 1981. >·:/~~!*~ 
FALS·,BORDA, Orlando. Aspectos Teóricos de la Investigación Pat\f;f~Tfª 
cipante. Consideraciones sobre el significado y el papel .dé.-la .:',· •::';:N~i 
ciencia: en la participación popular. Sesi6n condensada por la ~CCP-(<.;~ 
del articulo original publicado por la Sección de Ciencias Socia~. ;".'i) 
les. y sus aplicaciones, UNESCO, Paris. 1982. i~ 
GARCIA CANCLINI, .Néstor. "lDe qué estamos hablando cuando babl~_.;>;• ·•.

moa de lo popular?, en R~vista Punto de Vista~ No. 20; Argenti:n_a,:;;·:;·; 

1984. 



- 26 -

GRAMSCI, Anto~io. "Notas criticas sobre una tenta~iv~ de Ensayo 
popular de sociología", en Gallino, I. Et. al., Gramsci y las Cie~ 

cias Sociales. Cuadernos de Pasado y Presente, No. 19, Siglo XXI 
Editores, México, 1978. 

GRAMSCI, Antonio. Introducción a la Filosofía de la Praxis (Escri~

tos Dos). La Red de Jonás. Premia Editora, México, 1981. 
GRAHSCI, Antonio. La Formación de los Intelectuales. Ed. Grijalbo• 

Colecci6n 70, No. 2, México, 1962. 

~ABERMAS, J~rgen. "Teoría analltica de la ciencia y la dialéctica"; 

en Adorno, T. Et. al. La 16gica de las ciencias sociales. Ed. Gri

jalbo, México, 1978. 

HELLER, Agnes. Historia v Vida Cotidiana. Aportaci6n a la sociolo
gia socialista. Ed. Grijalbo, México, 1972. 

LECHNER, Norbert. "Acerca del ordenamiento de la vida social por 

medio del Estado", en Revista Mexicana de Sociología, No. 3, Ins
tituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, julio-septiembre 
de 1981, 

LECHNER, Norbert. "Especificando lo politico", en Teoria v Poli~ 
tica en América Latina, CIDE, México, 1983. 

MARX, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. 

de Cultura Popular, México, 1979. 
NQN, José. "El otro reduccionisma", en Revista América Latina: 

Ideoloaia y Cultura. Colección 25 aniversario, Ed. FLACSO, San 

José, Costa Rica, 1982. 
OSZLA~. Osear. Formación Hist6rica del Estado de América Latina: 
Elementos Te6rico-metodol6gicos para su Estudio. Vol 1, •o. 3, Es~ 

tudios CEDES, Argentina, 1978. 

PORTANTIERO, Juan Carlos. "Gramsci 

Buci-Glucksman, Christine. et. al. 

México, 1980. 

para latinoamericanos". en 

Gramsci y la Política. UNAM, 



- . 27 -

·. POtTÁNTIER.O; Juan· Carlos. Loa Usos de Gramaci. FoU:oa 

·~6x:i.có 0 1981. 
· PUIGGJl.OS, Ad ria na. La conat.rucci.6n del au 1eto t.r.ansf oTmado·.:·.•e'in .· 

ja•tÚ~ L~tina. Conferencias dictadas en: 1.a í>NEP Acaéláli :: Tn1u1-
cri.pC.i.6n realizada por Olga Pi.aan:i. y Cona.¡elo Roarig~ez, Hlxic:o, 

1983. 
W.AISSELFISZ, Jul.io. Refl.exiones sobre 'la inveatisac·i6n y ·1a· ada

caci6n p~pul.ar. Facultad Lat.1.noamericana de Ciencias Socia'iea: .... 
-~Programa ·rnterdisciplinario de Invest1.gaci6n en Educaci6n,·c~ile 

1982." 



Mi'l'SCEDl:NTES -28-

OoJUi;GON Y EL ~ROYEC'rO i:DUCATXVO DE JOSE VASCONCELOS (1920-1924). 

~l primero de diciembre de 1920, Alvaro Obreg6n asume la presi
dencia del pata para el cuatrienio 1920-19241 con esto podrtamoa 
considerar quo_la etapa b4lica de la Revoluci6n bab!a finalizado 

para dar· paso a una era reconstructiva que alcanzar!a su d!nit 
en 1929 cuando Calles anunciar!a la transici6n de los gobiernos 
caucU.llistas a los de instituciones, vale decir, momento en el 

cual el poder emanado de la Revoluci6n se transformaba en Esta
do. No obstante, para alcanzar este objetivo los gobiernos pos~ 
revolucionarios debieron sortear diversos conflictos que en lllA

yor o menor medida pusieron en entredicho su labor centralizado~ 

ra y negem6nica. De ah! que la era de los sonorenses, iniciada 
con el interinato de Adolfo de la huerta, y concluida con el 
exilio de Calles en 19 36, cons ti tu::¡ e un momento fundan te en la 
consolidaci6n del actual orden constitucional. 
La adnti.nistraci6n obregonista encontr6 un ambiente signado por 
la inestabilidad econ6mica, pol!tica y social producto de laexisten. 

c:i.a de 111Úl-t"iples fuerzas regionales, la enconada protesta de los 
sectores obrero y campesino y por la endeble fuerza del gobierno 
con" respecto al extranjero. Por tanto, para que el. grupo _·domi

nante consolidara su poder y lograra el reconoc:im.iento interno; 
era necesario que obtuviera el monopol.io el aparato coercitivo 
pue11 ex.i.st!a el peligro de que se desatara una nueva rebeU.6_n ª!. 
mada;- con Wl ejército fuerte y leal al gobierno dicha posibili
dad diaminuir!a. Asimismo, el grupo en el poder requería del 
~Poyo consensual de l.os diversos sectores sociales, especi~lmen-: 
té de aquel.los que _hab!an participado en la lucha armada y que 
ex1g1an el. cumplimiento de los postul.ados de l.a Constituci6n. ·Es 

decir, .con la Ravoluci6n surgen nuevos sujetos sociales con in
tereaes opueatos a los dominantes, l.o cual trae consigo una re~ 
:finicU5n de las relaciones sociales. Por otro lado era funda
mental que M4xico se erigiera como naci6n libre y soberana, lo 
cual se_ loqrar1a con e·l reconocimiento i.nternac:i.onal. 
Loa primeroa cilllientos de esta urgente labor hab!an sido.coloca-
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dos durante el. interinato de Adolfo de la Huerta, cuando se ini

cio la cooptaci6n de las figuras· caudi llistas disidentes .que adn

representaban un serio peligro, a saber; Pablo Go~z4lez .Y p·~cho 
Villa'. Posteriormente ya bajo el obregonismo, aquellos milita.;: . . , . 

res caciques que se manten!an reticentes recibieron grandes be-

nefi c:i.os al permi t.!rsel.es conservar sus 4reas de dominio con_ la· 

condici6n de que mantuvieran su lealtad al gobierno cen-

trl!;l. 

·un aspecto de gran preocupaci6n para el r~gimen de Obreg6n fue 

la reorganizaci6n del ejército; esta medida se presentaba como 

apremiante, ya que este sector representaba una de las fuerzas 

nlls importantes del pa!:s, no identificada total.:nente con el. P.o

der, sino que por el. contrario, evidenciaba la existencia de po

deres regionales que i.mplicaban un peligro inminente para ei po
der central. Sin embargo, dadas las condic:i.ones este proceso no 

podr!a darse de manera viol.enta, por tanto Obreg6n establece a-· 
l:i.anzas con las figuras militares d~ mayor envergadura e instru

mental.iza algunas medidas como fueron: la creac:i.6n de reserva-

. ciones mil:i.tares' para disminuir el .nQmero de <]ene.ral.es 1 oficf~"-· .. 

·l.es 7 tropa y de colon:i.as militares que permitieron a muchos el. -

retorno a ia vida civil; ademas, ei nllmero de regiones mil.ita"- .. 

. res fue increi:ientado de 20 a 3S a .fin de disminuir el po&!r in._ 

clividual de los je~es de zona. 

En el plano econ6rnico, el proyecto pol.ttico de Obreg6n se preq-
·ic· 

cupo por la creaci6n de cierta infraestructura que .contribuyera 

a la Ínodernizaci6n del pa!s. La industr:i.alizaci6n se facilita"

r!a_ a trav6s de la apertura de nuevas formas de naveqaci6n na-

. r.!tima en el Pac!fico pa::a conectar a lÓs Estados norcíccidenta

l~s con los de la Meseta Central. Adema~, en la Ciudad de'' Mii-_ 
xico se implement6 un sístema de transporte urbano basado en 

; cÍínlicines. con lo que aunado a otras. obras de infraestructura 

l.e proporcionaron un aspecto de urbe, 
Con la_paulatina industrializací6n del pa!s, se da un creci-



-30-

miento de1 sector obrero en las ciudades. Dicho sector repre
.sentaba para Obreg6n una amenaza a la incipiente estabilidad de1 
pa!s y pod!a, de no ser tomados en cuenta sus intereses, poner 
en e·ntred:í.cho la hegemonta del sector dominante. De ah! que 
Obre96n estableciera una política favorable a los obreros y 
permitiera a dicho sector organizarse para defender sus derechos. 
Sin embargo, el apoyo casi absoluto que el gobierno brind6 a la 
CROM (Confederaci6n Regional Obrera Uexicana) y su reconocimien
to. eomo 1a única organizaci6n representativa de los obreros, .1i
mit6 las posibilidades de acci6n de estos filtimos, puesto qué 
era la CROM quien definía la legalidad o no legalidad de .. una 
huelga. Por lo general s6lo aquellas huelgas reconocidas y di
rigidas por la CROM fueron consideradas legales. 
En materia agraria, Obreg6n centró su interés en modernizar la 
producci6n y las relaciones sociales en el agro con el fin de 

crear a largo.plazo pequeñas propiedades con un alto índice de 
:productiv~dad. El impulso a esta forma de tenencia de la tie-
·r.ra ·fue característico de las ciudades del norte, en las que el 
.. apoyo ·gubernamental en obras de r.iti:go -¡ c:::~c..ito fueron más sig-

ftificativas. 
Por ot.ro lado, para responder .a una de las demandas del. sector 
campesino principalmente del. centro y del sur del pa!s. se lle~. 
v6 a cabo el reparto agrario. Dicho reparto depe.ndi6 de la pre~ 
si6n que soDre el. grupo doml:nante ejercieran .l.as organizaciones 
campesinas. Sin embargo. esto no signific6 que Obreg6n intenta
ra .acabar con los grandes latifundios; por ·el contrario, aq\le:
ll.as propiedades consideradas productivas y que. utilizasen 1114-

. todos modernos de producción recibieron el apoyo gubernamental.; 
el. fraccionamiento de las grandes propiedades sdl.o se did en a
~uellos casos en que dichas propiedades no respondieran a la 
nueva pol1tica de modernización del agro me.xícano. 
La cooptaci6n del. mov.illliento agrario se habta iniciado años an
tes con. la creación del. PNA (Partido Nacional Agrarista), _dado 



- J.1-

que eato presento la posibilidad de mediatizar a un sector por 
naturaleza disruptivo, hac:idndolo <UScil a loa ordenU:ientoa. ciei•:·:· 
centro, en otras palabras, esto significó la aceptaci«Sn dei ·se.e~ 

tor c'1Dpesino de que l.a Qnica v!a para obtener la aatia~acc:16n 

de sus necesidades se encontraba en el respeto a.l norwwativo a
puesto. 

A pesar de l.a existenc:ia de una aparente -tabil.idad, e.l gobier
no de Obregen enfrentaba otros problemas, pues. aún no hab!a c0n
••quido el reconoci111iento de algunos paises europeoa, entre 

el.los Inglaterra y Francia, lo que resultaba de gran importan
cia pues eran grandes acreedores y obstacu.lizaban el ~rcio 
con otros paises. Sobretodo era fundamental. para Ml!Jitico el. .re~ 
conocimiento de los Estados Unidos, pa!s con el cua.i· se hab!an 

generado diferencias al resultar afectados los intereses de al-
. gunoa norteamericanos residentes en M4xi.co. No fue s:ino b-ta 
agosto de 1923 con los 'Tratados de Bucareli' que se l.leg6 a al

gunos acuerdos, sobre todo con relaci6n a la explotaci6n de. l.oa 

yacimientos de petr6leo y sobre el pago de .la deuda externa en.;. 

tre.otras cuestiones. Dichos acuerdos 
.ra. secreta a espaldas de los intereses revol.uciona:ri()B• CIOSK:> 

tampoco fueron dlar.las amistosas cuyos resultados estuVieron. 

ccimpletamente apegados a la Consti tuc:i6n1 ya en pr&ctica . se 

t.rato de una negoc:iaci6n en i.a que ,el gobierno meXic::ano se Vio 
obl.igado a establecer y a aceptar los .lineamientos en que lle~ 
var!a a cabo la 'Reforma Petrolera' y las rel.aciones entre .W7 
x:icé:> y loa Estados Unidos. 

AJ.guno• periodistas norteamericanos preva!an .la posibil.idad .de· 

que 

kSi ~ico no hubiera aceptado al a

cuerdo de l.923, e.l gobierno nortea
mericano muy posib.lemente hubiera 
dado apoyo a una rebel.í6n de carac
ter .oontrarrevo1ucion-ario, o írtvadi-
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do al pds · para poner· f':in a un· • i.Jn-. ~-·,_ . 

P-•e' qua era una ... naza constante 
a loa -~:f.ntaréaas da sus conciudád&noa" 

C i.,. Msyer,. RHllxJ.c:o y l.OS Estadoa 

tJ~do• en •l. conflicto por el . petr<S-
- leo l.917..,-l.942", p, 208) 

La :reanu_dac:i6n da l.aa relaci.ones Maxi.co-Estados Un.idos propor~ . •· 
· e. c:Lon6 • al. c;¡ob.ierno mexicano un amplio -rgen de poder• al.· :lnt••' 

r:ior del. pab, y sign.ifico adem4s un punto de apoyo ant:~ i~ Ré

bel:i.6n dalah.uertista, cuando en _d:Lciembre de 1923 cúi el. 60• 
. del' ejdrcito se l.evant6 en contra de ObregOn arguu.ntando la 
:Uitposici6n electoral. de -Calles. (Cfr, COrdova, -Entrevista)·• 

D:icba rebel.i6n fue la man.ifestaci.On del. con.fl.ic:to que se. habta 

'generado al. interior del. grupo dom1.nante, De. l.a Huerta ile en

frent6 .a Obreg6n debido fundamental.mente a 1a manera anti.·de~-
, é::rlltica .en que este al.timo intent6 resol.ver l.os probl.81114S a los 

que se anfrent6 hacia final.es de su gobierno (ejemplo da esto 

fue la imposiciOn del candi.dato del PNA en San LUi.s Potosi·, Au

':rel.io Manrique y el. posterior des_alojo por la fuerza d8 Pr:iato 

Laurana y su gobierno, asl oomo .l.a :í.Jllpo¡¡i~On de Cal.lea. como .. 

- presidente da l.a RepGbl.ica). Por otro l.ádo, el. .apoyo mayori.ta-

r:io d91. ejdrcito .a clicha reb!lli6n h:Lzo _ev:Ldente qua l.os .inten;;. 

to~ .. dal. gobierno obregonista por obtener l.egitimac:idn :interna 

hablan fracasado, 
·-La. ~ucasidn pres:Ldencial. para el. per!odo de l.924 a 1928 se pre• 

santd ocmo un confl:Lcto en la medida que detr4s de .ell.a. sl:lbyac:iCS: 

-el. enfrttntamiento de proyectos pollticos, qua aunciue <no eran &11"." 

~a96n.i.co3, representaban diferentes frac~nÍt•, p~ic~p,antea ' 

.. '~1 aov:iaiento revol.u'cionario y pugnaban p0r ser tomada •n -~ 
. ta -i1' se;: est~ie-~idO~ Íos lineam1entos .del quahaÓar. polfUcO -

que cada vez se concentraba mas en l.a figura gubern-ntal. 
Una·'.de eso,as fracciones. era ei Partido Liberal. Constit11cionalia
-~., confoJ:mado con. apoyo del. grupo const.itucionalista que llevd 
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al. poder ·a Carranza, y que aGn gozaba de trascendencj,a pollti.ca 

debido a su particl.paci6n en el Congreso Constituy1mte· de Quer~

taro en 1.917. A tU. estaban adscritos los Generales Antonio r. 
"Ji,llarrea1.,. y Manuel. Garcla Vígil. entre otros, antigftos colabora-

dares de Carranza. Hasta 1920, este partido hab!a contado con 

una mayor!a de diputados en la C3mara, siendo desplazado por· e_l · 

Partido Cooperatista después de la elecciOn ele '*>regón, a pesar· 

de ello no dejó de ser una fuente de oposición durante los &!b~ 

tes de 1923. En cuanto al Partido Nacional Cooperatista, a pe
sar de que contaba con una mayoría de Diputados en la C4mara, 

dividió su apoyo en el momento de la sucesiOn: una parte de sus 

miembros apoyaron l.a candidatura de De l.a Huerta en contra de 

l.a imposición del. candidato de Obregó°* cuando l.as el.eccíones 

del. Estado de San Luis Potosí favorecieron a Aurelio Manriquez 

por encima de Prieto Laurens candidato del. PNC. Ante la nega

tiva por parte del. gobierno de anul.ar los comicios, se rompie

ron las rel.aciones entre el. PNC y Obreg6n. 

Por otro lado, el. proye=o obreyonista estab.:i apoyado P.or el 

Partido Nacional. Agrarista (PNAl al mando de Antonio D!az Soto 

y Gama. Este partido había constituido una fuente de apoyo :'du

rante la primera campaña el.ectoral. de ObregOn _( su participacU5n. 

tambilin fue importante en su 2a.. Campaña en 1928) junto con· 

el. Partido Laborista Mexicano (PLM}, auspiciado por la CROM, 

específicamente por el. grupo Acción, que contaba con el apoyo 

oficial.. 
Ambos reivindicaban su carácter de partidos de el.ase; el. PNA 

trataba de congl.omerar al. campesinado, apoy4ndose en demandu ,. 

de restituci6n o reparto de tierras. Por su parte l.os l.ídára• 

de l.a CROi-!, comandados por Luis N. Morones, hab!an hecho to.do 

l.o posible 'por ll.evar la guerra de el.ases al. campo de 1a po

l.!tica', tratando de ocupar cargos en el. gobierno e intervinier 

do en 1os conflictos entre patrones y obreros. 
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Sin embargo, l.a designacj,On de Cal.l.es por parte de::Obreg45n no ~. 

'áac!a sol.o a l.a simpat!a que sent!a por 4l., sino que. eJd.a.ttu 

:.'azones pol.!ticas: por un l.ado, se necesitaba un c.isndidato que 

dentro del. mismo grupo politice (,Sonora) hubiera partic~pado:ac..; 
.'.:::·~· '=:1v~flte en ia constitud.6n· del. nuevo gobierno~ t&nto ·ca11e.-._';:-

como de l.a. Huerta hab!an participado en l.os sucesos de Tiu:ciÍalai.-: .: 
tongo y ambos participaban en el gabi·nete de Obreg<5n; no. ob•-. 
tanta ., .desde sus actividades en Sonora, cal.l.es se hab!a hec:bo,a 

trav4fa de la reorganizac:!.On de fuerzas populares y la c:rea~CSn 
de pequeñas organizaciones civil.es, as! como del. establ.ecim;f.en-

·to de .. alianzas con sus l.ideres, de una base de apoyo. Asimismo; 

se al.l.egcf el. apoyo de grandes organizaciones como l.a CROM: y el. 
PNA, l.as Liga5.c:fu Resistencia de Yucat4n entre otros, siendo 

esta su base de apoyo en su contienda electoral.. 
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PROYEC'l'O EDUCATIVO DE; VASCONCELOS. 

&ntre el proyecto pol~tico de Obreqdn y el proyecto pedagdcJ:lcio. 
de Vasconcelos podemos establecer dete°X'lllinadas l!neas qu9 .. 
unif1.can o complementan en cuanto a objet::l.vos 9eneraies1 l.~.b4a]· 
se fundamental sobre la cual Obrto96n estructura el. proyecto.:: 
pol.!tico a regir durante su pres1.dencia (l.920-J.924) es J.a de 

llevar a cabo un proyecto modern1.zador a n1.vel nacional: ei cual. 
abarque tres princ1.pÁles aspectos: 

l) al1.anza y concesiones por parte del nuevo qob1.erno hacia 

diversos sectorea popul.ares, espec!flcamente el sector campe•:L:io. 
y obrero. 

2) ree.11truc.tur11ci:On del ejdrc.i.to; ya que un poder fra~ntado en 
manos. de <liversos m:Llitares era peligroso para el. gobierno, de 
a.n.! qué deb!a nulificarlos. 
3) aumentar la productividad y comerc1.alizar la producci6n aqr!
cola e industrial. 

Estos tres aspectos surgen de la necesidad inmediata para rees

tructurar las bases econOmicas, pol.!ticas y sociales de un 
pa!s saliente de una revoluci6n on la cual. l.a participacidn 

. d:Lversos ·sectores populares hac!a necesario que el. gobierno· 
Obreg6o tratase de ganar su confianza, apoyo y participacidn. 
El proyecto pedac;rCSqico que elabora Vaaconcel.os en sus l!n•
principales, as funcional al. proyecto de Obre96n1 era necesario.· 
unificar todas las demandas en torno al proyecto obregorú.sta, Y 
en eate sentido, el proyecto educativo contribu1.r!a a la confor
.. c1-6n de una normatividac:i simb6lica que_ tomara en cuenta l-: 
dil111&nd- de los diversos sectores dal. pa!s¡ pero que a all vez .la 
pe-rmitiera al sector gobernante difundir sus valores al inter:Lor .. 

de l:a sociedad. 
Sin embargo, para poder comprender el proyecto educativo de 

Vasconcel.os es necesario conocer la concepcidn fil.osdf ica que l.o 
sustenta, ya que dicha concepc:idn se encuentra articulada tanto 
a su proyecto pedac;rdgico como a su labor educativa al tener el. 
cargo de Secretario de Educaci~n Pllblica en 1920. 
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'•Juzgar la f.il.oao.f!a de v-concel.oa 
e.x.ige tomar en cwanta,' en pr:úcer 

t*1iino, el. c:ontexto en que aparece 
••• se revela como una al.ternat.iva 
al. posi.tJ.v.ismo. Vasconcel.oa se 
niega a aceptar la cosmol.ogta pg
si. t1. v1.sta. y ,presenta otra1 recha

za l.a reducc1.6n del. ccncc.:11111.ento 
a la c1.enc.ia experiJDental y ofr!_ 
ce un concepto ampl1.o de conoc1.• 

mj;entos en el cual encuentra ca
b:i.da aquel.lo mismo que el positf. 
v:í.smo invali.daba como formas de 

conocimiento: la metaftsi.ca, el. 
arte, l.a rel:í.q:í.6n."(Vera y Cuspf. 
nera, "La filosofJ:a de Vasconce-
los", p • .177) 

La: 6n1.ca posibilidad que v1.slumbra Vaaconcelos para adquirir un 
.:conoc:Un:í.ento total. de la real.idad, se encuentra en la. filos.o.f1:a. 

·. _.en la cual se.complementan tres a priori que Vaaconcelos: prefie~ 
· · re. ll;amar· estructuraa .de la concienc:í.a. 

Por -d1o de los a pr:i.or1. se _pueda clas:i.f1.car a todos los ._obje-: 
tos de este mundo en raci.onal.es, 4ticos y estdt1.cos. ·Es 1.mport~ 

·te señalar que d1.cha clas:i.f1.caci6n es guiada por el prop6aito. de 

-la C{>nc:i.encia de los 1.ndiv:i.duos y no de acuerdo a la sustancia. 

de- loa objetos. 

•' ••• pues las cosa. fts:tciias, pueden 

·~ r. 9bjet~• de un tratami.ento de 
acuerdo con el. ·a;;,pr:i.ori estlltico 

con tal de que J.as consideremos 
en funci.ones de belleza, de goce. •· 
(Vera y cuspinera,op. c1.t. ,p • .1071 



.. El a . pri.od .fj;ai.co - aqual que noa perm:!te conocer i- c.rac
~at1.cas da: cualqui.er objeto por -di.o de la obaervaci6n y. 

"éxper:i.mentad.en prtncipallllente. Si.n ellbargo, e•te a pr:l:ori no 

·- .una -tructura rfg:i.da ya que• 
ncada V9Z el al.aa racional crea·la 

foa11& adaptabl.e a l.a realidad aca

bada de _descmrir y traduce la no~ 
dad fenomenal. al. concapto y as1'. l.a 

incorpora al. reino de l.o int:.eligi
ble." (Vera y CWlpinera,op.cit., 

p. 107). 

El a priori 6tico es aqWll.. que opera en todo tipo de actos y be-· 

cho• que son reqidos por normas i!ticas, es decir, . valorea .mora• 

l.ea que· i::oncli.cionan l.a conducta que es acertada. De ahf qúe,. no 
s6l.o los objetos sino tambi4!n l.as ideas y l.as emociones van · a 

·tener un determinado síqnificado dependiendo· de aqW!llos val.ore• . · 
moral.es que se tengan. 

El jW.cici i!tico no es 

·nado fen6meno, sino e l. 

.·•aber rescatar aquel.l.o 

.. fi.nal.i.dad suprema. 

un si.mpl.e acto contemplati.vo de un deteXJD!: 
poder modificar l.o existente y a su ·v.z;. 

que nos sirva para poder llegar. a la: 

El a m;-iotj. estdtico es aqudl. que trata de captar 

a cad4 objeto de la naturaleza sin def~:rmarl.os o abl!ltr-rlcis ... 

Vasconcel.os rescata de Bergson la d:1ferenciaci6n entre el. conoe!. 

· llli.ento practico y el. conocillli.ento art!stico en la -di.da de qua;. 
·91 pri-ro capta de los objetos Onic-nte ~uello 11til a, no.o'"' 
troa mi.amos, dejando de" lado matices, aspectos, fo.i:mll8 que: no 
••ten de acuerdo con nuestras neces:i.dadea, pero esto no signi.fi.~. 
ca que no los tenga. El. conoc:i.miento artfstico a su vez, presenta· 
una visi.6n que trata de abarcar al objeto no s6lo a nivel. p_r4ct!; . 

co si.no rescatando todos aquel.los aspectos apar~ntemente i.n•i9ft!. 
ficanteá, pero que tambi6n forman parte de este m:i.&lllO •• Y aaf 

&l. tratar de abarcar al objeto tal. y COlllO ea, se produce 



queci.llliento que nos perm1.te ll.egar haata l.a aaanc::ia y por ande 

h-t• al -ptritu da l.oa objetos. Podamos entonces aficaai- que 

al. conocimiento eadti.co conlleva un proceso redentorista da ·: 
l.a •~tancia. 

Bl. artista en suma, a6l.o puede l.l.evar a cabo aste proC11ao 

c¡uiado por la emoci!Sn que, a éliferencia de l.a razc5n, es lo que 
nos permi.tirta 11.eqar a un c:onoci.miento pleno, 

Para v-concel.oa, cada uno de estos a priori por sep_arado no 

puedan dar cuenta de la realidad en su conjunto sino que, en l.a 

-elida qUJI se d6 una interrel.ac:i6n entra aquell.os, se podra 

llaqar a un· conocimiento total. de los objetos. &sta vincul.aci<Srí 

del. conoci.llliento cient!fico, dtico y astftico, sdlo se encuentra 
en la fil.oaoffa. 

"La fil.oaof!a considera a lo eXiste!!_ 

ta en todas y cada una de sua expre

siones, al. todo, gracias al. ejercicio 

conjunto da l.os tres a .priori • " 
(Vera y Cuspinera, op. cit.,p.122) 

Esta parte de su flloaofta resul.ta b4sica para poder cOllÍprendér . 

su concepciOn pedagOc¡ica en la cual. l.lega a configurar su•raza 

cdUILca" afirmando qua Ibaroallltrica por -élio da un conocizúento 
que abu:qu. conjunt-nte l.a l.Ogica, ftica y es~tica, podl:-a 
llegar a conformar un nuevo tipo de sociedad en l.a cual l.a norma 

fund-ntal. a sec¡u:ir sera l.a amoc:i6n y la bel.l.aza, que produce~ 
· e.1 ~oca y lÁ dtlcha. 

A. esta etapa final. de la a ocie dad la ll.ama eapirLtual o eat•ti~. 
y serta un nuevo tipo d9 sociedad y de raza donde ei arte se 

_cona~dere la expr-16n total. "da l.a conciencia y •• pueda radia.ir 
todo lo que rodea al. hombre por -dio de un conocimiento compl.etó 

y verdadero. 
Sn su proyecto de craacf.<Sn de la s.&.P., V-concelos pl.-- iu 

ideas fundamental.es de su filosof!a y pedagog!a subrayando la 

i.mport.ancia qua tiene la loSbor educativa en al. dllsarr<:!l.lo d9 



1- potenc:Lalickdes de la pablaciOn -ncana. 

%.a di viai6n dll la Seci:atiar.ta en tres depart ... ntos: Esc:Ol.u:.. d9 .. 
a:lbliot•c- y el. de Bel.l.as Artes, y el impul.so innovador qua clics· 

• este IUt:J.a:> departamento, nos muestra l.a importartcia adjucti.~~ 

da por v-concel.os al .desarrol.lo estl!tico. Empero. no se debe 
ol.vidar l.a i.mportancia que le asigna tambil!n ai· desarroll.o 

eCÓne5mico y s.ocial del. pa.ts ademas del. cul.tural. • 

.. Aa.t, el proyecto de Vasconcelos di.vi~a a la Secretar.ta en tres:. 

depart-ntos: 

1). El. Departamento Escolar, cuya funcitln era crear escuelas., -1: 

como coordinar y mejorar el. funcionamiento de l.as escuelaa a su 

carqo(l), para que sus acciones coadyuvaran a la real.izacidn· 

de los "prop(lsi tos nacionales comunes"; de ah! que fuera indi.s

pensal:>le que este departamento tambidn se encargara de ·.la vigi

lancia e inspecciOn no sOlo en las escuelas federal.es sino 

también en las particulares, para asegurar el cumplimiento de 

las normas que en materia educativa dictara el Estado a trav•s 

de l.a S.E.P. en cuanto a leyes, reglamentos, programas, publica

ciones y cert:lmenes. Así , una de sus funcion~s m!s· impor• 
tantea fué consecuentemente la elaboraciOn de los programas de: 

todos.los d;versos tipos de escuela . 
. ,Eato aaequr~a queenel. contenido .de los programas estuVieran plas.,.. 

.. -do• : . el conocimiento objetivo, el conocimiento lltico o 
ciencia de la conducta y el. conocimiento estético o cieric:la ·.del. 

~ap!ritu. 

2) La funci6n asignada por Vasconcel.os al Departamento de Bellas 

.Artes (2l. era l.a .siguiente: la organizaci6n de l.as actividades 

art.tsticas en l.as escuelas de todo el pa.ts, con el fin de llegar 
aJ. desarrol.lo jer&rquico de las facultades· inherentes a la· per;.. 

,•onalidad.del individuo: práctica, 4tica y est4tica, no como 
momentos evolutivos sino como maneras de actuar naturales del 

ser. (3) 

3) E:L O.partament:o da BiJUiotecas (4) era el encarga&> de 
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construir y restaurar bi.bl.:i.otec- en todo el paJ:a, c:omo. parte 
esencial. en el proce.o eduC4tivo, adellla8 de la clifua16n de 

ecli._c::&.o~ barat- de lihro9 y da la reVista •EJ. Maestro•• aa!. 
como de Bol.at1nes Educativos. 

Ba -C98ar1.o acl.arar que el pn>yecto vaaconcel.iata fUll 11K>dific!! 
. do por l.as ca.ar- en el. mo~to de ser aprobada l.a creaci6n 
d9 la Secretarla. Se estableci6 el Departamento de Desanal.fabe
t1.zac:i6n que coordinar.ta las acctones del Cuerpo de M-stros 
Honorarios y del. Ejt!rcito I:nfant:il en su tarea desanalfabet:iza
dOra, organismos que cumplieron una func.:i.6n muy importante 
durante l.a gest:i.6n vasconc:elista alcanzando una cj.fra de 52 ,000 

al.fabetizados para l.9 22, a1ln y cuando posteriormente su acc.:i.6n 
da cayera. 
All~amo, se estableci6 el Departamento Administrativo, que 

adeaás de las funciones propiamente admin:istrativas se encargaría 
de elaborar estad1sticas educativas que el país requería. 
Muy a pesar de Vasconcelos fue creado el Departamento de Cultura 

- J:ndígena. el. .cual s_e encargaría de la creac:!.Ón y o?:Oqani:::ación. da . 
las_-escuelas rurales destinadas a la población indíge_na, no 
obstante que, durante l.a gestión de Vasconcelos este funcionó 
subordinado al Departamento Escolar. 
Para Vasconcelos la educación proporcionada a los indígenas en 
nada debla diferenciarse de la.destinada a los demás grupos 
social.es, sól.o era menester enseñar el ~stellano y. los rudimen
to•"· necesarios para asimilarlos a nuestra civilización a efecto 
de que ¡>Asen enseguida a las escuelas rurales, primarias, prepa
ratorias, profesionales.etc •• según sus aptitudes y posibilida
des."(Yasconcelos, citado en Carbo, Teresa,"Educar desde l.a 
cámara de Diputados."Colec. Miguel Othon de Mendizabal No.2, 
Ed. de la Casa Chata, 1984,p.461 
En e•te sentido era necesario para Vasconcelos redimir al indíg~ 
na a. través del trabajo y el conocimiento, y al mia:D tiempo 
rescata~ aque1las cualidades que contribuirían a la conformación 
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de una nueY"a raza superiora l.a• ya e~istentes:"La.Raza 
CÓ••ica". Esta raza es -d•finitla por Va•concel.os en 0Pe>a1cióri ·'a 
la raza blanca que finca •u cultura en el. predominio 'del bien~ 
por sobr• todas las razas¡ por el. contrario, la raz~ cÓ•m:ica. •e 
defina como la slntesis de todas l.as razas, que engloba todo lC) .... 
humano en formas superiores, reemplazando a l.as cuatro razas· qua: 

se h'csn desa:rrol.lado aisladamente. 
"Ciertamente la única esperanza 
del mundo está en el mestizaje de 
sangre y cultura, pero por ahora es 
forzoso luchar contra aquellos que 
se oponen a toda mezcla y fusión; 
es necesario combatir l.a concepción 
sajona de la vida, su pragmatismo, 
su cultura que es de exclusión, 
dominio y muerte."(Vera y Cuspinera, 
"La Fi1osofla ••• ",p. 201) 

De ah{ su reticencia,por un lado a la aducac.ión especial. . pa1-a ;· 
los ·ind!genas y la creación de un departamento .exclusivo "P,.ra :.loa 
mismos; ysu preocupación, por otro, de integrar a:l indígena' ·a la 
vida nacional; integración que l.os beneficiaria , ya que les 
proporcionaría los elementos aecasarios para desarrollarse ecón§ 
mica, •ocial. y culturalmente. 
En ••ta tarea radentor.ista , la ensei\anza del idioma e•paiio( 

. 'cobr6· una' importancia significativa,• ya que se convirtió en 
vehtcu.i.o: para interpel.ar' a todo• lo• sectores de l.a población con .· 
eL fin d• únificarl.o• en torno~ la nacionalidad mexicana. E•.a•l 
como vasconcelo• hace un llamado a la población delpa!a:para'~• 
.recorrieran l&s zonas apartada~del mismo y enseñaran a lo• ind! 
ganas a 1eer y a escribir, a:l:.mi.&mo ti~.gue los concientizaran 9dze 

la importancia de la educación y la necesidad de construir 
· una .escuela. 
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" ••• lanzamos una convocatoria •• _ 

invitando a los poetas, jóvenes. a 
los artistas, a los hombres de 1etras, 
y de talento de todo el país para que 

nos dieran su colaboración como quien 
presta servicio militar de la cul
tura. Uno o dos años les pedíamos 
que dedicasen a visitar las zonas in
dígenas y a convivir en el.las con 
los indígenas."(Vasconcelos,J. 
"El Desastre", pp. 96-97). 

Se pretendía que los misioneros (como se les 11amó a estos 
voluntarios), introyectaran en los sujecos indígenas nuevos valo
res y modificaran las prácticas de explotación de la tierra, 
asimismo se les solicitó que impulsaran el. desarrollo de las 
industrias autóctonas, con el fin de que los indígenas se inte
graran al desarrollo económico del. p;iís, 1.o cual. coadyuvaría a 

.-:que México entrara de ll.eno en el proceso de modernización •. 
TOdo esto aunado a la enseñanza de educación física, ética y 

estética que complementaban el proyecto de Vasconcel.os; sin· embá~ 
go,dicha complementación no se realizó del tocio durante la qes
·tión vasconcelista ya que los maestros tuvieron que llevar ~' .;.~ : 
el proyecto con los pocos recursos con los que contaban dependien 
do en muchos casos de los gobiernos estatal.es. 

'Del mismo modo, era necesario alfabetizar al. resto de la pobláción 
y proporcionarle material de lectura que contribuyera por un 
lado·, a su mejoramiento intelectual. y espiritual, y p0r otro, .a 
introyectarle valores moral.es y cívicos que contribuirían:a leqi.t.{ 
mar al Estado como organizador de la vida social. Así, durante 
la gestión de Vasconcelos se diÓ un gran impulso a la creación de' 
bibliotecas, desde la biblioteca ambulante que pretendía llegar 
hasta lo• lugares más apartados con· una colección el.emental: de 
SO libros, hasta la Biblioteca Nacional "archivo y librería de :la 



Nación, monumento público miximo."(Vasconcelos,J. citado en 
.lldc?lfo Rodr!9uez, "Jornadas Vaaconcelianas ",p. 206 ,·.'fs); y •• . . 

editan, a través de los Taller;-s Gráfico!i! de la Nación, una serie: 
de libros y revistas a toda la población: los "clási- . 
coa'~ que de acuedo a Vasconcelos permitirían a los mexicanos re~ 
cuperar la confianza en su raza y en sus inmensas posibilidades·. ·. 
La· revista "El Maestro" que, ante las carencias de los ·-••tros 
debido fundamentalmente a su escasa preparación, pretendía 
complementar .su labor de educar al pueblo, ad-ás libros de texto." 
cartillas de alfabetización, etc • 

. Pero esta campaña educativa, como afirma Engracia Loyo, 
" ••• no se llevó a cabo en la forma 
qUe inicialmente la planearon las 
autoridades educativas. Una gran 
parte de la población rural no se int~ 
rasó en ella, pues no vió ninguna 
utilidad en aprender a leer y es
cribir." 
(Loyo,E. "Historia Mexicana" ,p.302) • 

.Pero los me~anismos de interpelación. estaban constituidos. adeús 
dei material de lectura, por el maest~o mismo como port'avoz del 
9obiern~ para transmitirl.as interpelaciones '21 conjuntoc!e.l.os 
•• ~t~res sociales, teniendo·coino objetivo conformar a sujetos: 
mexicanos, ciudadanos; productivos, ahorrativos, solidarios, .sanos. · 

· y vigorosos, ac:iorc..· con el. proyecto del Estado. 
Es de'ei~,· a través de loa maestros al Estado. se extendla a la 
soc.iedad, constituyendo a los sujeto.a sociales a .la vez. ciUe se . 
conformaba as! mismo.al aer paulatinamente reconocido y acepta~ 

coao .el organizador de la.vida social. 
Sin ~bargo, el pa!s no contaba con un cuerpo de maestros que res
pondiera a esta necesidad, y ~n esto reside una de las limitaciones 
del. .. Proyecto vas~oncel~sta; el número y ~alidad d~l magiaterio ·· 

nacional no :respo'nd!a a les objeti~os .del proyecto,· por d~s _ai.
·bic.ioso ¡ "de ah! C?U•, se tuvo que hechar mano de los· recursos con 



los que contaba: individuos al!abetos con tercer o cuarto año 
de educación primaria, artistas desempleados y técnicos. 
As{ , para que se pudiesen alcanzar los objetivos del pr2 
yecto político-pedagógico, era imperioso elevar la calidad del 
magisterio. Es así como por iniciativa de Medellín se crean las 
Misiones Culturales(instituciones ambulantes que se trasladaban 
a.una zona determinada con un grupo de maestros y especialistas 
con el fin da lograr el mejoramiento profesional de los maestros 
(y de la comunidad), sin que estos tuvieran que abandonar sus 
labores durante mucho tiempo. 
Las materias que se impartían durante la Misión permitirían a los 
maestros.ampliar sus conocimientos y darles orientaciones 
pedagógicas (peda909Ía rural, historia, qeografíal, además de 
proporcionarles conocimientos prácticos (técnicas agrícolas, 
economía doméstica, curtiduría y jabonería) que posibilitarían 
la modificación de las prácticas rudimentarias de los sectores 
populares, las cuales eran un obstáculo para qué su situación e~2 
nómica mejorara. Es as! como por medio de la .Misión se introducá..;. 
riüe~éis métodos de. explotación de la tierra, nuevas técnicas . 
lÍlod.;rnas y nuevos cultivos y semillas. Este era fundamental para·. 

· ObtJreé;Jón, quien creía que la utilización de· procedimientos. mo.:.· 
darnos ara importante para al~anzar una mayor productividad en el 
campo. 
A pes.ar de .la im.:>ortancia de esta 
deficiencias, siendo una de ellas 
en ia zona(tr•• aemanas), lo cual 

modalidad educativa, tuvó serias 
el breve tiempo q~e permanecía •. ' 
impedía abarcar éon pro~undldad 

los temas~ Según Ramón Ruíz, con frecuencia llegaban los misio;;. 
·, .neros al .mismo tiemPo que los maestros; esto :iínposibilitabá el qué 

pudiesen ·estudiar las condiciones locales y en base a di.cho 

estudio organizar un plan de trabajo • 

. "Por último, los misioneros no siempre eran expertos 
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•eon frecuencia eran indivi4uoa 

con ci~ta preparación y_.xpe-. 
riencia. cuya cuall.d&d princi
p&i era la devoción total a 1a 
causa que repre•entaban. Muy 
pocos hablan asistido a l.a es
~el.a normal y con frecuencia 
se l.es eleqla como un justo 
medio entre l.os que pod{an en
señar y no tentan conociaientos 
prácticos que ofrecer y l.os 
especialistas que no pÓd1an o 
no estaban dispuestos a ense-
ñar". (Ramón Ruiz .México l.920-
1938 ,p. 113). 

d.~··· : LPinal.aente,. otra seria l.imitación es que .durante l.a.: gesti6n de 

~tt·: ::::ni;~;: ::i:::n::r:e a::~~~=~:e~:n ~=:i m~:~:~:·:uyo objeti~ 
•• . ·v~ como en el. caso de las Misiones CUlturales, fué 1a cai>aéit-aciÓn 
~';;;~d:: ;.: 4a~.;c:s· ~aestros. rura:l.es ·en servicio• adeaás ,de preparar a. l.os -.. 
&::~_:;>;< futuros .. estros; sin embargo, durante ésta época•1inica!M!nte se 
~t!F- c:r¡a.:r~~. doÍI · Normaie~ - Rurales, · las cual.es tuvieron -~ .. ri_.Í._ d•ft-, 

~rlX; : :~::~:: . ::::.~:: :~::.d7.:s::d::ª:•::bai.: :::::~· .::.~º:ª d• i•· 
W\2~.G' · ·Ta~r(). Michoacán l y l.os de l.a Escuel.a Macicmái Preparatoria 

l.::¡·;._·:'.-:'····.:_:.-.~.·.~.·.·.•.· .. ' .•. ',,,['iE;.;;~::::=..::r:::::::~:·==~'E~.~i:~ 
,,.,- · .• ·.··.·-~r.••bn1t0.e···,:;'in_'.·~~·r·· •8 t.·.·ci.o

0

'nn va•conceiista se creó también ·1a C&•a del· .. , 
::f;i:c, .... ........ ei que se deno.iinó a .ia• pr.ia.ras a·sc~·l.aa ~U!!.. 
:f;t{ : dadas por l.os lllisioneros • sus objetivo& fuero~ l.oá iii.c¡íliente•: 
~··: ~). proporcionar una educación secial. y moral. al caapesirio~-
fi:> . b) capacit:arlo para l.a actividad cívica. 

'e> int:4tC)rarlos a l.a vida nacional.~ 



d) mejorar la comunidad en c~anto a álimentación, hogar, sal.ud, 
recreación, economí~. yº organiz.ación. 
Sin. embargo esta modaÍidad no se concretó durante este período· 
sino hasta la ipoca en que Moisés sáenz fungió como Secretar~o· 
de Educación. 

·.Si bien •• cierto que las características del magisterio l.'imit!! .. 
ron el .··proyecto, por otro lado lo enriquecieron ya· que, ·cuando· 
era posib.Le cada área de conocimiento era atendida por un agen
te educativo diferente especializado en el mismo, aportando ·me~ 
jores conocimientos que los que se podía esperar de un sólo 
maestro· De modo que, la escuela no sólo se encargaba de transmj.; 
tir conocimientos intelectuales, sino además físicos, éticos y 
estéticos. 
Con laº enseñanza de la educación física, se buscaba despertar. en 
la pobl.ación el interés por el deporte y el ejercicio'· así como 
crear en loa sujetos valores propios de una sociedad capitalis
ta: la neee!!:!.dad de ser individuos saludables y vigorosos; ade-: 
más·, a través de la realización de torneos, se lograría. uni.fi~ar 
a las regiones que hasta ese momento habían· per~anecido aisladas 
unas de ·otras, "destruyendo viejos prejuicios y antagonismos" 

· (Ruiz,E.p.116), lo cual contribuiría a lograr la unificación d~l. 
país • 
Con la enseñanza estética se pretendía que los 

ran,la belleza del arte, fundamentalmente el arte popular mexi
cano. se rescatan del olvido y se valora la música y· e.l art;e. 
mexicano(canto, danza, artesanía>, y se introduce un nuevo método 
para la enseñanza del dibujo basado en el antiguo arte ind{gena 
y se ·promovió el muralismo, todo est.o con el propósito de que el' 
mexicano se enorgulleciera de su raza. 
Por medio de . ello- , "se hacía llegar al mexicano un .. fuerte. 
sentido de la nacionalidad"( Edgar Linás, "Educación y Mexicanidad" 

p., 52-1.53) 
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Ba decir, la ravaloraci6n de todo lo mexicano permitirla a ioa 
lliaxic:a.no• idant.jJicarae cOlllD tal.es en torno a ciertos valorea. 

Esto conllevar!a a l.a unificaci6n nac::ional y permitir!• ade111As 
ci:ue el. qrupo en el poder contase con un consenso en la pablacilSn. 

La e•cuela tenia tambi.l!n la funci6n de rescatar. impulsar y. difll_!! · 
di.r val.ores cul.turales: se encargar!a de rescatar l- expresi.ones . 
. c::ul.turales de l.os sectores popul.ares y difundir .entre esta•~ l.a 
.obra art.!stica profes.i.ona1 a fin de conformar una cultura .de .tipo 
nacional.. Funci6n que seria rel.e~ada posteriormente pera que.tu
vo una Si<;Jilificatividad muy grande para el. gobierno .obragoni.ata; 
en.el. que se organi.zaron festival.es con distintas aqrupacione• 
culturales: se recoqi6 por medio del. cinematógrafo, el. •tesoro 
fo.lkl.<5rico", fiestas y danzas indígenas, costumbres; se orqaniza-

. -ron concursos atl~ticos escol.ares; se establ.ec_ieron académlas ·.al. 
aire !.ibre, etc. Debemos reconocer, no obstante, que esta fun".'"-• 
cilSn no era l.a fundamental., 

"Las prioridades .en l.os años de Obr~ 
q6n eran reparación y construcci6n 
de l.ocales · escolares en la cÁpii:.al. 
y extensión de l.a educación tl!cni
ca. y rural.•. (Vaughan, M..K. "El-. E!_. 

Ta.do, Clases Social.es y Educación 
en M6xico". p. 2641. 

~o que la fu.nci6n cultural. quad6 reducid•~ an 
enseñ.nza del. maestro· ror&l. en aspectos 

El gobierno obregon1ata necesitab.a. a l.a ~z qúe 1egi.ti.maraé y 
\ln~~j,car en torno suyo 1as demanda&·· revo1uáicnar~as. 11.e,,ar ~- cá-~" · 
bo un proceso de reconstrucci:6n y 'desarrol.l.o. econ6mJ.co dali pala; 
para lo cual. era. necesario un gobierno centralizador y promotor' 
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del. ldllJllO. 

B• as! como en materia.aqraria, se estructuró una.pol!ti.ca ten-

diente a la modernización de la producción y las relaciones ao-

ci.ales_ eri el aqro, respetando l.a qran propi.edad e impulsando _la 
creaci6n de pequeños propietarios. En cuanto al desarrollo in-
dustriai se reqlamentaron las relaciones entre capital y trabajo 
con el. f!n de el.evar la productividad en la industria. 

En el proyecto educativo se va a reflejar la orientación de este 
desarrol.lo capital.ista, ya que uno de sus objetivos fundamenta-
l.ea .serll l.a conformación de sujetos sociales productivos, aptos 
para incorporarse a las necesidades del desarrollo industrial. 
Ad.am&s, M4xico era un pa!s atrasado tácnicamente, dependiendo c~ 
si en su totalidad del exterior en cuanto a tecnoloq1a y en cu~ 
to a t6cnicos. Por tanto, era necesario que el pa!s preparara 
t6cn:icoa nacionales que en el futuro fueran capaces de producir 
una tecnoloq!a propia. Es as! como durante la qestión vasconce-

.. l:l.ata, ¡¡,¡¡ cr;;;an un gran _n&nero de escuelas de educación t6cnica 

(61 para contribuir a mejorar l~ condicione• econe51zú.cas de l.os 
individuos, elevando su capacidad. productiva. Aaimi.•mo en las Z!!, 

nas urbanas y rurales se instrumenta l.a enseñanza de conoci.mi.en-
tos prActicos sobre l.abores aqr!col.as y se impul.sa l.a-producc:i.6n 
del.as industriaa regional.es, se promueve la comercialización de 
l.os productos elabc>rádoa tanto por la comunidad como por los al.U!!_ 

nos del.a escuel.a, c:on el. fin de· ir qenerando un mercado naciona;i. 
Aunque el. crecimiento de la educación técnica •• di6 principal.me~ 
te en l.a capital, en l.os estados t&lllbi.On se establ.ec:ieron ••cue-• ·· 

l.as t•cnicaa •Oatenidaa por l.a federación. 

E• as! colllO el. proyecto vasconcel.ista responde a 1a necesidad de 
reconstrucción económica porque vincu1a 1as necesidades del qo--
bierno obre9oniata con 1as necesidades de la comunidad: de modo 

que,el. Estado se va haciendo car90 de todos 1oa Ambitos educat:i-
vo• con l.o que se rescatan todos l.os aspectos que conforman. l.a 
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educaci6n del. inllivi.duo y l.a sociedad; y conati.tuy.n a·ioii auje.:.: 

tos or9.lni.coa con el. proyecto obre<Jorii.ata •. 

De.eata·mailera l.aescuela se converti.rta en transmisora de 

re•. y normas social.es. adem&s de formadora de Un nuevo ;.'~j;to .O' 
cial.. E~ a trav6s del. proyecto educativo como ae:pro~rci.onaia;· 
conocimientos acordes con el.·pi:oyectó de desariol.l.o·ései nu.VO·:E.!. 
tado. 

•La prepuesta de Vasconcel.os ayuda-

ba a promover el. crecimiento econ6-

mico ya que propiciaba el. desarro.-..,-

l.1o tecnol.6gi.co y p:oductivo. Ade

má.s, incorpor6 a los mexicanos al 

nuevo proyecto nacional., creando l.a. 

idea de naci6n. Final.mente, l.egit.!, 

maba al. nuevo Estado al. hacer efec

tiva una demanda popul.ar.de tanto -
peso como l.a de la educaci6n. Por 

estas razones la pol.ítica cul.t:ural. 

de vasc~ncel.os se vuel.Ve el. instru~ 
.mento ideal. para el. desarrol.l.o pol..!_ 

tico del. nuevo r6qimen.". 
(V!zquez Mantec6n, v. "Xd~l.ogta 

Educativa de la Revo1uci6n Mexicanaª 
p. 26). 

·En este proéeso de unificaci6n nacional., no obstante ·l.os :Pocos: 

cúrsos con los que se contaba, el proyecto vasconcelista s:iZvi6 

para.restar poder, al.os caciques y cl.6rigos regionales,_extlin-~ 
. di.lindo. en ampl.ias zonas del. pa.ts, l.a nueva nol:'lllZltividad silllb61ica 

y conformando al. nuevo sujeto necesario • en. l.a reconst~cci6n 

eicone5aU.c111 yla organi.zaci.6n pol.1ti.ca del. Eátado-Naci6n. 



PO"r otro l.ado, al. pZóCeso vasconce1iista: propone una estruétw:a:·o~ 
cjá.nizativa que contribuY. a J.á. centra.U.u.c~n. de·l.aa deci.si.oneii·; 

U.Ílitá. l.a pÓaibi.Íidad de listabl.eeer. un normati.~•illlbÍ51ico cóntr~ 
r:i.o~'a: 1.oa i.Atereses del grupo dominante. Esto· aunado a 10 iuite
_ri.oriliiánte vi:sto,. nos expl.i.ca el. porque el. Estado· en fo.J:milci6n 

· · ádopta dicho proyecto para 1.1evar a cabo su obra educativa y no· 

ei preaentado por EzeqÚi.el. Á. Ch4vez • el. cual. a decir . de . Ll.iÍt4s . 
. Alvare:i:: 

.. ( .•• ) propon.ta una 
estructura a1tamente democr4tica p~ 
ra 1a educacilSn mexicana y se cuid~ 
ba mucho de def.inír l.os enl.azami.en
tos bui:ocr4ticos de l.a educación a 
todo l.o l.argo del. pa!.s • pero en. c~ 

bio • no presentaba un perfil. el.aro en 
cuanto a l.a: estructura de esa. enti.-
<lad _que se 1lamarta. secretar~a. de 
Educaci6n PGbl.ica• .(I.;L'in&s Al.varez. 

Op. Cit., p. 127). 

Di.cho-proyecto pone_ 6nfasis en la partici.pacilSn de todos aquel.l.~a 
invó1ucradoe en el. p.roceso educativo (directores, ma~stros, a:l.WD.-' -

·no~; p~as de fami..'l.ia, etc.) en l.- decisiones rel.acioftadas con' 
i.ombramiantos y remociones de servidores de l.a edÜcaci.6n naci.onai.; 
aprobaci6n y/o modificacilSn de pl.anes y proqraniaa de estudio, 1111§-

. tocicla de enseñan:a, l:lbros_ de ·texto, .forma• de t?Va:l.uacilSn,. é:al.en-
darioa , horarios .Y distribucilSn de l.os recursos a· l.os di.ittri.toa 

••col.ares • 

. Para. asequrar que l.a sociedad mexicana estuviese al. tanto y part_!. 

c_iP«r.ª de todo l.o rel.ativo a l.a educacilSn nac;i.c>nal., el. p:royecto 
pro¡íone que al. tOlllar nuevas medidas educativas, estas fuer~n dia
C:Úti.daa "Por medio de l.a prensa. o se' real.izar4n ~DC1le•t- .... pe~:. 
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14l• ·a. Un da conocer la op:ini6n. pGbl.ie&. &~ A. a.a-a COD 

···•!.~rab& que la.participaci~n-de. todaa 1o• i.n.t:erelMldoa ..1 ;.i. ~· 
h1t,~•r educativo debta eatar -•guradal; 4e ah!. qaa,en su proy9Ct:.o 

ae'.refiere a la libertad qu• deben. tener 1- i.natLtucj,o- partj. 
cula.r•• para impartir enaeñ~ reliqioaaa y a l.a obli9aci4D 
d91. Batado de •poner a 1a dispoeici6n de qui-• qu!Ap:anutill
aarloa en bien de· la educaci6n pGl>lic:a. dtil. .. de trablljo yde 
enaeñanza•. (lk>l.et'.1n· de l:a Un.lver~idai!,. Ta:ao X, llúa.2, p. 106) 

El proyecto de Vasconcel.os no le da tanta importancia a .. to• ~ 

· pecto•, ·aunque si propone la creaci6n de Consejo• BducaUvos en 

.toda la. Repdblica a fin de orientar l.a &eeUh1 ele la ~otar~: 

1• preocupación fundamltntal del proyecto vaac:onceU.ata •• l.a ~ . 
ficao:i.On nacional. 

"Lo<Jrar la unid.ad dentro de la c:ca

plejidad, tal. debe ser el. prop6sito 
de nuestra orqaniaaci6n eacolar. : 
Una mi.ama · orientac:i.On desde l.a ea-
cuela elt1111enta1 haeta la Uni:versi-
dad; un aú.ama eaptritu de just:i.ci&r 

iguaJ..afan d• u&bajo. cul.to al. de
ber y ánhel.o d8 bioo.n; todo -to·119-
r&n: nuestraseacu•l- •i- de•~ 
l.lan libr ... nte, pRO confol:a9 a·· wi 

plan wdaono y coherente,· ca.o el 
que la presente l.ay aeñ&J.a•. ('.Bo-

lettn de l.a Universidád • 'réi.óc ::1\:..,, · · 

.-.... 2, p •. 136) •. 

. ~=-.:::::: :~!:.:::~~~~;;.,:h:~~=: =:;.::::~-;::;;: 
dei sat.do de pr0p0rcionar aü.1111mt9• ·a· l.oa ad~• (pal:&,~~ / 
•e debla proporcionar adem&• de &l.1Mnt0•. vwustido. vS&a.419 QOllll-(s 

· nic:aci.&n y al.berc;rue); la c::reaci6n de bibU.ot9c::aa y imíiiaoa·e.ó01.á.,;;. .·' 
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res; la creaci6n asinU.smc de impuestos destinados a la educaciOn' 
pdblica: y la interdependencia. da la Universidad respecto'~· .la 
Secretar!a. - · , ''"" 

Sin ezÍibargo, el proyecto da Cha.vez no especificaba a t:ravds de 
que direcciones o dependencias se llevar!an a cabo estaá ..di.daa; 
•üpone una estructura que se ir!a definiendo desde a.baj~ una 
vez que se hubieran org&ti.zado todos los participantes de la 

educaci6n: mientras tanto, se sequir4 con la estructura eXistente 
y el gobierno federal apoya.r4 la labor en loa estados y 

• ••• en todos los lugares donde no 

se imparta hasta. ahora m4.s que en
señanzas te6ricas se establecera.n, 

tan pronto como haya maestros id& 
neos, enseñlll1%as de dibujo, de tr~ 
bajos manuales, de ecoqom1a. dom8s

tica y. de pr&cti.cas y da cultivo 

da plant-, a•! c:omo rudi.mentos de 
industria". 

Aqut.radica, para nosotros, la gran importancia del proyecto vaá
concelista pues .logr6 bagemonizar en su proyecto educa.ti.vÍ:>la. cli~ 
versi.dad de propuestas educativa.a latentes en el pata• a.tln y C\la!! .. 
do alguna4 lo rebasa.ron; loqr6 disminuir, si. no el.imi.nar, la opo~ 
siciOn hacia ~l gobierno federal. 

Bl.'pzroyecto educat,ivo debS:a dar respuesta. a la demanda revolucio
nar:i.a.de educac,i6n para todo el pa.!s; al final,izar la geat;i.6n d8 

.v-concelos la labor da la s.E.P. ha.b1a loqrado ·un proc¡reso enor

- ·en el terreno educat,ivo pero •e habla sacrificado la cal.idad 
_por la cant,idad, y debido a la. inestable situaci.6n polS:ti.ca y e~ 
n&nica. del p.S:s, .n este ~ no fueron sati.afachas las neces,id~ 
des eduoat,ivas.del momento. Es as!, como para 1921 h~ 8,388 . . 

eacue1a.s con 20,407. maestros; para. 1922:9,547 escuelas con 22,939 

-....stros (que s~lo r99istran el 6.06• de asistencia esco1a.r ~e la. 
p0blac,i~n) 1 y para 1924,, 15 ,231 a•cuel4• con 20;910 profesor•• y 
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1'187,,07 a.1.W11110a. 

Hay que tomar en. cuenta que el. crecüni.en.to maa notable ae diÓen 
l..aa zonas rurales y en comunidades indtgenas, donde un al.to ~r-.· 
centaje de l.as escuelas se componían de un sdl.o sal.6n de el~••"• 

•i.n equipo de trabajo, sin bibl.iotecas, si.n tal.l.er••• sin patio 
de recreo y an muchas ocasiones con un s61o maestro y muy pocas 
pose1an ti.arra para culti.vo, pizarrones y l.ihroa de texto. 

No obstante, Vasconcel.os lo9r6 implementar un proyecto educativo 
a nivel nacional destinando a esta tarea todos loa recuraoa dia
ponibl.es, debido a que dicho proyecto respondl:a al. proyecto pol.t

tico de Al.varo Obreg6n; sin embargo, hacia fines de 1923 y prin
cipios de 1924 se produjo una escisi6n entre Vasconcelos y Obre-

.. g6n,- que desemboc;sr.ta en la renuncia. de Vasconcel.os. 

son diversas las versiones que existen sobre el. motivo de la re
nuncia de Vasconcel.os, situaci6n propiciada por la negatj,va de 
Obre96n de publicarla en l.a prensa del. pa.!s. Obregón ·af~, ..; 

en un informe oficial proporcionado a.Vitto Al.essio Robl.ea, que 
i .. causas de dicha renuncia fueron: 

"1) Nunca pudo entenderse con l.as· 

personas que ten.!.an autoridad. sabre 

ál; 
2) el. presupuesto de la secretaria 

de Educacil5n .P11bl..i.ca: hahta. a.ido r~ 
ducido considerabl.emente; 
3) protesto contra el asesinato de 
Fi.el.d Jurado y el. secuestro de 
otros senadores". 
(Cfr. en Howard P., w. "Josl! vasco_!! 
cel.os y el Despertar del Ml!xico Mo

derno"., p. 54) 
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De 1- tres razones que Obreqen proporcioNS, lldlo con la tlltillllll
e8t:A ·d. acuerdo vuconcel.os; y. en aua. ·.aor:a..a: prop0:rciDn:.c otra. 

:.:l::PJ.icaci.ones ·de 1.U que wilJ.i- . Bovard señal.a .. tras -e-· ioi~. ~-=·. 
tóreir d9terai.Dante•" 

Laa · ••trec:IN9 relaciones entre v-c:onceJ.os y De 1& auert;a · :· ·. 
l.i~n a v~concel.oa a apoyarlo·en.au e~• pre•id~:La1 

atln. y cuando nunca particip6 en l.a. rebeli6n Del.ahuertisu.'· - ., 

b) La i!llposici.15n de CaJ.l.ea como candidato a la pre~idencia, por . · 

el. rumbo que el. gobierno obr4l<Joni•ta .: .. -
su r-l.acci6n. 

La ••ri.é de actos crimina1es que 

. _a l.a c>po•icil5n de l.as C!mAras y qUe cul.Jni.naron con eJ.. 

del. Senador Fiel.d Jurado. 

Ailnado a. ••toa hechos se encuentra la candidatura de Vaaconcelo•. 
,Para gobernador de su estado natal. oaxaca, carqo que no l.'leg6 
c:lesempeñar porque Obregón decl.a:r6 vencedor a su oponente,: 

Jillll!inez. 



IOTAS 

1.- B1 Departaaento lacol.ar ti.ene a su cargo: 

La Un1.vera1.dad, 

La D1reoc16n de Educac1ón Priaar1.a. 7 loraal. de1 

deral., 

La Direcci.ón de Enseñanza Técnica, Industrial. 7 Coaerc:l.ai~-

La Universidad del. Sureste, 

Las Escuel.as Primarias _El.eaental.es y. Superiores, 

.Las Escuel.as El.emental.es Foráneas, 

Las Escuel.as Rural.es, 

Los Jardines de Niños en el. D. F. y l.aa Foráneas. 

El Ditpartaaento de Bel.las Art.tt8 ~iano ti. su ee.rgo a_:,: __ 

La Dirección de Cul.tura Estéti.ca, 

La Direcc:l.ón de D1.bujos 7 Trabajos Manual.ea Art:lstico'•• 

La Direcc:l.ón de Ejercicio!J Fisicos y Deportes Bscol.area, 

La Acadeai.a Nacional. de Bel.l.as Artes, 

El. Muaeo Raci.onal. de Arqueol.og:la • ll:l.a_toria y Btnoiogia •: -._-

11. Conaervatorio Hac:l.onal. de Mús:l.ca, 

Laa Aoade~~a e Institutos de 101 eatadoa, 

Loa· cana_ervatori.oa ·d• 'Múai.ca de l.os estad.os• 

Loa Museos de todo el. pa:ls, 

L& Inspección de Monumentos Art:lsti.cos e .Hi.atór:l.coa, 

La.Dirección de -PropagandaCuitural.. 



J.- !l Departamento de Bel.l.as Artes. se. dividia en tres seccionen 

Secc16n Priaera, enoargadá de traaitar l.os asuntos de l.a DÍ• 

recci6n de Cul.tura Estética creada para el. fomento de l.a ed~ 

.cación artistica del. pueblo. EJ. registro de la.Propiedad i!l: 

tel.ectual. y los acn..rva~os de Música. 

Sección Segunda, que coordina J.os trabajos de la Dirección 

de dibujo y trabajos manuales, la Academia Nacional de Bel.l.ae 

Artes, el. Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnol.ogia; 

las Academias e Institutos de Bel.l.aa Artes en J.os estados, 

los museos dependientes del poder rederal, la inspección de 

monumentos artísticos y archivo y correspondencia. 

Sección Tercera, avocada a los asuntos relativos a la Direc

ción de Ejercicios F!sicos y Deportes Escol.ares. 

La Dirección de Dibujo, responsabl.ea.del arte.gráfico· en-l.a 

enseñanza, deaarroJ.ló ~nprograaaunif'orme el.aborado.por l.os 

pintorea deaeapleado• egresados de la Acadeaia de. Bel.J.as Ar-

·tee. Dicho programa consistia en. dos sistemas: el. de dibujo 

·decorat1.vo inventado por el pintor mexicano ·.AdoJ.f'o Best 7 el.. 

dé.dibujo 7 la pintura directos según el. modelo .tomado: del.: 
·.· ' .. 
·. natural.. Se ·abrieron" claees nocturnas de dibujo,. p1.ntura 7. · 

·modelado en la Acadea1.a de Bel.l.aa Artes. 

La· Dirección de Cu1tura Eetética. promovió pr1.ncipal.mente el 

· cUl.tivo de la· aús1.ca a través de músicos .nacional.es egresa

do• del. Conservatorio; éstos se encargaban de f'oraul.&r pro-· 

¡rama• 7 deaarrol.l.ar métodos apl:icabl.es ª'-ia escuel.a: 'pri••'.'." 

·~ . 



;:¡;;::'-·~~ ,. 
'"'.o«._;:_·,,· 

:·: ri& T a la educaci6n ausical del. pueblo en au con~wato. 

El. l>epart&aento de Biblioteca tenia a su cargo: 

· Lae bi.bli.otecas de toda 1a República, 

La Biblioteca Kacioual. de México, 

.. ': :Sl Departaaento Editorial.• 

La Revist~ ªEl Haeatrow, 

El bolet~n del Kiniaterio, 

Los Talleres Grá!icos de la Bación • 

. Va.sconcelos divide el sistema. bibliotecario en 7 nivel.ea: 

1). La escuela aabulant.e que debería acompaña; a ·1a· Mis1ó1{ 

Cultural.· ·y- contar con una colección elemental; 

· aénte pequeña ( 50 libros) para. ser tras la.dada.· rácilaente 

:~'>' te. ·:loe ·~i.nconea ·•ás apartados. 

2). ·La bibl.ioteoa rura1 para ser utiliza.da· en las •lloras .dé " 

l.a. noche para. que loa adul. tos también pudiesen .hace~ uso :d~ . 
el.la. Deberia contar con un minimo de 100 libr~a 7 

a •cargo ;del., '111aestro de ·la escuela. 

3) • L& 'biblioteca. escol.a.r. que. pone. ént.aai.s . en C'Sol.ecci.onea·; . 

·que apoyen .loa di.;,eraos oursos-1.apartidoa·.en.l.a:,eecueh~·· 

4>. La Bib1iotaca urbana para pobl.ac:Lónea clti _ua .ele 5;;()00. 

·habitantes~: Aunque su ubioác:Lón as. toclavi& le.· eacuela,.,ini·: 

servicio debaria da extenderse & toda la pobiación, .. aontiui;.. 

:do· aon un ainiao de .1 oo vol.ámenea. 



5). Las bibliotecas especial.es o técnicas al servicio de 

escuela• secundarias• ticiÍi.cas 1' profesionales. 

6) •. Las bibl.iotecas de l.as grandes ciudades que deberia de 

contar con un núaero iliaitado de libros de todo tipo. 

7). La Biblioteca Nacional. de México. 

(Vaeconceloe, citado por Adolfo Rodríguez en "Las Jornad.as 

Vasconceliana•"• pp.205-6). 

1922. Existian: La Facultad de Ciencias Quimicas, Escuela 

de Ingenieros Mecánicos y E1ectricistas, Escuel.a de Artes Y. 

Oficios para Señoritas •Miguel. Lerdo de Tejada", "Corregido

ra de Querétaro", de Enseñanza Doméstica, "Doctor Mora", y 

la Superior de Comercio y Administración. 

··.Se fundaron: ·"Rugar para señoritas Ga.briála !U:::t::-al", Escue·

la Técnica de Taqui11ecanógraf'os y l.a Escuela de Maestros 

'cona tructores. 

192). Se crean 4 centros·nocturnos en la capital. donde se 

enaeilan. pe.quedas industrias; se inaugura J.a Facultad de Cíe!!, .. 

oias Quiaicaa con 14 pabel.l.ones; la Escuela Industrial en 

Oriaaba con-clases nocturnas; el Centro Educativo en Puebla; 

la Escuela Industrial. para Señoritas en Guadal.ajara; y eacu~ 

·las industriales en Zaaora, San Luis Potosi, Ciudad. Juára·z y. 

Cul.iacán. Adeaás de cursos por correspondencia sobre mecáni_ 

ca aplicada, co.aercio e industrias. 

1924. Se fundaron: El Instituto Tecno~ógico en el D.F.; La 



y .Of'ici.os • El. Centro Cul.~ura_l Obr_!ro 

.Centro de Orf'eón en Guanajuato; dos centros cul.t11r,a±ea 
' . . . 

obreros en Hidal.go; dos centros industria1es .. en· San 

tosí; Í.a Escuela .Industrial. en Sinal.oa; una escuela 

en.Zacaeecas; el. Centro Obrero en Nayarit. 

ia ensenanza industrial se, l.le_vs. a cábo·' e'n 
... 

37,084 alumnos y 1,447maestros. 
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CONTEXTO NACJ:ONAL :t. 

El pertodo pre•ideincia.l del General Pl!-ltarco El.tas Callas, re-, 
vi•te un panorama de latente "1::onflictividad, pues desde sus ini
cio• el callismo tiene que en.frenta..r la franca oposición de sec:
tores que anhelaban el. control del poder, tanto al interior de 
lo que se denomina "Pamil.ta Revolucionaria• c01110 en se-;:tores de 
tradic16n porfir1sta, esencia1rnente conservadores -hacendados, 
terratenientes, I:ql.esia cat6l.ica- que no se resiqnaban a. quedar 
fuera del jueqo pol!tico. Ante esto, es indudable que la coali
ción revolucionaria no contaba. con bases suficientemente fortal~ 
cidas, pues si bien el. grupo sonorense habta logrado conqreqar 
en torno a la f iqura de Obreq6n algunos de los sectores sociales 
con mayor fuerza pol!tica en el pats, corno lo eran: el sector 
agrario a travds del PNA, una parte del. sector militar a cambio 
de tierra y riqueza, a inversionistas extranjeros a travds de los 
tratados de Bucareli y de la negociaci6n de las relaciones Mdxico
Eatados Unidos, sOlo por mencionar algunos; su lealtad era produs 
to de negociaciones entre estos y el. grupo en el poder. Es decir·, 

.que •u apoyo siempre de~endta de que existieran condiciones que 
favorecieran a cada sector sin que por ello t:l:)maran 1llla pos1-
·ci6n definitiva, lo que di6 por resultado la carencia de una base· 
.real que sustentara al. grupo en el poder. 

Aunado a esto, en el pa!s no exist!a una sociedad civil articula
·da, es decir, no se contaba con organizaciones que tuvieran la 
fuer~& necesaria para poder coptar l.as demandas que exist!an ~ 
n:tvel. nacional. De ah! que existiesen organizaciones representa.-'.' 

· tivas del sector minero, petrolero, textil, etc., que demandaban 
pol1t:tcas laborales en benef:tcio de los trabajadores pero estas 
contentan un car4cter. localista, ampli4ndose incluso este locali!!. 
mo a organizaciones regionales de una misma area productiva. 

A dec:tr de Rivera Castro: 

•En 1926 los ferrocarrileros carec!an 
de un sind:tcato nacional. Nn fue sino 



hasta f ina1es de ese año cuando se 

·cre6 1a confederaci6n de transportes 

y comunicaciones ••• • 

(José Rivera Castro, La C1ase Obrera 

en 1a Historia de M6xico. En J.a Pre

sidencia de Plutarco El.!i!ls-Ci!ll.l.es 

(1924~1928), Ed. Siglo XXI, M6xico 

1983, ptig. 20) • 

·,:--.. _:.-· 

. LO anterior generaba que en el pal'.s existiesen sectores 'que pro.:. 

pon!an proyectos a1ternativos respecto a las medid~s imple~ent;:.;;. 
das por el gobierno, que redituarían beneficios.ª los ·trabíéádC>~ 
res,pero que por su car&cter localista no tendrían mayor incide~ 

cía fuera de su regi6n y,por otro lado,exist!an sectores que-·di!lda> 

· su d6bil -organizaci6n serían captados por J.a CROM: (Confederaci6n . 

Regional. Obrera Mexicana). Siendo taJnbHln la falta de_ organiza.:._· 

: ciiSn naciona1 una característica en el sector agrario, a pesar · 

de que este era uno de los apoyos econ6ndcos btisicos en él pa1:s~. · 

~i.mult~neamente el ejército mexicano representaba un_ p~liqr?::ccn.:_, 

.tante-pues s6lo una parte del. mismo constitu.ta·. un -.apoyo para·:e1_. . 

'grupo . dom.:i.;ante, ya que su direcci6n estaba. formadi!l. principaim.n:-, 

te por generales-caciques que adquir!an fue:r-za y poder en su :re• , . 

gi6n, teniendo presente en sus ·proyectos la posibi1idad .de ocupar 

_la eill.a presidencia1 por medio de las arma_s si fue~e necesario~'
·-0e ta1 manera que el. ejército no pod.ta _se7 consider_ado,- como .un .. 

se'ctor h0111og«ineo y subordinado a los intereses'· del _gobierno_:· ¡ior 

·él. contrario dentro del mismo exist1:an _marcadas diferencias.· tanto 

regionales -1. a:m::>m aspiraciones pol.!ticas. En otras pa1ábras la:.· . 

viabilidad del proyecto y con el1o 1a posibilidad de que ei qruPo · 

de· sonóra se erigiera co1110 dominante,· se encontraba aupeditado a _ 

_ 1a cooptaci6n o eliminaci6n de li!ls principal.es figuras caudiÍli•

tas del.momento, hecho que le redituar1:a e1 monopol.io sobre 1a 



; ..... 

Aunada a la endeb1e estabilidad po~tica. la econom!a del pala 
tambi6n representaba un serio obst4cu1o para el proyecto capita
lista de los aguaprietistas. Los rubros con mayor rentabil~dad 
eran principalmente la industria y l.a aqricultura. En el caso de 
la industria su control. era ejercido por extranjeros quienes ha
blan monopolizado la industria extractiva (miner!a y petrOl.eo) y 

las ramas textiles mientras que los inversionistas meXicanos cua~ 
do no eran socios minoritarios en estas ramas. canalizaban su ca
pital hacia el comercio. 

En cuanto al sector aqrario este atm manten1a la estructura her~ 
dada del porfiriato; esto es, que persist!a la hacienda en la que 
la producción se encontraba sustentada en la superexplotaci6n de 
la fuerza de trabajo sin que los cambios pol!ticos internos o e~ 

ternos l.a alteraran. Fue precisamente, salvo excepciones, esta 
resistencia al. c?-bio a l.a utilizaci6n de métodos modernos de 
producciOn la que gener6 enfrentamientos con el nuevo proyecto, 
ya que para los sonorenses la explotaci6n de la tierra deber!a 
producirse bajo c!nones netamente capitalista, de esta manera 
con su paulatina tecnif icaci6n se convertir!a en el puntal de la 
induatrializaci6n nacional. Bl Ul momento e."! que el desarrollo indu!. 
trial. del. pa!.s era incipiente y que la infraestructura desarro
llada en .la Repl1blica estaba en manos de los extriKnjeroa. ya 
que esta se hab!a constru!do en bien de la exportaci6n y era la 
industria extractiva la que operaba principalmente. 

Dadas estas circunstancias y la poca fuerza de cohesí6n de ia 
burgues1a nacional para sustituir a los inversionistas extranje
ros y promover el desarrol1o econ6mico de1 pa{s, el grupo cai1is
ta asumir! la rector1a pol1tica y econ6mica as1 como la moderni
zaci6n de las instituciones mexicanas, pues siendo e1 grupo en el 
poder y aunque su proyecto pol!tico no congregara todas 1as f ac
cion•• • contaba con fuerza pol!tica socia1 • 

. " 



·oe ahl que el. proyecto call.ista dirigiera sus esfuerzos hacia l.a 

reconstrucción del pala. Si.mult4naamente el desarrollo econ6m.ico 
estaba presente en su proyecto pol1tico y por ende l.a difusión 
de una nueva normativi.dad que tenla como objetivo l.a construcc'it\n' 
del sujeto soci.al que requer!a la sociedad en ese momento. Es de~ 

cir, bajo e1 cuatrieni.o presidencial de Cal1es se proseguir4 ia 

obra modernizadora iniciada por Obreg6n (_en el. cual un obj~ti~. 
ilÍlportante fue la industrialización de1 pa!s), pretendiendo con 
el.l.o alcanzar los niveles de desarrollo que pose!an Est.ados Uni
dos y a1qunos pa!ses de Europa, s~n olvidar que este desarrollo 
deb!a tomar en cuenta las condiciones reales en que se encontra
ba M~xico. 

Para alcanzar este objetiv.o y constituir un sujeto social. con una 
mentalidad diferente a la prevaleciente años atrás, el gobierno 
adoptO una serie de medidas tales como la reconstrucciOn econ6mJ.
ca, 1a reforma agraria integral, la organizaci6n del movimiento 
obrero, el mantenimiento de las relaciones con los Estados· Unidos_: 

"y el impulso al 1?royecto educa-civo emanado da la SEt>. Mcd:!.das_ ~ue_ 

a pesar de-ubicarse dentro de un :imbito especifico, ya sea 
ral, econOmico, o pol!tico, de ningl\n modo se constriñen a dicho 
espacio sino que por el contrario, la aplicación de una medída 
econ6mica como por citar un ejempl.o, la edificación del Banco ae" 

·M4xico, conllevar!a una medida pol.1tica ya que f71 Banco no sOlo 
le posibilitaría al gobierno ejercer la rector!a económica sino. 
que 'podría a través de esta Institución transformar los- patrorie~ .· 
de vida de la sociedad, al. introducir el crédito en las zonas ru-. 
ralas y urbanas, además de promover el uso general.izado del papel. 
moneda. Con estas medidas el gobierno trastocaba l.as transaccione~ 
comerciales orientándolas bajo lineamientos claramente capitalis

tas. 

En esencia, con este proceso el gobierno buscaba erigirse como el"·· 
garante de los intereses de 1os diversos sectores socia~es lo cua1 
constitula una necesidad inmediata al existir una diversidad 
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antaqonimnos entre grupos y sectores hecho que requer!a llevar a 
cabo su pacificaci6n para sentar las bases del. desarrollo nacio
nal. 

R8tomando l.os atributos de estatidad que cita Oszl.ak, encontramos 
que en el. callismo el que sobresaliera uno u otro atributo depen
diO de la coyu.~tura o las contingencias que se fueron presentando_ 
De esta manera la institucionalizaci6n del poder a través de l.a 
CllOM o del reparto agrario, fue caracter!stico del pr:i.Jner bieríio 
presidencial y por otro lado, las enconadas disputas con .. e.l....q°"' 

b~_e.rno de Estados Unidos, que manifestaban ,por parte de nuestro 
g~bierno la defensa de un poder interno garante de la soberan!a 
d:el. EMt!S, fueron caracter!sticas del. segundo bienio. 

SLn embargo, esta inconsistencia no puede ser apl.icada con el 
cuaito atributo, el. cual expresa la capacidad del gobierno de 

. emitir s!mbolos y valores que contribuyeran a la integraci6n na
cional., ya que su difusi6n trat6 de ser constante, manifest4ndose . 
pi:i.nC_j.p~1u-.enta cor. a1 proyecte pcl.!t.:!.co pedag6g:!.co. 

En suma, el. gobierno de Calles enfoc6 su labor hacia loa puntos ya 
.:expuestos pero tamt>idn cabe mencionar que a lo largo de.l cua~ri.•
nio encontramos algunos otros momentos importantes para l.a .. in8t.i:
tucional.izaci6n del pod~ que - dio en 1.929. Ejemplos -de el.lo~ 
como se ver& en el escrito l.o constituyen l.os confl.ictos d:i.pláml
Ucos del. call.ismo con. los Estados unidos y la campaña ree_ieccio
nista de Obreg6n; ahora bien, tal. estructura de· ninqQn. modo."impl!. 
ca soslayar la guerra que en~rent6 el. gobierno con l.a Iglesia.y 
cuya res<:)l.uci6n ampliO el.marco de control. estatal, l.a respuesta 
a esta situaci6n se deriva de que consideramos que la lucha cr.is
tera cont6 con un proyecto alternativo que dada su siqnificativi
dad merece ser estudiado con detall.e. 

A c0ntinuaci6n, por tanto, presentamos los puntos tratados en el 

pre•ente cap!tulo: 



A) Reconatrucci6n econ0m1.ca 

.e> Reforma agraria integral. 
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C) Orqanizaci6n del. movilllianto obrero nacional. 
D) · .Rea9tructuracil5n del. ejl!rcito 

E) Neqociaci6n de l.aa rel.acionas M6xico-Estados Unido• 
F) Reeleccil5n de Obreg6n. 

A) Raconstrucci6n Econenct.ca 

El. proyecto de reconstrucci6n econ6mica estuvo a cargo del, .rn~~. 
· Al.barto J. Pan.i, Secretario de Hacienda y Cr6dito PGbl.i.co (l) / 

quien en su l.ibro "La pol!tica hacendari.a y la revoluci6n" hatl!a . 
senal.ado los errores de su antecesor, el Lic. Adolfo de l.a eU.r
ta c:ul.p(ndol.o en gran medida de la caOtica situaciOn del pa!s (2) ~ 

Coi;no soluci6n a esta problem(tica Pani 9ropuso las s:t.guientés :~ : 
dida.s:. 

• Prilllera: La rehabi1itaci6n hacendaría como consecuencia de l.a 
nivel.aci6n de los presupuestos y de la el.iminaci.6n del. crecido, 
d6ficit heredado de ejercicios anteriores. 

·sci;unda: :r.a reorganización del. sistema· f:t.scal. para. qua: produzca.: 
el rendimiento m.!:ximo compa t.'fhl.e con la potencialidad acon6mica. 
de la RapGblica y distribuya equitati.va.mente la carqa da 

tos • 

.. Tercerar El. establecimiento de un sistema bancari.o capaz de 
mentar las actividades econ6mi.cas naci.onal.e• y, final.mente·· 

cuarta:. La reeatructuraciOn del. cr6dito interior y eX1:arior 
.. · gobierno -diante, la satiSfacci6n da. la• obl.igacion•• ~lativaa•. ' 

(Alberto Pan.i., La Pol!tica Hacendaría y l.a Revoiucic5n, Ed. ·CÚltu..;. 

ra, ..-Xico, 1926, p&gs. 9-10) 

Con ••ta• ._dida• no s6lo ae pretend!a eatabl.ecer una pol!tica 
econc51aica qge avalara el proyecto de modernizaci6n capitalista. 
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de1 qrupo dotinante ,sino que tillllbil!n se pretend1a crear p~a el 
nuevo q~bierno "una base econ6m:foa fi:rme y autónoma y Un control. 

:defin:i.t.ivo ·sobre 1a riqueza nacional.• (Arnal.do C6rdoba, .x.a :ideo

'.10g1& d~· l.a Revoiuci6n Mexicana, Er~. Mdxico, 1983, pAg, J51.) 

Para el.lo era preciso disminuir. l.a dependencia exterior y sobre 
todo. eliminar ecÓn6m:ica y pol.1.ticamente a la vieja Ól.:iqaiqui¡ ·~i 

· firista representada princi9almente por l.os hacendados y la Igle- .: 

aia. 

·Par.a alcanzar su primer objetivo, el. equilibrio presupuestal., 

· Pan:i propuso la reducci6n en los gastos operativos de las Secre
tarias, as! ccmo tambillln la suspensi6n de todos los funcionar:ios 

··y .omp1aados .supernumerarios y de los comisionados especiales. ~ 

te tal. medida Cal.l.es expresó: 

•Todos l.os esfuerzos de la nueva ad
ministraci6n serlin dirigidos, mas que 
ninguna otra cosa, a equilibrar el. 
presupuesto. Es imperativo que la· na

ción ::e :::.costumbre a vivir de sus pr~ 
pios recursos sin recurrir a la.ayuda 

exterior•. 
(Dul.l.es, John, ·Ave r en Mlllxico, Una 
crónica de la Revol.uci6n l9l9-l936, 

Ml!xico, F.C.E •• 1977 .. p&g. 256) 

Articulada a esta medida, se propusieron ca111bio8 en los m6todoa 
fiscal.es· ya que el. antiguo sistema fisc11.1·otorqaba demasiad& au
to~9Jn1a' a los estados, qenerando con ello d:i•partd&des e impidi41:2_ 

. do que el. gobierno ejerc1.ara un control eficaz sobre loa .aU.~11. 
' .. . . . . . .. G 
... Con ello talnb1.41n se impone e1 normativo a 1os diferentes estado ... · 

pc;r· Jllllld1.o d~l. ~al qued11.ron supeditados a las decisiones del gÓ:

biarno central.~ Con asta medida el estado no a6l.o axtarnal.izaba 
su pOde~ s:lno que tamb1.6n trataba da imponerse .como hegem6nico.· .• 
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. La reorqanizaci~n .que Pani. d ... .a tenta ~ ·objet:lvo la un:lU~. . )~{~~~ 
cac:J.~n f:l•cal en le Rltpdb1:lca adem4s de la creac:Ldn de .. , . :LniPü4íii . .f:'j~ 
tOI! • pues hasta ese mameRtO. los mayores inqre,OS ee .perc1.b!an.iecn> ·. ,··.•/)fe 

el 1.mpúe•to del tJ.sabre . que afectaba en qran -41.da a loe. -ctci- . ·.;'&)~±1 
retl -r9:lnadoa <J> ~ .· .,..,,,.. 

Paz'& dar soluc10n a la proble!llAtica fiscal sefonad a :Lnst..nC:iá 
del.: presidente C&l l••, la Convenci6n Nacional F:Laéal int:eqrada 
Por representantes de los gobiernos federales y d~ la Secretarl.~. 
de Hacienda. La Convenci6n acorde la .unificacio5n fiscal par med:lci 

·.de .un 111at0do tlnico y la del.imitaci6n de funcione• fiscales ·.a los .. 
eetadoa •. ReJ:orzando esta medida, Pani propuso un aiet-. -da ini~ · 
pueatoa directos e :lndirectos, de los cuales el ~· eiqnif~cati

vo .tue .. el impuesto sobre la renta. Tal. impuesto a saber. de:-.Pani '·· 
•• sustentaba en cuatro puntos: 

•La proqresividad, para que alcance 
debidamente a las ~s grandes fOrt!!_ 

nas: la discri.minaci6n y l.a difere!!. 
c.i.&ci6n de las diversas clases de 

renta• lae de capital. JA• de ·eapJ. ~ 
e.&i·.~,' ·.~abajo y lAs de t:rabáj() 90~·~· ;:-,.~~ 
mentei la exenci6n para un iu:niilo 
d9' enstencia • l.O i.ndi.apeneét>llÍ . l*Z'A 
sobrel.l.evar la• nece;¡.i.da.S.• pru.Or;.·: 
dUle• .de l.a vi4& y, l~ r';duci:ií:sri: ' , .. 
por eargaa t&111i.l.i.area• 
(Pani. •. op •. c:tt., p&q. 35) 

En 'otra• palabra•; el impueato sobre la renta eetabl.ec~á ·el pr:iri
ci.pio' de proporc:ionaU.dad ya que trataba de reparti.r equitati.vli-
. menta u carga de impueatos qravando las ut.1.lidad•• de l.as emi>re

·-• loa sueldo•, val.ores, crl!di.tos y extend.1dndoae al caáercia, 
a la industria, a l.as profesiones, al. financ.1amiento .. e• decir, a 

toda act.1vidad lucrativa. 

,;':o::~::;-'~·.;;J,"-11.i, 
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:e~ era de eaperarse. la aplicaci&n de las medidas ya· explica

da• desat~ enconadas protesta• por parte de los sectores afecta

dos~ As i pues. tanto ios empleados despedidos como los comercian
tes mayormente at!ectados con el. impuesto sobre la renta con•ide"." 
ra'ZCln que l.as medidas adoptadas eran anticonstitucionales; ar
quS:an loa comerciantes .-a trav6s de la Confederaci6n de Clmaras 
de'C0111ercio- que exclusivamlnte los qobi.ernos locales podtan es-· 

tablecer:impuestos y que. por tanto, las dispoBiciones del ejec~ 
·tivo'viol.aban la soberán1a de los estados. 

Por •U ~arte. al Inq. Pani refut6 tales argumentos al seral.ar que 
constitucionalmente no exist1an restricciones para la promulqá

ci.15n de qravllmenes .añadiendo que el objetivo del nuevo impuesto 
era terminar con las evasiones fiscales. 

Para impedir que el movimiento de los empleados cesados obtuviera 
apoyo .dentro de la burocracia Pani. dispuso la promulgaci6n de la 

·Ley General. de Pensiones Civiles de Retiro (4). cuya intencional.!_ 

dad pol.1tica consi.st!a .en "el uso del cr6dito en pequeña escala. 
·.,:par.a asegurarse la. f:J.del.idad ·de uno de los sectore_s. mas i.nquieto•. 

• ':! tambi6n niS.s pel.iqrosos de la escena pol1tica nacional.: los bur2, 
:.cr&taia. la Gnica fuerza orqani.zada. ademas del ejl!rcito, con la .. · 
·que.directamente pod!a contar el. gobierno" (C6rdoba, La ideolc:iq:Í:a 

· ••• pa9. 358). 

~s e.vidente entonces. que el gobierno buac6 1.aa medidas· neces~riu .. .-. 
· ·.Par•. l09rar diferenciar··su 9oder. en otras pal.abras. creo Insti~!!. 
· cione• capace• de material.izar en .el llmbito de la sociedad civil 

el. 'ejeÍ:cié:io del. poder gubernamental. 

· LOil re•ul.tado• de las medidas adoptadas no se hicieron esperar 
obteniendo•• equilibrios presupuastales ademas dei aumento en los 
ingre•o• 'fi•cales. Bajo aste clima el. Secretario de Hacienda del:!_ 
ne .. ba lo• SiCJUienteS objetiVOS de SU administraci6n: 
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•t.a reanudaci6n, sobre bases firmes 

del. servicio de la deuda exterior; 

elítTdnar el d~ficít de .los presupue~ 
tos: ·comenzar al. menos la construc

·ci6n de la red nacional de caminos y 

de las obras de irrigaci.6n mas nece

sarias para el desarrollo agr!cola del 

~a!s y fundar el Banco Unico de Emi-

sión" (Pani, op.cit. pág. Z3~24l 

Con la lucha revolucionaria se hab!a desorganizado el sistema 

bancario que exist1a desde 1905 es decir. el Fondo Regulador de 

la Moneda, instituci.6n que se encargaba del servicio de Tesore~ 

r!a. del. Gobierno, de l.a acuñación de la moneda, del servicio ·.de 

la deuda pGblica además de ser el representante financiero en el 

extranjero. Con la irrupción de la lucha armada se propicia una 

anarqu!a respecto a la emisión, circulación ~ valor de billetes, 

lo. que causó gran desconfianza respecto al papel moneda; s6lo la 

morieda met!lica es aceptada pero ésta era exportada o guardada 

pues a nivel inte::-nacional la plata obtenía buenas ganancias y 
7 c··.· re•ul~aba costeabl.e su fundíci6n, situaci6n que 9~nar6 qran_ 

divisas (5). 

Banco Uni.co de EmisiOn o Banco de M~xico permitír!a a1 qobier

·no ·asumir la_ rector!a econ6mica y terminar con .el. monopolio banc!, 

r:i.o que se encontraba en gran medida en manos de la .vieja oli9ar.;. 
. · La constituciOn del Banco se real.izll-- - - . -

que el. presidente Cal.l.es emitiO en agosto de 

con la que se realizaba un doble anhel.o, por . una parte .ei gobierno 

sustentado en el art!culo 28 de ll!l Constituci6n se .eri9!a, como-41ti 

organizador de la vida econ6míca del pats y -por la, otra partf¡S e•ta 

l.ey· consolidaba un esfuerzo iniciado en 1917 al.. tratar de hacer 

cumplir la ConstituciOn. 

E1 Banco de M6xico inici6 su funcionamiento con un capital de 
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mJ.11one~ de pesos en oro divididos en dos series. la •A• que se 
encontraba en posesi6n del qobie:rno teniendo un valor de 51. mi

llones. producto principalmente del ahorro interno: la serie •s• 
con un valor de 49 millones que fue puesto en venta. Con. ·J.a &d
DU.si6n de esta Qlti.Jna serie el gobierno preten~• obtener el apg_ 
yo .de l.as instituciones bancarias privadas. Sin embargo, no en.:., 
contr6 el a~oyo deseado, destinando tal serie al pago de J.a deu
da interna con el Banco de Londres y M~xico y el Banco Nacional 
de M8xico. Estos bancos hab!an mantenido el control bancario en 
el. pa!s desde la ~poca porf irista y a pesar de haber estado al 
borde de la quiebra. hab!an logrado salir adelante para ocupar 
en el per1odo callista el primer sitio en lo que a finanzas se 
refiere. Ade~Ss de estas instituciones, partici~aron el Banco de 
Sonora, el Banco Nacional de Cr~dito Agr!cola y el Banco Refacc12 
nario de Occidente. El de Cr~dito Agr1cola hab1a nacido asociado 
por su parte con el Banco de Sonora al ubicarse en el estado na
tal de Obreg6n y Calles, se vi6 comprometido a asoc~arse con la 
nueva instituci6n. El Banco Refaccionario de Occidente encontró 
qtie ·su asociacic5n con el gobierno le redituar.ta ventajas como .fue 
la participaci6n en la direcci6n del Banco de ~xico. 

A pesar de los_ esfuerzos de l.a administraci6n ca11ista por asumi·r 
la rector.ta financiera, este objetivo no se alcanzo ya que por 
un lado, los banquero• sequtan disput4ndose el monopg1io financi~ 
ro y por otra parte, el pueblo no aceptaba el papel. moneda que el 
gobierno emit.ta ,(6). Como se puede obse_rvar. el gobierno no dnic~ 
mente se enfrentaba a los banqueros sino que ten.ta en la descon
fianza popular su mayor obst4culo. Frente a esta situaci6n el. go
bierno 1ntplE!lllent6 campañas cuyos objetivos consistieron en seña
lar las ventajas del papel moneda. Para lo cual el proyecto edu
cativo contribuyo organizando prograr.tas de ahorro y fomentando 
el intercambio comercial a trav6s del dinero. Otra medida utiliz~ 
da J?or el rl!gimen fue la implementada por el Banco de dx.ico y el 
Banco Nacional de Crl!dito 1'qr~co1a. los·cua.1.es desarrollaron un 
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amplio sistema·de cr8dito que les permitiO obtener la confianza· 
de la sociedad. Con este tipo de campanas, el ·gobierno·· callista 
no s6lo pretendta convencer al pueblo de las ventajas del pap.el 
moneda sino que, bajo esta aceptaci6n, procuraba l.eq:i:t:imar. sua 
instituciones frente a estos sectores. La creación del Banco de 

'M6xico fue con'siderada como una medida nacionalista y antiimpe:.;. .. 
rialista, esto al.timo poraue imped~a que capitales extranjeros· 
se erigieran como dominantes al mismo tiempo que lo supeditab·a 
a los lineamientos del Banco Central. 

Por otra parte, el adjetivo de nacional fue utilizado en la medí 
da que la instituci6n apoy6 a los capitales 
les, comerciales) nacional.es. Bajo esta tendencia proteccionista 
el gobierno otorg6 autonom!a administrativa al Banco de M6xico, 
mismo que se orienta bajo formas mercantiles; en este sentido, la 
Ley constituti.va del Banco explicaba la aparente contradicci6n 
tre rector!a e independencia al señalar: 

"La idea del control se compadece pe!:_ 
fectamente con la independencia. Por 
virtud de la primera, el estableci
miento controlado se sujeta a la alta 
direcci6n del Estado, en cuanto a su· 
pol!tica, principalmente en los que 
esta se relaciona con.el inter6s ·pQ
blico y, por virtud de la segunda, 
la administraci6n se hace conforme a 
los m6todos administrativos.". (COrdo-
va, op. cit. p4g. 361) 

Entre las funciones que la instituci6n bancaria debta cumplir se 
encontraba la emisi6n, regul.aci6n y circulaci6n de billetes y.mo
nedas met&l.icas como promotora del ahorro interno: .. como deposita-· 
ria de lo• fondos del qobierno federalJ en ~i.~in~ciám:lento de 
obra• p0blicas1 en la creaci6n de un sistema naeiÓnal l!e cr•dJ.to 
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y, como.repre•entante fi.nanc:i.ero ante el extranjero. 

La: fimdac1.6n del· Banco de M&xico irnplic6 para el qrupo en el pO
der no solamente qaranti2ar el control monetar:i.o si.no que, adeíaaa· 

colaborar en la creaci6n de las condiciones necesar1.as pará que 

el qobi.erno interv:i.niera act:i.vamente en la vida econ&ilica en qe

nerai~ A partir de ese momento el gobierno tratad. de se~ a.l . .;.:_. . 

di.ádor de toda. transacci6n comei::cial., busc.:indo dism:Lnlti.r qon eat:o· 

el monopolio dél cap1.tal. privado. El. gobierno adquirir& un. papel. 

d1.nlmico al convertirse en el agente econ6mico del desarrollo-na~ 

cional ya que la creaci6n de bancos cent=ales contribuir~a al 

crecimiento de los capitales nacionales para l.a formaci6n de un 

a:i.atema econ!Smico moderno, modelo que contempl.aba a la industri~ 
lizaci6n como meta a alcanzar. Esto se realizarta mediante la 

explotaci6n y exportac1.6n de materi~ prirna recayendo en el orga

nismo qubernamental l.a organizaci!Sn industrial y econ6mi.ca en: 9!!. 

neral. 

El E•tado en su desempeño aswne dos. caractertsticas princ1.palea: 

u."'la como articulador de l.as .rel ... c.iones ya sean econ&ni.caa,. 

l•••. etc. y· la otra como aparato instituc:i.onal. 

· _En· el per.todo que nos ocupa ser~a el. grupo cal.lista. el eatru~..,_

rador de estas relaciones y el creador de las instituciones que 

re'JUlen l.a partic1.paci6n de los ·diferentes sectores (:lndustr1.ales1 

c0111,.rc:iantes', banqueros) • Consideramos .que 6ste .fue uno de .lo!! 

objetivos 1.mpl:!citos con l.os que fue creado el Banco de Mx:Lco., 

Dad.o el. •x:i.to de la gesti6n hacandaria, qua ·se ref1ej8 entre ot:ra..· 
co•••. en . la fundaciCln, sin ayuda externa al.quna,. de.1. Banco. cen~a1 · 
el gobi.erno dir:i.gi.6 sus esfuerzos a la reanudac:i.Cln deí:pago de·.la 

deuda pablica ya que Calles consideraba que su reconocimiento Y 

amortizaci6n redituar!an 1.nternacionalmente: l.egitimac1.6n, apoyo. 
econ6m1.co y- credibilidad en l.a estabilidad soc:i.al del pa~a l?or_ 

·parte de .loa· .. 1.nversion:i.stas extranjeros i!undamentalaente d~: l.o• 
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Bn e1 gobierno del genaral. Obre96n, Adolfo.de l.aBuarta, aecre,.,. 
tari.o de Hacienda. en representaci& del gobierno· mexican.o · fizm8 
en el. año de 1g22 el. tratado De la Buart:a-X-t. 

Con dicho convenio se daba un paso :illlportant:.e en las neqociacio- .. 

nes de 1a deuda pero sobre todo se sentaban las · bas•.• negociado
ras para el. reconocú:liento de los gobiernes poscarrancistas. 

El eatal.l.ido de l.a rebelión del.ahuertista, iapidi6 al. qobierno 
cum;>l.ir los acuerdos de 1922 ~a que la solución de la asonada r~ 
quiri6 de los fondos destinados para la deuda pdblica, as~ pues, 
los pagos se 90sterqaron por tiempo indefinido. 

Al. aSWllÍl:" Calles l.a presidencia y con el objetivo de recuperarla 
confi.anza de los banqueros decreta aumento& en los impuestos de 
exportaci.6n sobre el pet:r6leo destinando sus rendimientos al pa90 
de adeudos. Tal medida benefici6 en los acreedores norteamerica~ 
nos pero, por otra parte, acentuO los conflictos ya existentes 

con las empresas petroleras C?>. 

'·:En el. per:lodo presidencial de Cal.l.es 1a deuda interna· ascendla a 

171 ai.:U.l.ones de pe90•. campuesta por renql.on- como lo•· del. Ferr~ 
carri.1 Racional. de Tehu-tepec; bcinoa de l.iqui.daci6n.a empleados 
federal-: .pagar6• al. ferrocarril. del. Sudpadric:o:· .. aaldo~ que co~ 
V9ntan de ejercicios anteriores, y principallllent•· l.a d~llda banca
ria y agraria (81. Para resol.ver este probi..la el. gobierno ce.o 
aad:lcia de amortizac1.dn propuso cU.nero en efectivo, :ia apertura da 
era.lito. ad-.ls de otorgar a lo• banqueros part:ic:lpacidn,•n el 
aUié:o d. 116Jdco. 

Bn cuanto a la deuda exterior, el. secretario de Hacienda rene9Q-
c:i.6 el. convenio •o. 1a &uert:a-La•:mt" obteniendo con ell.o importae, 
tea rea~l.tados ya que l.~ moratoria• en l.oa pagos, ad..a. de la 
recuperaci6n de propiedades hipotecadAs ~ y especial.mente la d-:1!?. 
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coE"P?raci6n de_ la deuda de Ferrocarriles, ya que este ~ra un 
-adeudo da1 capital mixto,_ 90r_ 1o tanto_ se_ hací.a_ nec~saria- l.a se-
-p~aci6n de 4s_te, con l.o que se reducí.a l.a - deuda exterior_ hasta _ 
_ en, __ 550 míl.~ones de pesos. Por su !?arte _los banqueros exigieron_-~• 
reprivat;.ízaci6n de 1os Ferrocarriles ader.>a.s de obtener !ntegrame~ , 
te como pago a la deuda externa los rendimientos del impuesto de 
producci6n del. petr6leo-

· Cón la enmienda de 1.925 a cárgo de Pani, tanto los banqueros co!Ílo 
el qobierno resul.taron beneficiados; los primeros porque hab!ari 

· logrado obtener participaci6n en la actividad econ6mica m.1s impo;t 

tante del. pa!s y, por su parte, el. grupo en el. poder además de 
1as ya mencionadas, encontr6 en los banqueros un fue_rte apoyo _po-
11tico con el. cual. enfrentar a los inversionistas petrol.eros. 

Aunado· a su proyecto de reconstrucci6n econ6rnica, 1a administra
ci6n cal.lista se propuso ampliar los sistemas de comunicaci6n del 
pa.!s a través de la edíficaci6n de carreteras y l.a rehabilitaci6n 
de 1os. ferrocarril.es de México. 

-.Estas r.iedidas representaban un gran apoyo al. proyecto del grupo 
dominante ya que, como señala Ana Mar!a Le6n de Pal.acios: 

•Estos caminos han perrnítido que las 
pobl.aciones de 10 000 habitantes es-
tán unidos al re.sto del. pa.!s y han 
propiciado que. el desarrollo econ6m~ 
co incorporara grandes zonas a la 
econom!a nacional. con la consiguiente 
el.evaci6n de ·1a productividad y. 1a 

desaparici6n de l.os sistemas de auto
consumo". (León de Palac.ios 0 A. El. pr!!!_ 
sidente .•• p4g. 141) 

···En otra;; paÍabras, con el. desarroll.o de l.os sistemas de comunica
ci6n, al grupo call.ísta no s61o ampliaba territorial.mente su do-
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mini.o si.no que facil:ltaba la :lntroducc:l6n de un noraat:lvo· ~:la-· 

. bl5li.co acorde a •u• p:rop6sitos de obtener consenso y control So;-, .. · 
cial.: un ej.-plo de el.lo lo fueron 1- transformaciones~ en cel:.cO!," 

•unio y en las transacciones econ6mica• da lo• puebloii,qúec:Oritr:i

buyarori en qran -d-:lda a la consti.tuci.6n del.·mercado nacional •. 

En este objeti.vo, tuvo un papel fundamentál al proyecto educat:i ... · · 

vo de ... l.a SEP, el cual. se dio a la t5rea de incrementar la prodU!:. 

ti.vi.dad de las colllWli.dades rur5l.es en base al apoyo t4icnico y .•"· 

la d:lfusi.6n de conoci.m_i.entos aqr!colas. 

Otro áspecto importante dentro de este proceso raconstructor J.o 
~.fm;.a\' las modificaciones real.izadas al. C6digo c:Lvi.l. de 1884. · 

ya que no correspond1a a la nueva racionalidad de conformaci6n de. 

la soci.edad mexicana que se encontraba en pl.eno proceso·de tran~ 

fomaci.6n. 

A este respecto Call.es señala: 

•r.a reforma al. C6d:lqo Civil era un 
deber i.nel.udibl'! de la revoluci6n, 

pues en tanto que l.a orquiizaci6n 

de l.& fa111ilia. el. concepto de pro

pied.ad y la reqlamentaci6n .. f3.ci.l. y 

expadi.ta de l.as transacciones d:l.a

r.i.aa, no se armoniz5ran con las ex!_ 

qencias de 1.a vida moderna el. an.t:l

CJUO r69imen venci.do en loa campos 

de batalla sequi.r1a gobernando nue~ 
trá soé:iedad. Socializar el derecho 
si.gnif:lca podar extender l.5 a_sfera 

del derecho del. ri.co al. pobre, del. 
propietario al. trabajador, del in-

dustri.al. al asalariado, del hombre 
a la mujer, sin ninguna restricci6n 
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ni excl.usivismo~. Pero .es preciso 

que el.. derecho no constituya un 
privil.eqio o un medio de domina

ciOn de una clase sobre otra•. 
(Zevada, Ricardo, ·call.es el presi 

..sant.s=. pág. 1.50) 

De ah! que, en este per!odo se hac!a necesario un nuevo.ordena

mi.ento de l.a sociedad, a través de l.a rel.aciOn entre l.o particu~ 

l.ar y un orden general. con la institucionalizaciOn de l.eyes que 

rigieran para todos los ciudadanos por "igual•, otorgándose igua.!_ 
dad a l.a mujer, a los hijos naturales y al concubinato. Ast mis
mo, se reglamentaban l.os contratos l.aborales, el derecho de here!!. 
cía y la funci6n social. de la propiedad privada (9). 

Las leyes proteger!an por igual al. hombre, a la mujer y a. los ?U.~ 
jos; se pretend!a que l.a mujer tuviera una mayor participaciOn 

tin ·l.a ec:ono.úa, pol~ti.ca y en el d..mb.ito. social.; por medio de .l.a 
reqlamentaci6n laboral. se ~equl.aban no solamente las re~aciones 
entre 9C1trones y trabajadores, sino también se dar!a el .reconoci
miento moral. a l.os sindicatos y. asociaciones profesional.es·pl.asrD!,: 

·do• en la fracci6n xvr del. art!cul.o 123 de la Constituci6n. As!, 
con esta nueva normatividad 11.amada C6digo Cal.l.es el. gobierno· pr!!.. 
tendi6: por una parte, constituir sujetos identificados é:on val.o

re• a instituciones que exaltaran el. bienestar col.ectivo. y la un~. 
-dad ·frente a la atomizaci6n y el. individual.ismo. En este senti"do, 

el gobierno se erigi6 como el depositario y e1 mediador de los .1!!, 
terese• y ?onflictos de los sectores social.es. Por otra parte, e1 
gobierno iJnpu1s6 las bases l.egisl.ativas para el. desarrol.1o de1 c~ 

pitalismo. El ejemp1o m!s interesante ~n aste sentido l.o constit~ 
y6 e1 referido a l.a propiedad privada, que de ser concebida como 
un medio de excl.usivo beneficio individua1, se transform6, sin 
perder su esencia, en un bien al. servicio de l.a saciada~, cuya fU!!, 

ci6n social era la productividad¡ ya no ser!a mas un derecho in~ 
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v:&.du&l. intocabl.e sino que a juicio del. gobierno pc.dr1a ser ex

propiado o repartido conforme a las necesidades social.es del mo

mento, con l.o cual. d,ejaba d~ ser un obstáculo pa~,~ el desárroll.o 

nacional. convirti6ndose por tanto en el. elemento fundaJ!lental pa"." 
ra la evoluci6n econOmica. 

La aplicaci6n del. C6digo Cal.les acentuó l.as diferencias entre el 

gobierno y l.a 'Igl.esia, ya que ésta consider~a inmoral. el. recen,!:!. 
c:tmiento de los hijos naturales. el. concubinato y la participa"." 
ci6n, de la mujer en •asuntos masculinos". A pesar de que la' :tgi~ 

sia manifestó su descontento durante la lucha cristera, esta óJ>i , ' 
sici6n no m4nifestaba m&s que su paulatino despl.azamiento como 
institución pol1tica, y en consecuencia, el fortalec:Uriiento del 

gobierno cal.lista. 

En el fondo, l.o que se estaba creando era una nueva normatividad 

para regul.ar l.a vida social., puesto que, con el. reconocimiento 

jur!dico de todos los individuos, se trataba que éstos a su vez 
reconocieran al Estado como regul.ador social., con lo que, se 

prueba la reciprocidad de a:rnbas ínstancias. 

B) Re~orma Agrar~a :tnteqral. 

El proyecto pol.1tico del grupo en el. poder, consideraba l.a cues-
,,tión agraria de vital importancia para el. desarroll.o del. capita.;., 

i~smo en Mdxico. dado que una de sus caracter1sticas era el ser 
1Ul pa!s esencial.mente agr1cola. Por otra parte, el reparto dEi ti~ 
rras fo:r:ma.ba parte de l.os anhelos por los que hab1an luchado ,loa 
'campesinos durante l.a revoluci6n. El. cal.l.ismo conformo entonéea" 

el programa conocido como la R.eforma Agraria :tntegral, mismo" quie" 

ser~a un intento por responder a l.as demandas de l.os sectores po
pul.ares, principalmente a l.os campesinos y a través de este 'se 

sentar1an las bases para el. desarrol.l.o capital.ista del. campo. 

Esta re:i;orma agraria representaba un giro en rel.aci6n a las ante'."" 
riores concepciones que de ella se teni:an; ya que el gobierno ,c:o~, 
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·; •:i.deraba que el. reparto aqrario por st s61.o no garantizaba una 
.·· ... ·:,~poll~ica _de pacificaci.15n de 1os sectores rur.ales ni mucho menos 

. a.i aumento en l.a producci.On agr!cola q\i.; nc:i s.610 benei1ciarta las 
. : con~ciones de vida del.· campesino, sino tambi.Gn las condiciones 

econ6mi.cas del pats; por el contrario, consideraba que el apoyo 

· 'econ&ú.co era fundamentaJ., para lograr el. apróvechami.ento ·m&x:im;;:,-

. cié. Las tierras. 

· De aht que; ·esta Reforma Agraria pu:t:iec:a de un proyecto much.o máa. 

ampl.io que consideraba fundamental 1a creaci6n de instituciones 

··e¡ue brindaran apoyo a los ej idatarios y q-.:e internalizaran en 

el.los cierta normatividad, es decir, simultáneamente al reparto 

de tierra se generarS:a un aparato estatal capaz de ofrecer créd!_ 

tos aqr!col.as, l.a infraestructura necesaria para su desarrol.lo, 

·-_l.a introducci6n' de nuevos métodos de cultivo y .;.unado a esto, un'·· 

proyecto de éducaci6n que contribuir!a a l.a f ormaci6n de l.os nue

vos sujetos social.es. Con el fin de normar el. proyecto y de que 

este tuviera un carácter legal. se crearon las siguientes leyes:_ 

Ley de Ootacicnes y Res ti tlJCiones de Tierra _Y Aguas 

:r.éy de ·xrriqaci6n en Aguas Federal.es 

..;. L8y de Crédito Agr:tcola 

.. La .~Y de Dotacionas de Tierras y Aguas establ.ecil!5 una dobl.e lliod!!_· . 
-_l.i~d del. reparto, por una parte se encontrába l.a dotaci6n a aqu!_' · 

·;lk:a pueb1os que no pod:tan demostrar de forma perentoria la própi!( 

dad de la zona en litigio: en estos casos eJ. Presidente por medi.o, 

de un -ndato dotaba al· pueb1o de tierras y aguas. Por o~ra parte· 

tie encontraba l.a restituci6n, que proced!a cuando el. pueb1o mos

traba sus t1tu1os de propiedad de aquas y tierras. 

La Ley de Irriqaci6n ten!a como objetivo l.a edificaci6n de la in

fraeatrúctura que sirviera de apoyo en _la exp1otacil!5n,del campo. 

-_Ea :iaportante· resal.tar que e1 qrupo dominante repreaentad_o- por 



-83-

Cal.l.•••. l.levaba a cabo •1 repaz:to de tierras y aquas .a di.versos' 
sectores sociales apoyado en una .insti.tuci6n y con el.Lo 111e bwici 

dose productivamente del resto de la Reptíblica. 
·-A;~J 

Con l.a Ley de Crl!ldito-Aqr1col.a se pretend1a apoyar econl!'lmi.camente •:c)i 
a 1os productores. para l.o cual se cre6 e1 Banco Nacional Ag·r.!co:.. ._- :·,,:.~~; 

la que no sOlo bri.ndar:ta créditos para el cul.tivo de l.a ti.erra, 
si.no que adem&s financia.ria .las principal.es obras de . .:!.nfraestr~2< · 
tura como son: pl.anta:s hidroel.l!lctricas, captaci6n de aguas, in-:- .. 
troducciOn e.instalaci6n de maquinaria agr1col.a e industrial, 
construcci6n de caminos, etc. 

con lo anterior si bien se daba un avance con respecto a 
ti.ca aqraria d~ l.cz ~teriores req!menes, no se trataba '1nic1m9!!. 
te ··de· beneficiar a l.oa c~sinos ¡ por el contrario., a· travas·. 

estas l.eyes se institucional.izaban las posibles soluciones al FrS!:· -., 
blema del. agro mexicano. Asumiendo el. grupo cal.1ista ·al.· pap.1-de·· ,·-.~~ 
ªprotector" de l.os intereses de los sectores populares, que contr~:. · 
bu!~ a fortalecer l.a posici6n heqemOnica que sosten:ta el. gobi'!rno 
frente a la sociedad de nuestro pa:ts, ademlls de que· con el.la·.brta. 

tambian canales por los cual.es la intervt!ln~i6n del gobierno ci:iaao 
tllOderador de la l.ucha agraria eram&s factible, todo esto sin:cil.
vidar· el proyecto modernizador que el qrupo en el poder tenia,· 

s~endo parte esencial de 4ste la Reforma Agraria Xntegral. 

E1 reparto aqr1col.a dentro del. per:todo caliista fue uno de los 
l.ogro• mÁm siqni~icatívos, no s6lo por el reparto en s! mi111110, 
·s~no pOr l.a labor legislativa tendiente a legalizar el reparto ~ 
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por .impul•ar obra• de beneficio soc:Lal que apoyasen la expl.ota
ci&n agrlcola. 

Sin embargo, en la realidad, el callismo no atac6 el problema· 

agrario_de•de la ra1z pues si bien se llsve a cabo el fracciona
.miento de latifundio•, los terrenos repartidos eran propiedad,de 

~ . . . 
la antigua oliqarq~a terrateniente de~ p0rfirismo, mientras-que: 
sé beneficiaban con la Reforma Integral. a aquéllos hacendado• que·.· 

formaban parte de la "familia revolucionaria• y a los hacendados 

_que tuvieran i.deas afines a estos mismos; siendo notable el. hecho, 
de -que las pri.ncipales obras estructurales fuesen hechas al.. norte·. 

del pal•, donde se encontraban las propiedades de reconocidos ·r~ 

voluci.onario•" como Obreg6n, Joaqu!n Amaro, Aar6n Saénz, entre 
otros. 

Lo que ponla en evidencia que el. principal. probl.ema del campo que · 

.era la hacienda, no hab1a sido trastocado total.mente,· ya que si 
bien las relaciones de. producci6n hab1an cambiado, la forma de 

propiedad persisti6. 

Por. otro lado. los pueblos, si bien hab1an obtenido el. repar:to .de .. 
-·tierras, 6•te no se hab1a realizado homogéneamente en toda·-1a. Re;.. 

pdbl.ica, ya· que, se daba el caso de estados, como el de V~raC:rU:z', 

.... donde se hab~a 109rado constituir una or9anizaci6n campe•ina lo 
:. •uf ici.entemente fuerte como para hacer presiOn frente al gobierno 

en.~l cumplimiento de sus demandas. 

· Ona· _po_sic:t6n anta96nica a la del estado de Veracruz es la que illl
. peraba en loa. estado• de Jalisco y Guanajuato, entre otroa, dónde 
. imperaba· la haci.enda y la naciente burocraci.a administrativa :ob•t~ · 

cul.iaaba el reparto agrario. 

A pesar_ de que durante el per1odo presidenci.al. da cal.les se entr!i_ .. 
9aron a lo• c-pe•i.nos poco m4s de 3,000,000 hect4reas de tierra• 
lo que ponla de·-nifiesto que el reparto: fue .tres veces mayor. 

q~ en lo•. gobi.erno• anteriores, est'a pol1ti.ca agraria no 
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racter~stica de los cuatro años del. perlodo del general Ca1leill · 

ya que en l.927 l.a pol.ltica nacionalista con la que hab.til. inicia-:·. 

do. presentarla un giro notable debido a presiones tanto· int~rriaa 
:c0mo. externas» Dentro de las primeras pode1!9:1s mencionar l.~· pr-

... , '· ;.·~ 
·-,·,t 

''.;·;~ 

sí6n que ejerc.tan los antiguos revolucionarios, ya sea en favor .. 

del. reparto 6 en op6sici6n de ~ste; la irrupci6n de la lucha cri~ . _: '.:':;~~ .. ~i-~ 
ter a: 1a fuerza que adqui:r:!a el movi?niento obrero: el proyecto .'de.:;·::·~'.~:% 

. ·reelecci!Sn del ger.e=;:il Cbreg6n; as! como 1as recl.amacionés estad2~ · .... ·-_-:::.-_'.'.-.·_:: .. :··'.'.~,:_' .. :,:_',· 
unidenses de afectaci6n a ciudadanos norteamericanos en io _refe·~:. ~ 
rente a la ley petrolera y principal.J"'ente a la aplicaci6n ciéi1 ar-,: :.y_l~ 
t!culo 27 Constitucional que afectal::a la propiedad de norteame·r!_\ .· . •·;i;i/ 

::n::~::o 0~:s::::::r ::o:~c~0:::a::e e:e l::t:::~:e:1 d:e::::~i6n ·;,~~ 
agrario. 

La reforma agraria integral. logr6 algunos de sus obietivos •ccinio 

fue el. iníciar la construcci6n de 1.as obras de infraestructura ·.·:tJ 

: ~:::::~:: ::e 
1:e==~=~~;~ :e a~::::i~:o::e::l. e::;:~:::~~~ ;{;il 

··· :::!s c;ú;¡r resaltar su,; iogros, es importante destacar el. papel __ q~•- - :c~·:-;::.~il 

:::t:~ la :LnstitucionalizacíOn, de ia ~utoridad del: gr\lpi> do~' :::~!~~~ 

·ch Orqanizaci6n del. Movimíento Obrero Nacional .~ !~ ~J~'.;~f ~~ 
.. ::;.,,..;,,.¿~ 

Al asumir Calles el poder, dos fueron sus objetivos en materia l~ ·:.:,;J;f::¡¡'j 
· boral.; a) reorqanízar y reql.amentar l.as rel.aciones entre e1 Estado,:. ·,'-;:'Si~~ 
. y los trabajadores, que .viene a concretízarse en .toca- la qáma de' ','·: i.:'-~ 

organizaciones .laboral.es que se forman en este per.todo, pero ad•~ll. :_••.·.~.·.r.~.'.1 
en el aqlutinamiento de la mayor.ta de ellas en .la ·Confederaci15.n ~5 ,, 
<ifional Obrera Mexicana (CROM) ¡ b) impul.sar el deaarroll.o e,con&ú.co:· -..''fji 

·-Y 1a JDodernízaci6n del pa.1'.s por v.1'.as de 1.a industrial.izaci6n·. Sien~ .• ·,~ ·:~(~ 
do, el. dnico medio para l.levarlo a ·cábo seria median.te el. equ!_. ·,;·:·_ 
librio ~ritl:e las dos fuerzas fundam.enta1es de l~ pr~ucci6ri:· ·el. _c;a~. ·.:.,,.r~ 

~ ,¡"" 

p'ital. y el. trabajo y este equ:Uibr':io s6lo se alcanzar!a por medio : {~1 

d• l.a cooperacitSn entre mabÓ•. . , , ; h;_'.;;~~ 
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Desde el per!odo presidencial de Obre96n, la CROM habla contado 

con el apoyo pol!tico y econl5mico del.qobierno, mismo que - ré
flej6, entre otra• cosas, al permitir. la participaci6n · de algunóiÍI' 
de sus .representantes en la pol!tica qubernamental. a trav6s del 
PartLdo Labori•ta· (l.O), coino fue el caso de Moroneu, .que· desde 
entonces :fung!a como director de las FSl>ricas !til.itares Federa
les, Y el de Celestino Gasea, quien l.l.eq6 a ser gobernador .. del 
Distrito Federal..(Cl.ark Marjorie, La orqanizaci6n obrera en Maxi
co, p.!lg. 67) • 

. Durante el qcibierno de Cal.les, el. papel. de la CROM fue el. de ga
rantizar el control. del movillliento obrero, ciediatiz4ndol.o para 
loqrar una estabilidad pol!tica, en tanto resultaba un punto dii 
equilibrio entre l.as diferentes fuerzas en pugna {la m4s impor
tante era la del ejl!rcito), adeir.ás al desa=ollar una or9an:i.za
cil5n civil basada en el desarrollo industrial. urbano, se dism.i-

- .. -
nu!a la influencia del caciquismo y regionalismo. Por 
al: _menos en apariencia se estaba creando en el pa!s y 

jero.u.~a :!..maqen de _democracia y estabilidad social que" 
'-V.n!a a apoyar la pol!tica econ6mica del. grupo en el. peder •. 

!!l ascenso de la' .CJIOM como m&xinw> orqaniSlllO obrero se gest6 
lllOillento en que Calles fue el.ecto candidato presidencial.: .Obreg6n,, 
,quien entonces estaba en el. pode:t,enfrent6 la rebel:l.6n dlÍlahuer-. · 

ti.st;a en la cual participaron tres cuartas partea 
trevi.sta con Amoldo C6rdova). 

Fueron los batallones rojos de la CROM, :integrados en su mayor!a 
por trabajadores rurales quienes en qran medida la sofocaron. Una. 
va& dirimido el conflicto el Partido. Laborista '(PL), bra~o pol{bieo 
de ia CROM comenz6 una labor proselitista ai favor de la c--

paAa presidencial. de Calles. 

Este aP!'YO. se vio reforzado con un pacto establecido entre Jlo~nes 
y Calles que qarantizaba la supremac!a de l.a CROM durante •l perl2, 



-87-

d.o presidencial subsiguiente. con dicho pacto C&ll•a se Coilprame.: 
ti6 a: 

·"·a> Respetaren todo los movimientos de las organizaciones obre..: 
ras pertenecientes a l.aCROM, siempre que 6stos 

do: .. con las autoridades a la que correspondieran. 

b) ?roporcionar todas las facilidades y gastos necesarios que 
.: 91.nUe l:a CROM para su organi zaci6n. 

c) Disolver paulat:l.namente el ejército nacional un año 
haber tomado la presidencia y reemplazarlo por batallones 
pertenecientes a la CROM. Es decir, se buscaba la 

tiva de dichos grupos con el fin de fortalecer al Estado en al 
4111bito militar. 

d) Aceptar el estado mayor designado por la CROM que se encarga,se 

dé la nueva organizac:!.l!ln del ejército proletario,. cuyos nombra.;. 
mientas se darían a conocer a la secretaria cuando ésta lo c:niiyaril 

necesario. 

e) Intervenir con todos los gobernadores de l.os.estados .!?Or 
de. comisiones especial.es para el buen entendimiento cuando .ll.eqa•:· ' 

· · •• a alqdn desacuerdo entre ellos y ias organizaciones ob;rer&s; •. 
·pertenecientes a ia CROM o c{iando algün l!lrgano de distin.tas .ten·~·· 
denciaa· tratase de desvirtuar este pacto. 

· r> óésignar a ·Luis N. Morones, secretario de. industria y comarc~o: 
y Trabajo, paza que~ al.os obreros ·bajo el programa de: la. 

central. 

I.a CROM se compromete por conducto del Cor.U.ti! Central con el 

. rada P. El.!aa Call.es: 

a) con anterioridad poner en conocimiento del Gobierno 
·de lo• estado• cualquier movimiento obrero que. inic.ien los 
·e:atóa en. contra de las organi.zaéiolles capitalistas.· 
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b) A rendir un 1.n~orme mensual. de 1as cantidades de dinero .rec:::i 
bidas Y los gastos hechos en las organizaciones de l.os trabajá~
dores. 

c) Organizar militarmente a los sindicatos de obreros, para l.l.e
gado el caso suplir el llamado ej~rcito nacional. 
(Barry Carr, El. movimiento obrero ••• pag.179-180). 

Con este acuerdo, los gobiernos revol.ucionarios sentaban un pre
cedente nunca manifiesto en la historia política del. país, .. 
al fortalecer !'! l.as organiza-
cienes obreras y camgesinas que se mostraran más procl.ivemente 
gubernamentales. De esta manera, el. incipiente movimiento obrero 
perd!a desde su nacimiento autonom!a y combatividad, lo cual. de 
ningQn modo implica que este proceso se haya extendido a l.a tota
l.idad de la sociedad, ya que dentro de los sectores trabajadores 
(urbanos y rurales), existieron infinidad de organismos que a pe
sar de la repres!6n de que fueron objeto, manifestaron en cada 
lucha que iniciaron su rechazo a la pol!tica estatal. 

Una vez que Calles fue electo presidente, se propuso cumplir su 
acuerdo con l.a CROM, nombrando a algunos cromistas diputados o 
gobernadores principal.mente. Empero el puesto más significativo 
se l.e otorq6 a Morones a quién se le design6 Ministro de la Seer~ 
tar~a de Industria, Comercio y Trabajo, instituci6n desde la cual 
4!ste inicia una doble labor: 9or una parte, armonizar las rel.aci2 
nes y l.os intereses entre los trabajadores y l.os patrones, y t>Or 
otra parte seguir controlando y centralizando el movimiento obrero. 

De esta manar~ la pol.!tica de la CROM estaba dirigida hacia l.a co
operaci6n con el. proyecto gubernamental, de ah~ que uno de l.os pri!!. 
c::ipales objetivos de Morones fuera l.a disminuci6n de l.os movimien
to• huelqu!sticos, con lo cual. se daba un viraje a la t&c::tica de 

negociaci6n de loa conflictos laboral.es mediatizando l.os enfr.nt~ 
mientoa.entre obreros y patrones por medio de los sindicato•~ El. 
papel. de loa sindicatos ser!a el. de regul.ar las re1acionea obrero-



-19-

patronales a trav6s óel ·establecimiento· y la rev:is:i6n de contra'• 

tos colectivos, y el de recurrir a la huelga en caso de que io;' 

contratos fuesen violados; sin embargo, dicho movil:liento tenía 

que ser.aprobado por la central. Sindical, lo cual generalmente .no 
ocurría, ya que la pol!t:ica de la CRO~fera en·e1 sentido de ev:i-

· tarlas, como °io demuestra la gráfica siguiente: 

NUMERO DE D:CAS CON RESULTADOS 
AAOS HUELGAS HUELGUISTAS PERDIDOS Obreros Pa=c21P.s 

1920 173 88.536 52 39 

1921 310 100.380 41 74 
1922 197 71. 322 692. 399 90 12 95 

1923 146 61. 403 60l. 466 42 19 85 

1924 125 23.988 595.591 69 22 34 

1925 51 9.861 96.939 26 8 17 

1926 23 2.977 42.222 8 8 7 

1927 l.S l..005 ·• - 4 5 6 

-. ·. (Cl.ark, fiár:lorie Ruth , "La organizaci6n •.. op.cit. pl'lg. l.00) 

Como se puede ap.reciar en la grl{fica, el nQmero de huel.gas 

y6 en un 80.% entre los años de l.924-1.927, como resultado de 

vidad negociadora de Morones, política mediatizador~ de la CROM, 

que no seguían otras agrupac:iones obr.eras. La Confeé!eraci6n Regio

nal .quiso· actuar de manera similar en el. ámbito rural •. Loqr6 aglu-. 

tinár sindicatos de campesinos' l.legando a sumar ml'ls de 2 '000. l.o 

que significaba el 60% del. total de ios miembros con que contaba 

la CROM, principalmente de los estados de M:ichoacán, Tl.axcala, 

Moreliá, Zacatecas, Sonora; en Coahuila formé cooperativas agríc2 

ia.s •. La demanda principal de estos grupos era el reparto agrario; 

todo tr~ite de petici6n o l.egalizaci6n de tierras o créditos agr!_ 

'colas deb!an seguir algunos cauces burocr&ticos ~uy complicados. 

Se 1.nici.aban con ·los Comités local.es, siguiendo con l.os reqiOf!jl"'.". 

l•• hasta llegar a el Com1.té Nacional. dando como resultado g:an 
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t:a~~anza en loa tramites. adeJ"t&s de los diversos problemas a 

·· .c¡Ue::se ·•nfrentllban los campesinos •. Los dirigentes crOll'.iatas sos

. ,.láyÁban esta·s peticiones proponiendo l.a formaci6n de colonias 

,agrJ:colaa ·.•uxiU.adas por una Cooperativa Central de Crl!!dito Aqrf 

·.,cola y Obrero. Propuesta que iba de acuerdo a la política del. G!:, 

neral Cal.l.es en materia agraria. 

Bn Jalisco fue dif!cil la infiltraci6n de la CRO!-', por la existell 

cia de l.a Liga de Comunidades Aqrarias dirigidas por el General 

~uadalupe Zuno, quien contaba con un gran arraigo en la zona. 

Otro ejemplo se dio en el.. Estado de Yucatán. donde l.a Liga de Re~ 

sistencia del. Henequtl!n directamente entabla fuertes luchas con 

los ha~endados del lugar. Tal. vez uno de los grupos más fuertes 

que se opuso a la CROM fueron las Ligas de Co~unidades Agrarias 

de Veracruz, dirigidas por Orsulo Galván, las que l.uchaban dire~ 

.tamente por sus reivindicaciones debido al poco interl!s que mos

traba la CROM hacia los problemas del campo. 

Otro• sindicatos, al.gunos de ellos de gran peso dentro de los 1!12. 
--~"'i@nf!09 obreros, se e.~cont::-:1.b.:tn dentro da l~s fil.as de l.a CG~ 
··,·!- - .. . 

.como.eran los petroleros. mineros, textil.es de Puebla, los que 

··.;ufrf:an frecuentes represiones de parte de la CROM. 

·'La CROM yla CGT se disputaban la hege!!lon!a del. sect'=!r obrero, l.a · 

.::que en parte se determína!:a por la rel.aci6n de estas con el 9rup<? 

··~~ :¡.l. pÓder, encontr!ndose la CGT en desventaja debido a que su 

·¡~~ea· de l.ucha era de tipo radical, ya que en su fo:rmaci6n exia

~1an mil.itantea comuniatas y anarcosindicalistas, de ah! que se 

"0pu•ieril. a todo tipo de al.ianzas con el. capitál y el gobierno; ya 
''.que ailtas,. a decir de l.a Confederaci6n, s6lo llevaban al 'refo:mli~ · 
.e;; sindical., esto quiere decir que lucha.r por reivindicaciones ec!:?_ 

nc5mícas •ustituye la verdadera lucha, la lucha pol1tica • 

. De ah1 que rechazara la propuesta del Presidente Obreq6n de •est~ 

bl.ec:ar el reparto de utilidade11 y crear un seguro obrero" (citado 
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por Rivera Castro en •En la presidencia. ••• p&q. 11.8). S:l •l:,or:l~~ 
de su fundaci6n fue precisamente su oposici6n r>ara actual al.,' est:l..:. 

l.o 1.ncondicional de la CROM. ante el aparato instituci.onal." ia CGT:, . ' . ' 

trata de luchar •codo con codo" con sus agremiados• prinC:ipaimen..:.-

te entre los gremios de la 1.ndustria textil. petrolera, tranvia•-' 

rios y en un sector de los ferrocarriléros (11). 

Los obreros del sector manufacturero textil tienen·una activa 

tuaci6n sindical dentro de la CGT, llegando ést'a a. controlar un 

gran nQmero de fábricas del Estado de México y del. Distrito Pe~~-, 
ral, es en el Estado de Puebla donde la Confederaci6n aboi:'d6 gran'.,, 
ndmero de problemas sindicales y po1~ticos, y tambi6n donde se di!. 

.:.~~~~ 
ron ·agresiones continuas contra los dirigentes locales por deman,."" '"<,'; 

das salariales adem4s de la explotaci6n continua a mujeres y ni.ños 

que laboraban en condiciones insalubres. En el gobierno de Call.es 

mejor6 la maquinaria y la técnica en algunas f:!bricas, lo cual. 

unido al cierre de otras f4bricas, origin6 el despido masivo de 

trabajadores, ejemplo de esto fue el. de la fábrica de San Ange,l., 

propiciando una huelga activa , que fue reprimida por 

el cromista y Jefe del Departamento del Distrito Federal, Celesti

no Gasea, con ayuda de las fuerzas policia_cas, convirtiendo la hue~ __ 

ga en una masacre. 

Otro de los sindicatos organizados por la CGT :rue el de los pet:rci,;;.,· -

J.erosi su punto de conflicto era con las grandes empresas "extrÍlnj!.,

ras •. tanto en Tampico como en Veracruz, Minatitllri y otras ci\lda,. 

de_s y luchaban por mejoras salariales y mejores cond:lcioneá dé:. t:r~c:J;l 

bajo. Des,de 1921 los trabajadores petroleros propon1an una confi.!. .e~_,;,, 

c.i.ci.6n de los pozos. En poco tiempo la CGT l.ogr6 conformar di ver- -- :':' 

;.aa asociaciones sindicales en diferentes regiones cc::mio_ e~ •l;a Hua!.·:·~
teca • • , •Mata . P.edonda",, Vera.cruz, Tampico y l.1996 a tener tanta fuei:_· 

za que ocasionó serios probl.emas al. imperial.iSIDO norteamericano~ E!!, : 

"';';· 

':fu11rzas policiacas, sus lideres :ruaron aprehendidos y algunos i.nci~ 
tos movilliientos tambi4!n fueron repri.midos violentamente por l.as 

so, perdieron l.a vida durante los enfrentamiento~ como Lib~ado Ri-
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vera y Enrique Rangel, entre 1927 y 1928 1a CGT perdi6 gran 
encía entre los trabajadores petroleros. 

Respecto a la actividad organizativa de los trabajadores del.cam~ 
po, esta era si.mi.lar a 1a organizaciOn obrera urbana. Tanto la 

CGT co~o la CROM se disputaban su dominio. En el tercer Congreso 

de 1a CGT se da a conocer una convocatoria donde se propon~a la 
organizaci6n c~ampesina y la vincul<1.ci6n del proletariado rural 
con el urbano. 

La CGT tuvo in- 1uencia en las organizaciones Call'pesínas de Vera-
cruz ademas· de tener incidencia en la Federaci6n Campesi-
na de Puebla, Jalisco, Ourango y Michoac.1n. 

En tanto, que otros sindicatos impor_tantes en la produccil5n y que 

a su vez contaban con un gran nQmero de afiliados, pertenecían a 
sindicatos independientes como el de los ferrocarrileros, el c~al 

.ten1<1. una· intensa actividad polÍ ti ca ( 12). 

Otro típo de síndicatc:. qi:c t:i.'Ubi!!r.. pe:rtencc!a.."l al movimiento in

·dependiente fueron los sindicatos cat01icos, los que exist1an de!!..·-,,;_• 

de la llpoca del porfiriato, sin embarqo no causaron ninqGn impacto·,:/ 
dentro del movimiento obrero <Jeneral, ya que nunca dominaron_ ni_n9!°i ·: 
na fabrica o industria importante. Su linea de accil5n estaba 41.r:l- · 
gida a evitar la lucha política. En 1922, se organizo la Federa

ci6~ CatOlica que tuvo influencia fundamentalmente en Guadalajara 
y la cual nunca obtuvo un reconocimiento legal (13). Su tendencia 
era demasiado conservadora, ya que se oponía tanto al.proyectomo
dernizador del gobierno como al.a l.ucha qua habt.a venido desempe-_ 
ñando el movimiento obrero 1 se opon ta al trabajo de la mujer t!uera·, · 
·de la casa, al reparto agrario, a l.a educaci6n laica y ·a l.a parti~':,· 
cipaci6n polt.tica de los obreros en s.i.nd:l.catos sobre todo si listos·,.· 

eran de tandenc.i.a socialista. cuando en 1926 se dio el rompimiento 
con el gobierno, la Federaci6n qued6 sumergida en la clandest.i.ni~. 

dad o adherida a las dem&a organizaciones cat6licas. 
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Con el. fortal.ecimi.ento de la CROM y la represil5n a lo• mov.imi.en

tos i~dependientes, el gobierno sentaba las bases para su pol.:!t!. 

ca .laboral expresada en el fortalecimiento c!e aquell.as instituci2 

nes. garantes de su proyecto y represi6n de aqu6llos que rebasaban 
·eate •interd:i.cto • 

. A part:i.r de 1927 comenz6 a cambiar el panorama pol.:l:tico del grupo.· 

en el. poder, principal.J'llente para l;i CROM, desencadenando una· cri-' 

sis pol1tica que puso de manifiesto. la ccntrad.i.cciéin entre las diferentes' !Ue..~<·~if 

······' 
~ .. ::'"':'.~~·.~ l.o• •i.ntereses de l.a Confederac:i.6nº en si: m:i.sma: un ejemplo· de .el.l.O· ··-;i-_-;~i~ 

fue e l. rechazo de Obreg6n a l.a propuestá de iniciativa ·de ·leY ... :POJ:'.:.-~':·;;~~ 
.parte de diputados laboristas para. crear un m:ii1ister.io de trabajo. ·,,¡:,._,: 

As! ·Se inici6 una época de enfrentamientos personal.es entre Obre•' ·:::éif) 
·~'~'.:;~ 

g6n y Morones, que en ocasiones cul.minaban con enfrentam;lentiri.•,. d! · • •':/ 

rectos entre laboristas y obregonistas, l.o cual. s:i.gni:fic6· un d!I'&-. -<~~ 
prestigio para l.a CROM y un apoyo para ObregOn por. parte de: alq~~ 

·nas organizaciones que antes formaban parte de la Co~~aderaci6n. 

Una. vez el.ecto presidente Obreg6n, el. descenso dé l.a cROM ·fue' in~ 
~itabl.e .sobre todo porque los integrantes del Partido uac:Í.ona(A

grarista af:i.rmaba que Morones hab:!a sido el. cul.pabl.e de mu·chos 

blemas existentes. Esta situaciOn se v:i.o acrecentada deapu6s ·del 

ases:i.nato de Obreg6n pues el mismo Morones fue acus·ado de· haber s;f 
intelectual. 
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obrero Y principal.mente el descrédito de sus dirigentes no fue 

6nicamente por el motivo de haber sido acusado Morones del asesi
nato, exist!an otras causas internas y externas a la orgaJ'>izaci6n 

que hac1an la pérdida de la fuerza pol!tica que habla ca 
racterizado a la Confederación en el gobierno de Calles. 

Entre las causas externas podemos mencionar, la salida de Morones 
Y otros miembros del grupo Acción del Gobierno. Esto pone de mant 
fiesto que para Calles el mantener a la élite obrera en su gabin~ 
te 1.mplicaba poner en entredicho su neutralidad. 

El.grupo hegemónico intentaba disndnuir el poder caudi1lista por 
medio del fortalec:imiento de instituciones en las cuales el can
bio o destitución de personas no tuviese un peso fundamental en 

el desarrollo de la misma, lo cual podemos observar en las medi
das tomadas por t~orones. A partir del término del mandato de ca
lles, las relaciones entre el ejecutivo y la CRO~ fueron cada vez 
1114s tirantes. El presidente interino Portes Gil hace un llamado a 
los lideres tranviarios Clemente Mej!a, Carlos D1az y José Ruiz 
para que pugnaran por la destrucción de la CROM y que a su vez 
formasen una nueva Central comprO!'\etiéndose el gobierno ~o sólo a 
apoyar sino también a financiar dicha organización. Aprovechando· 

el: descontento interno propiciaron una división en el seno .de .la. 
orqanización •. 

Portes Gil, desde que babia sido gobernador de Tamaulipas presen
tó una fuerte oposición hacia la CROM. Se hab!a dado a la tarea 
de formar organizaciones de obreros y campesinos como una estrat~ 
qia para enfrentlU" a ésta misma; asimismo• apr0b6 la Ley de Tra
bajo del Estado Li.bre y Soberano de Tanaaulipas dadas las presio
nes de los grupos obreros. Ya como presidente de la RepGl>lica 
quedó manifestado su interés por el desmeinbramiento de la CJtOM ya 
que con ello restaba fuerza a la FederaciOn y al ser ésta derro
tada, el poder de Calles se ver!a mermado. Es decir, Portes Gil 
consideraba esta medida muy importante para restarle poder al ca~ 

.41.llo y tener mas libertad,de acción. 

··:_;;·-
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La CROH a •u vez tratando de se9uir en el jueqo pol1tico, :invita ::~~ 
·.~ 

al expresidente Calles a 1.a inauguraci6n de su :at Convenci.6n. eJ, · _:;t 
3 de diciembre de 1928 con el fin de poner de manifiesto que se'"'.::· 
gu!:a contando con el apoyo de Calles. E11te asisti.6 hasta él. •egÚii:· ·.·:;~,' 
do d1a de sesiones, acci6n que fue inte:i:-pretada por el. nuevo pr•;!:<;~j 
dente como una provocaci6n. El. 6 de diciembre el presidente. Porteé .. »::~ 
Gil por medio de Luis L. Le6n pide a Calles defina cual.. sera su l'2; ~::¡:; 

sici.6n en cuanto a 1.a. pol.1tica del momento. .:'.~' 

Cal.les publica una carta dos d.tas después donde anuncia que _no 1-!!, "::;';[~ 
'-·i 

tervendr4 en l.a pol.ttica del. gobierno a menos que l.as institucio-
7.::_::¡~~;~ 

nes de l.a naci.6n se vean amenazadas (l.4). ·--c.~ 
"' '.· · .. ·.;..~: 

En. cuanto a las causas internas se podr.ta mencionar que para es-"· . ...;'j:i 
tas 'fechas la tesorer1a de l.a CROM se encontraba vac!a, debido 'a· ·· ..:''}~ 
los grandes gastos que se real.izaban para seguir conservando la.. ~~Si 

hegemon1a en 1.os grupos obreros. Pero 9ara ese momento ya nc:i se ;;.>i: 

recib1an aportaciones de funcionarios pl'.íbl.icos como anter:l.ormen- )"&; 
·te se hacia¡ eran las cuotas sindical.es el dnico apoyo econ6mico ··:.:~~"¡ 

pára .la. instituci.6n implement~ndose presiones para l.a r·ecaudacic5n <.~.:_l,'..;_t.~.i 
en 1os sindicatos lo cual caus6 un malestar genaral. " 

.En febrero de l.929 se da la divisi6n interna, lo·.q'ue va a"a:tei:::tár . ., 
);;~l. 

sustancial.mente a 1.a CROM¡ un gran nll?nerode sindicatos se des1+
gan de di.cha confederación. Podr:l:amos decir que di.cho debil.it~•!!;,-i'·f 

to tainbi6n se debi6 a que l.as relaciones de esta Central. con el . "';..;e• 
grupo en. el. poder no correspond1an a la .correl.aci6n de fuerza9'-'qu~',";'.'t 
tienen l.ugar a la_ muerte de Obregón. "•--;-.·;¡:; 

como _l.a CGT · tambitll' _.¡.(~ "En tanto, l.as organizaciones índependi.entes 
frenta~on prc:ibl-as por las fuertes represi.ones por parte .de l& ·:-_,.···" 
CROM a· sindicatos que habt.an· real.i.zado mov~i.!ntoa huelgu!sti.co.11 .. ~ ... · r 
Con la l.legada de Portes Gi.l. se visl.umbra una oportunidad· de re-· 
forzamiento a l.a Confederaci.6n debi.do al antaqoniamo del. pre•i.de!!,
·te y ·la CROM, si.tuaci6n que propicia que algunos l!derea de la.~'.· 

..... - . ra~líaaran una po1.1tiCa de. col.aboraci.6n con .al. qobierno •·.lo ;c;üe_:._JÜl_·~ 

-. ;,~·':·.:·.··. 
- e:'. 

-: \~'{;.~·~.·~:~::;:f;'.t 
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•1rv18 para el fortal.eciatent:o de la CG'l'. 

S. poclr1a dec:tr que la t:•reera fueraa obrera ••taba repreaentada 
. Por •1 9WPO de . loa caun1aua, qu1-•• f:lncaban au pr.uic1pal 
.rueraa 1111 loa trabajadora• f•rrocarr1leroa y •ltJUfto• -at:oZ9aoliJ! 
pe•1noa. Apoyaron lucha• de l•• r.19aa Agraria• 4•.V•racrua y 4Sat 1á 
r.19a Mao1onal <:ampea1na. Tentan ea trecha relac1c5n con el partido . 
CClllUn1•ta da Batadoa Un1doa bac1a i921 y a peaar de la PoC& f_.r
aa que t:en1:an, confoaaaran poat:•riorment:• una'nuava organ1aac1&a 
11-c1a el csm. 

A la par que •l gobierno call.iata fortalec!a a la CRCIH proa1~c5 
con ia rae•tructurac:l&l del ejarcito que hab!a :1nic1ado au ante~ 
aor, a f1n de tranafor9arlo de un ••ctor alt .. ente conf11ot:1vo •n 
uno leal al 41obt•rno1 ad..aa, ••ta medida ten!a por objeto PZ'CIPO!: 

.. c10IUlr al gob1erno una .nu•va f1aoncilll1a. 

~-~,••U.·per:tdo no pod-o• hablar de 1111 •:J•rctto organ1sado·y 
_ leal al gob1•rno pu.ea una ele •u• prtnc:tpal•• caracter!at1c-· ·era 
· •1 •atar oonat1tu!do en au ba•e por gener&l.•• cac:iqu•• qa• t:entán 
1n~n•••. peraonalea en la reg16n • au cargo generando ÚJ: ••r1-
fr-9'-ntac1on•• al 1nar1or clel grupo dca1nante. AUnado a .. ~, 
loe cj-coa a111tarea repnaentaban _para el gob1erno wi deaeilbol9o 
mayor a cuaiqu1er o~o .U.n1at:er1o. 

r. el. P-ral Jo~n Allaro, secretar1o de ~rra y Jlalri.na, OGllO 
npzw ... t:ant:• de una· 1nat:1t:uc16n que fo~• parte del B•tadO,. ·a 
qta1.D ae le enccmendd la r•atnézt:urac18ndel ·e:JkGUO para oonveE_ 
Urlo an un al1ado, y pr1nc1palmente t:rátar de un1f1car~o y 9allte"'.· 

narlo bajo el control eatatal, ea decir, que d1cha lealtad •• :11aa

t1t:uc1~1aara . .• Bata tarea l.• raaultt5 m&s f&c1~ d•apuaa 
d9 la ntie11&a clelahuert1•t• ya que entonce• fueron fua11adaa 1a 
.. yor!a da loa 9eneral•• qu• •• l•vant:aron con~r~ el 9ab1e1C110, por 

·· ~ÍO·qalÍ ile·fao111taba la·ta.:ea a~.· 
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La pr:imera medida de ~ro fue J.niciar una ••ríe de ~••ladoe 

de plaza a lo• generale• con el fin de evit~ el •rraigo de ••toe 

en una reqii5n: sin embargo el gran ndmero de deeercio~•• ie :lmpi-· 

d1.6 llevar a cabo su proyecto de ver al ej•rcito -xican~ C:mao .lo• 

grandes ejGrcitos europeos -donde la reclutaci6n era voluntaria~. 

pues en M6xico la mavor1:a de los soldados --se les ali•taba por .e- ";: 
dio d_e la gle.t:~, siendo en su -mayor!a ind~genas analfabeta• arr&!!, 

cados a la fuerza de sus comunidades, causa fundamental del. gran" 

ntlmero de deserciones (15). 

La siguiente medida fue la profesional.izaciOn del cuerpo de 

les, por lo que se reorganiz6 en priMer t6rmino el funcion~ento 

de la Secretar!a de Guerra y Marina, de donde se substituy6 el t2 

tal. de trabajadores civiles por militares: se construyl5 el Cole
gio Militar de Popotla, donde se preparar!an a los- 'nuevoa:·ofi-ci!. 

les~ El Colegio Mil.itar ya hab!a funcionado anteriorinente pero- ·1a 

formacii5n cpe ah! se daba era limitada pues se enseiiaban tllcticaa 

militares tei5ricamente y su base docente estaba constituida por 

militares que carec!an de discipl.ina y res_ponsabi.lid•d teniendo 

como objetivo adoctrinar pol!ticamente a los cadetes; el Cole9io 

fu~ clausurado en octubre de 1925 y se reabril5 con nuevos_~bJeti
vos espec-ificos encaminados a transformar el papel de la ·aoci.iedad 

pero desde la formaci6n de los cadetes. 

Uno de los principal.es objetivos del. proyecto era llevar a cabo 

una despolitizacil5n del. ejército enmarcandolo en·e1 proyecto 
gubernamental. haciendo a un lado los regiorralismos y reconociendo, 

como jefe pr:i.ncipal al gobierno, como una entidad con. ei poder •u.,. · 

ficiente para erigirse en el. dirigente de los diversos sectore• __ de 

la sociedad. Se l.lev6 a cabo 1.a difusi6n d~ un .normat:Lvo: s1mb6lico 

coherente con el proyecto del grupo en el poder: como la'-de~en•a 
-ª las instituciones, la integraci6n nacional., la modernizac1.15D por 

medio del mejoramiento social., el. avance cient~fico'y tecno16gico 

en base a los postulados de la revoluci6n. 

El general Amaro consideraba que esta nueva ••tructura del C::olegici, -



. _,.__.. 

~U.~ fOJ:9Uh la •Ua1a que el. ~· n-=-a:&.tllba ~ .n 91. 
t:~-.:N:t a. P.• CCll!D. cÍe .-era. r• qua no a&lo M ie pnapar.O& .s.~ 
li~t:• •1DÓ que t:.Ílbl.lln - crearon · pr09r-• de al~abet.iu-

. _ ··. ;:OMln. ·c1. o~icl.oe• de c=-lU••. etc. 

··a:~ir 49'G.A. Sa1-a 

·~rt:Saldo e.a. coaftel en 'alla 
..ca.J.a qwm -. al ~- tt-.po 
qu9. •U.~. pri-.ria r npar:&.or 
.,c:t:ooia 'I ele oUd.oa. c1rtca. r 
patrt~ca,. - real.J.zad el. vot:o 
-1.UdD por al. e.pitan Mahon, de 
.q._ •t:ampl.adoe en bailo at:U.tar lo• 
j~ qa9 ban encontrado hJ.arro, 
•a.19-.acero• .. (C6~a. A. La 
i.deo1áoJ1a ••• pAg. 372) 

¡~S·:-;z_:f;i!: ::;:. ~=~== ~~-~;:0:~~1an lo• oficia1 .. que . 

'l,~-;~·;·· .. :.••.::> ~ra fozma de ob~er l.a fLCS.l:ldad del •j•rcito, aobre todo io9 : 
: '9r-de• CJ91l•r•l- .- 11.egazon a dOMiaar i.a pri.nc:ipale'a san .. ~ del · ·· -
}?':. · pat~. ~úe pHm.u.ri.a --rurse en t•~•t:enianl:.., • ·induat:r~lea · 
~j~.> • y., U!Her qr~• ~octaá- J.nat:ruyaedalCM .o.,ra la _.,º~ --ra da 

~.:,'. - .:.'.parttc:l.par - loe a.gOctaa1 ele ••t:a ....éra formaben-part:a del_ or
~t·:< · · ···.sen· :f.l\atituc1ona1 y p0r lo tanto cle1 ·proye~ da recoiUl~.ieD;. 
.. · sj-10 de ••t:oa"·h.zoa J- Andreu Almadll~ sat::~ catilio r 

~'(. »e1ardo 1. ~s:gaés. 

".·-'.:_._-~.:.'.···~·.·.··¡.·:;~·_ ••.. ~.·.·.·.•.•-·.· .. _· .. ::·.:_•.·.~·._•·· ::tn::.:::a:·~==-=-e=:: :: t::..Otr:~~:-ru:: :::% . · .. 
~j,º ;s:.s~~g:¿g:_:-~-;:§fi~~ ' 
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poder frente a J.a •oci.ecSad.. E• Lmportante enfatiaar que el pr~ 
yecto da r .. etructuraci6n del ej•rcito forma parte del proyec~ 
t;IUbern.m.ntal que tiene como f1n la institucionalizaci6n y ~r 
ni.zac16n del pa~a. - - . 

s~- embargo la• reformas inici.acSas por el general Amaro, no.bae• 
taron. para satisfacer las ambiciones de· dos c;jenerales: Arri'iÚ.fo: _· 
G&Dez Y Francisco Serrano que en 1927 se postularon cand:l.cSat;;,• -~--- .-., 

dependientes en contra de la reelecci6n de Obre96n dando cn::i.qen ·::~J~~ 
a una rabe1.i.6n que fue sofocada con bastante· rapi.clez por las tro.;; '""'~~ 
pás leales, lo cual explicaremos mas adelante. 

La dlti.ma rebeliOn qua se present6 como una forma de di.sidenc~a

por parte del ej6rci.to fue la promovi.da por el general Gonzalo E~-· 
cebar en 1929. ,_,. ''},.\, 

-~;~~ 
Por otro lado, era evidente la utili.zaciOn del movimi.ento obrez-o -- ·'J 
como una forma de encauzar y controlar el poder del ejArci.to fe..._. .,_;, 

deral y ~sminuir la dependencia del gobierno en este -llU.amo para · ':·~i 
su supervi.venci.a, d&ndol.e m&s peso a las insti.tuciones _civ:il••· aii'::.:~" 
bien_ conocido el pacto realizado entre Morones y Calles en ei cua:f.",'.{~ 

- ; wia de iae cl&usul.aa marcaba q~~ los obreros se do;ber1a."1 i.nnruf:r,::d;:i,¡~ 
- . . ' ; . . . . . . - . ' . . ... :_;'"';.2;'.'JE 

. para que, l.legado el momento .pudi.esen suplir al ejflrci.to. Sin-:•~::·,::'::'.~~ 

barqo Asta dl.tima medida no l.leq6 a ponerse en practica. .:·31~ 

: El Neqoc.iaci6n de l.as Relaciones MAxico-Estados -~nidos , ~1\~ 

: Durante al. periodo presidencial de Obre96n, el rClqimen mex.tcano., '.·'''.~ 

109z-6 el reconocüniento dipl.om:lt:ico del gobierno d.~ l.o• i:íltia.Sc;;.:.'.:;~!:'.~ 
Uni.dOll a trav6a de los Tratados de BucareÜ: cónv~~io _que:-como ya":·U~: 

;,e explicamos- fue concertado en un -momento de alta efervecenc:ia· po~ ·:;::~~E 
lítica dentro del pa!s, raz6n por la cual los Estados .Uni.do• ,obt!!;::;;::-+~\ 
v:ieron ventajosos resultados, pero que en dltima, inÍltanci.a cU!liP11~.~:';,{~ 
, . . - - . . - .. '-:~;{ 

su objeti.vo ya qua, el. gobierno mexicano obtuvo el· reconociJllientp '_.,:':.' 
é!e la. aclmini.•tr~citln norteamericana. Reconocimi.ento hacla .. Mfx.ico.- · .. (·:i 
ClnicáÍMnte en cuanto a un:idad soberana y libre' pero en cuelÍ~ion•~ ' -

'·.: -;'¡l 
'•_-;:.i 

~:: :-~~t~w 



.a. real••• ·bajo •l calU.-o l.a• relacione• cliplcm&t:lca• •• t:ornj • 
_rón .&• ten•-• .dado que el pr••.1dente. mantuvo una pollt:lca -ci•·· 
fleJd.bl• en lo t:ocant~·a 1.a expl.otaci6n de loa recurso• 

Bn ••te sentido -••ñal.6: 

~ ••• verla con gusto que •• intens:l§:l 

cara en •xJ.co el. de•arrol.1.o de 1.a :ln
du•tria petrol.era, y yo no tengo :lnco!!. 

ven:lente al.guno en que •• expl.oten 1.oa 
r:lcos yacim:lentoa max:lcanoa, si.empre 

que esa explotaci6n ••a justa. 199&1; 
apec¡ada a nuestra 1.eg:lsl.aci6n y de 
actiitrdo con el art!cul.o 27 de 1.a Cons

c..1.tuci6n de 1.a RapGbl.:lca". >:rbarrs, G. 

P1u't:arco· ElllS OaU,Bs =y la Prensa Mor 
teaaerxcana 1924-1929. p. 24) 

CamO_.ÍI• puede apreciar, Cal.las eataba conciente de 1.a rel.ac:l.6n,· 

d4isventajosa que se hab!an establec:i.do con los . norte.-riC:anos~ -

con•iderando pertinente. para aqu..il:l.brarlas, hacer uso· de la l.9CJ!> · -··'7~ 
lidad const:Ltucional.. De al.:U. pues que a partir de 1925: ccmensára;· '<; 
a aanif••tar•e cierta diatenci6n entre ambo• pal•e• fundament:ai..en··,;,: 
te .por dos hechos: sus fracc.f,onaa i: y :IV (16) y 1.a ayuda econlSmi~--.t:.
~ al.gunas compañia• :l.Jnportantaa norteamericanas a Íos· r.b.:lc!eil ~!!, -~:"'. 
1i9i.o•o•. 

De .-bu cue9t:i.an••. 1a de mayor sic¡nificat:lvidad fue 1.a re~e~i~ · 
a ,1• apl.i.caci6n del artlcul.o 27, por otra parte, el cumpl.iai.ento 
de 1a Con•tituci6n representaba para el. cal.limno no s6lo legiti
•idad y apoyo.de •actores subalternos sino una buena oportunidad 
para mani.festar hacia el exterior l.a axistenc:La de un qobierno · -

fuerte y establ.e apoyado por la sociedad civil. Aunado a ••to, el. 

grupo dmainante procu.r6 1.a unidad nacional. adu.c:l.endo que 1.a Con•ef 
t11c:l.6n y la •oberanla del. pal• se encontraban -n••ado~. .!'rente 
•••te ··fanta-· •• acentu.6 1.a difusi6n de si.bol.o• -como la".iaÜ!;-



taci45n de 1a nac:l.onap.dad, la bandera, etc.- que permitieran .la 
··ident:i.f:lcac:l.&l entre pueblo; y gobierno y con •1lo la .. :l.dent:Lf:lC::i 

d&i de un pal•. E• dec:l.r, aqul ae denota la uUU.zac'16n de ·1m· . 
el-ento 1.deo16q:l.co con la f:l.nal:l.dad de conformar una detándJlada· 
real:l.dad. El Estado tamb:1.•n maneja ª:1.mllgenes• que buscan produc:l.r 

determinadas .necesidades en l.cis :l.nd:i.viduoa, en este caso es. la n~ · ·· 

ceaidad de fortal.ecer el riac:l.onal.ismo y exal.tar la aoberanla del: 
pa!a. 

La reqlamentaci6n del art!cul.o 27 no s61o provoc6 controvaraiaa 
en el exterior sino que en el pa1:s fue una de l.as causas -otra la.< · 

constituy6 la relecc16n de Obreg6n- por l.as cuales el grup() en· ei'.' 
poder empez6 a ev:l.denciar fisuras pues comenz6 a dividirse en dos' 

. c;rrupoa: los callistas, que apoyaban esta medida y l.os obregonis

taa que se opon!an a ella. 

'Como consecuencia de su mayor!a en l.a Clmara; l.os call.istas obtu~ 

vieron la aprobaci6n de la primera Ley Org&nica del. art!cul.o 27 

Conatituc:l.onal en la rama del petr6leo, tr:l.unfo que acentuó las 
diferenc:l.as entre ambos. grupos y provoc6 que loa obregon:lstas se 

propu•ieran•obtc:le::- el control de las c&maraa a. f:in de .deb:l.l.i~r 

a los call:l.atas y preparar su advenimiento al "poder a travf':•. de·. 

'reeJ.ecc:l.6n del caudil.l.o. 

La aprobaci6n del. citado articulo provoc:6 proteatas'del gobierno 

.. de Coolid9e que consideraba al articulo camo un ataque contra l.oa ... 
. :1.nteresea de 1011 .. ciudadanos norteamericanos. residentes. en· ·•l·pa!il'_. .. ·: 

ademas de constituir un impedimento para la ex:i•tencia''c!• 'ia ~ro
piedad 'Privada. El. encargado. de man:l.festar con mayor UÍpl.itúd esta; 

contrariedad fue el. .-•~cretario de B•tado, Kel1~~9·, qui.IR··~~~~~. ··.:; 

ªEl qobierno no puede aceptar la in
terpretaci6n anterior Cf racciones X y 

IV) acerca del car6cter d.e' los dere

cho•, con las con•ecuencia• que or:I.'~ 

.gina.en •u aplicaci6n practica y que 



'·· .. ·· 

_ya_ be mencionado. Ademas atec:ta el . 
propio principio del sistema de de~ 
choa de propiedad que fo%mll la ba_se 
de toda soci~d ~vil.izada y despoja 
al U:i:mino •establ.ec:ido• de cualquier 
signifi.cado verdadero al J.il!litarlo a · 
un SÍiqn.ificado retrospectivo. La ese!!_ 
cia misma de un 1.nter6a -tablecido 

•• que •• .inviolable y no.puede ser 
-noscabado o apropiado por '.el Estado, 
a no ser por motivos de utilidad pd
blica y deapu6s de ofrecer una ccape!!_ 
sac:1.6n justa. Ning11n ti.tul.o puede es
tar a salvo si se le considera establ~ 
cido s6l.o en el sentido de que ha sido 
disi!rutado en el pasado y que, ·por lo 
tanto~ est& sujeto a· la reatri.cc.i6n o 
l.a deaapar.ici6ft debido a la ejecuci6n 
de ieyea proaiulgadas después de que se 

adquir:i6 tal. t1:tu10•. Cl:barra .. G., ap. 
cit.·-~ •• p&9. 186) 

la neqativa de M6x.ico de suspender la apl.icac.ic5n dei·,Üttc~:· 
·,:i,Ci .• los invers.ion.istas y !!u gob.ierno acrecentaron .. •ú• ataquea • 
. ' Loll .. primlaros a tra.v6• de Diarios como el The Saturday ·Evening . , . 
·'P~llt, ·c¡úe ~uhli.caba art1:culoa impuqnando.la ti.qura de Callea' y.,su 

labor .~reei.dencial. exaltado frente a 61., el papel de lo•: .:Lnvere:l~ 
ritst~ extranjero• y su :infiuencia en. el de•arrolio de Mhico '(1_7). 
p()r' au parte _el gobierno ~orteamericano eoli.ci.t6 el· cuapl:lllJ.ento 

de: loe Tratados de Bucareli en l.oe cual•• se acordaba . respectó ·a . 
lo• .intereses.de inversionistas añadiendo-que el incumpl:liaiento 
de estos mi-os provocar1a l.a auspensiOn -de toda act.:Lvi.dad eco
n&lli.ca y !>C)l.1ti.ca entre ambos paises.' Call.ea reiip0ndi6. qU& loll 

. de BucareÚ. no tllft!:an un ·car&cter internac,ional'y i;iue 
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90b:Lerno no - encontraba.expllci.taznente COlllP~t:1do·acN.p1ir 
con loa acuerdo• ••t~leci.4o• "Por ~dniini.atracicmea pret•rt.tu.:. 

·,:::·:;~~ 

. >~~~ 

Dada ia in~le:id.bili.dad del gobierno -xi.cano, e1 Deparu.ant~··~ ·.,.if~ 
Eatado norte-ri.cano aefta16 que la .. dni.ca •oluci.6n al co~lic:to ./ .... 

. · ~l:::t::~a .~ª e~:=:::~::n::m:::t::u~~=~:t::s:: :•:::
0

ci.u ·i .. :JI] 
·dad.no•, •ino qua. taabi.h se encontraba .-naaada la. aequrLckd •,-;'" · · :~.~;t\ 
:~~~o~:~n,~nte ya que M6xi.co se encontraba bajo el domini.o bolch~ }:~ 

Pninte a la amenaza de una 9osi.ble invasi6n el pre•idente Callea : :<:i{~ 
cil!ipuso las medida• para enfrentarla, .. enccmend&ndole al CJeneral . ::.::.] 
c&rdenaa la protecc:l6n de las zonas petroleras y orden4ndol.e que . . ... -. 
en ca•o de desembarco prendiera fuego a todos 1oa poaoa. S:ln -~ C:';~~; bargo tal•• diapo•:ic:ion•• no fueron necesarias pua• a part:lr 4e · 
1927 el panorama poUtico en el cual se habla desarrollado ·el C:Og,'X1%~ 

. :::l:: ::::: :n:::i::~ m:lembro• dd gabinete qua tan1an:n~xoi:·.·if 
con :lnveraioni•tas fueron .culpados de corrupc:L6nr ante eÍltct'r· i.;~.;·:,;··~~ 
aector .. que hablan apoyado la invaai6n a ·Mxi.co dea:lÍlt:leron· &a < :{.t:i~ 

. . ... : ': .· ... :···:·:,f!i', 
au· poaic:l6n. Otro hecho que ~~luy6 fue el. apoyo de lo•. banq\leroa ·:7r:ii~ 

a MX:ico, que hizo comprender a Coo1idqe la _i.n~!ull!'c:la e ~.ortaa ,:f'.~ 
c:t.a que hab~a cobrado e1 capital H.nanciero,: con•tituyhdo•e~céiiaó ;:::,:0 
\m l\uevo -d:lo de :lnc:ldir. en la• polltic~• de loa pdM• ~l.:~ll··f~ 

--·, "'~r .. 
En. •1 ca•o de MAx:t.co el c;robierno cal1:1•t• enf!rent6 la exp10.t:all 4ejS; 
la lucha cri•tera y el proyecto reelecc:t.onista de Ob~ ~ c:Oiúnf :/;f 
tura• que pu•i•ron en cueat:ionami.ento la autoridad y: hOlllO!Jene:ldad · 

:,'del grupo en ~l poder. Ante tal marco, aebo•. CJObiemoa·,C:cmenaaron: ,·~: 
a moatrarae ... e1ex:lbl•• y cooperat.'1vos. En •l ca•o'.de z.·t:¡;¡do• ... 
Un14~8, •• dio un g:lro e~ el -nejo de lae relacione• d1.p1adt:l-'/". 
caaqv.e •• traatocaron .de la •mano ésura• repreS.ntada~r-iHie'fH•lci: 
.a.la conci.11aci6n y el lli&logo. Zat~ g:iro eXp~e•~ el C:Uibs.c:,. ~, i• 

''.• 

. .::.-· 
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.mentalid•d del gobierno Coolidqa ya que considere para el ca•o 
de Maxico nece•ario adoptar como modalidad de intervenci6n la 

vta diplOlll&tica1 ••to •• raflej6 en la elecci6n del su•tituto de 
Shaffield.dado que •• procure elegir un hOl!lbre con amplia capaci 
dad negociadora •. ; que da una forma sutil y cordial mantuviera i;;
flexible la postura de Estados Unidos; el hombre poseedor de t~

les atributo• fue un mi.mnbro de la Casa Morqan • Dviqth Morrow. 

La primm:a accién de Morrow sobre el asunto fue inV.•tiqar a fon-
do las causas del de•contento de las compañ1as petroleras, siendo 
8stas, principalmente: la 11mitaci6n de las concesiones a cincue~ 
ta años; inseguridad en la confirmaci6n de derechos en la llamada 
•zona prohibida• y el esclarecimiento del car~cter exacto de t~t~ 
loa que loa extranjeros pose1an sobre las tierras adquiridas en 
mayo de· 1917. Sobre este d1timo punto, el gobierno de M•xico ma
nife•t& au coop~raci6n con la disminuci6n del reparto agrario y, 
por tanto. la inafectaci6n a los intereses de propietario• del v~ 
cino pata. Ambos gobiernos re1.niciaron pl&ticas sobre la cuestien , , ~'

petrolera, milllllaa que se ll.evaron a. efecto con la participaci6n 
.de · Morrow y Calles • En las neqociac::i.onas se acorde hacer una re
viaien de la Ley Reqlaman~aria qua bab!a generado disqu•to a las 
compañ!aa. El qobierno mexicano dirigi6 la resoluci6n del confli: 
to hacia la Suprema Corte con el f~n de que 6sta diera su fallo 
del. cuel depender!a al qua se efectua·se una reforma . a . la Ley· Re
qlar.ientaria. E•ta re•oluci6n fue dada a conocer, resultando favo
rable para l.os petroleros, considerando que dichas compañ1aa ~ 
incurr!an en alguna falta al neqarse a la confirmaci6n de sus dar~ 
chos anta el gobierno mexicano, paro, a pesar de ello, los inver~ 
sionista• deber1an confirmar sus derechos bajo nuevas condici.onas~ 
E1 grupo en el podar inici6 el proceso que tendr!a como resultado 
la Reforma de la Ley Reglamentaria de 1925. El 3 de enero de 1928 
entraron en vigor dichas reformas, en ellas se confirmaban los d~ 
recho• de propiedades adquiridas antes de 19~7 • 

. COn ••to •e lograba la resolucien temporal pues en 1938 vclver!an 



a manifestarse nuevas inconformidades al conflicto petrolero que 
babia permeado las relaciones entre los dos paises y.que, por 
otra parte, babia demostrado una cuesti6n fundamenta~ 

la escasa posibilidad con la que cuenta un pais debil econ&nic~ 
Y pol1ti.camente como Ml!xico para introducir el capitali.smo·con 
autonomia de los paises desarrollados como es el caso de los Es
tados Unidos. 

F)· Proyecto Reelecc.;onista de Alvaro Obreg6n 

El proyecto reeleccionista de Obreg6n evidenci6 las diferencias 
existentes dentro del grupo hegem6nico ya que a partir de 1926 se 
constituyeron dos grupos: los reeleccionistas, que preparaban su 

regreso al poder y los callistas que sin oponerse abiertamente pr~ 
tend1an conservar su posiciOn rechazando al caudillo. 

Aunado a estos grupos emergiO un tercero compuesto por todos aqu~ 
!los sectores desplazados del poder y que sustentando el antiree
leccionismo buscaron recuperur l~ posici6n privilegiada de.que 
habían gozado antes. 

En este marco, la contienda electoral de 1928 tuvo un pr:LJner móme~ 
to en el cual el caudillo cre6 las condiciones propicias para su 
retorno y elimin6 a la posiciOn antireeleccionista. Un se9undo.mo-
111ento fue el triunfo político del caudillo, que genero una crisis 
dentro del grupo en el poder que llev6 a enfrentar las posturas de 
los diversos grupos y organismos que formaban parte del grupo do
minante. Es.decir, bajo este enfrental!liento se manifestaron dos· 

·· ~omas de hacer pol!tica, la caudil1i.sta y la instit;ucional. Obr!!_ 
g6n utiliz6 ambas ya que realiza alianzas con caciques regiona1ea 
y organizaciones importantes. A su vez Calles utiliz6 mayormente 

lo institucional. 

Los primeros intentos reeleccionistas de Obreg6n se produjeron.en 
el ano de 1925 con el proyecto de reforma a lo• articulos 82 y 83 

que obstaculizaban los deseos del caudillo, sin embargo tal ra~o~ 



.-106-

- ante su prematurez . fracas6. ya que en e•e momento l .. Cimaraa 
.. encontraban dominadas por los callistas ademas de que Calles 
h&b!a dado principio a su pol.1tica reconatructora contando por 
lo tanto, con el apoyo de loa sectores beneficiados con ellas. 

La oposici6n cal.lista-laborista m!s que significar un impedimento 
: repre•ent6 la oportunidad para ·que el. caudi l.lo conociera el · am
biente que permeaba en el. pa~s y detectar aquellos grupos contr~ 
rios a sus planea: conocido esto el expresidente· pudo definir sus 
siguientes objetivos, los cuales eran a saber: obtener el control. 
de las c&maras y generar un ambiente propicio para su candidatura. 
Los intentos reformadores de Obreg6n aunados a la situaci6n prev~ 
l.eciente en esos momentos acentuaban diferencias entre sectores y 

organismos sociales las cuales marcaron a su vez diferencias pal.-
.· pables en los grupos que constituían las e amaras mismas que al no 

poder establecer acuerdos se escindieron en dos grupos: el. proca
l.l.iata llamado Bloque Revolucionario Nacionalista y el_ que a.pota
ba a Obre96n ll.amado Bl.oque Obregonista. Esta ruptura fue el. ini- _ 
c.io· d.-· la supremaci6n obregonista, la cual cristalizG con la apr2_·: -

baéi6n de las reformas a los art!culos 82 y 83 salv!ndose de esta 
manera los obstSc'ulos para la reelecci6n (19) • 

Para evitar mayores enfrentamientos ambos grupos aceptaron esta
blecer un pacto de no agresi6n que estipulaba por parte de loa _ 
ob:i::'eqonistas e1 apoyo al proyecto laborista de reg1-ntaci6n de1 -
articulo 123 ademas del respeto ª. los ayuntam:l.entos. _Por su parte 
el laborismo conced!_a el control de las c&máras a travj§s del apo
yo a:l.aa propuestas obregonistas. 

Con el. control de las Cantaras y la eliminaci6n-del. impedimento 
coristitucional, Obreg6n decidi6 preparar e'1 terreno para su reto~ 

:no por medio de una mayor injerencia en la vida pol!t:l.ca del pa.ls. 
De ah.l que se autopropusiera para mediar en la soluc16n de loa co~ 
riictos_por los que atravesaba la administraci6n callista, partic! 
~ci6n ante la cual lo• partidarios dei pree:l.dante y da la_opin1.6n: 
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pt1b1ica mani~astaron su descontento1 1os prilllaros señalaron 

Obre96n no debla UUll1.scui.rse an prob~etllaB 9ubernar.iant~las • 

1o• -qundos .·consideraron que la part:ic:i.paci6n da1 caudillo 
traba qua sus ambicionas rae1acc:lon1s·tas eran verdaderas. 

Las. reforma• constitucionales produjeron inmedi.ata111enta .las 

testa• de ciertos grupos, sobre todo de vi.ajos l"laderi.staa y 

que 
y 

Ci.•ta• qua consideraban los cambios como antirrevo1ucionarioa ••~• 
lando que el lllOV11!U.ento armado de 1910 se habla producido contra -
a1 ree1ecci.oni.smo de Porfirio D:t.az. Ante l.a posibilidad de que al 
obreqonismo se convirtiera en una nueva dictadura estos grupos 
anunciaron su participaci6n en l.a contienda electoral de 1928, 

surgiendo para este fin el viejo partido Antirrelacionista y su 
conai.qna maderista: Sufragio Efectivo No Reel.ecci6n. 

Con el objeto de justificar su retorno a la presidencia Obreq6n 

di.funde el. •fantasma" de una posibl.e amenaza contra la revoluci&n, 
. . 

acusando a la •reacci6n" -calU!icativo con el. cual los sonorensas 
sol.tan identificar a sus opositores, el mismo Calles_ lo utiliz6 

contra los del.ahuertistas en 1924- de ser .la causante de ello y 

de atentar constantemente contra los logros revolucionarios. 

Consecuentemente se autoproponta como el hombre capaz de salva~·'a1 
pata y da mantener la vigencia de ia Revoluci6n. :t.a difusi6n 
tanta y sostenida de esta propagan~ le pertt1iti6 al 

· .tar"~ ante la sociedad como el. guardilln de los 
narios y con el1o conseguir paulatinamente sus objetivos~ 

Mi.entras tanto, en el Distrito Federal se celebraba la Convanc:i.dn 
del Partido Antirreeleccionista que ten!a COlllO objetivos la.sel•~ 
ci.an da su candi.dato y la elaboraci6n de su plan de trab~jo: ·t.O·li ,· 
n.ombres que se mencionaron fueron los del Secretario de Guerra Y 
)tarina, general Joaqu!n Amaro, el del Lic. Josa vasconcelo•. y el 
del jefe da operac:i.ones m;i.litare.s en Verac:rU:z, · general Arnulfo G~., 
maz.quien resu1t6 seleccionado por la Convenc~6n (20). 



. Bn caU.dad de canclic!&to ant:l.rreel.a::cicnista G6!'11ez •e rnan:lfe•t15.
c!• acúerdo con el. proc¡rama de su part:l.do1 en dicho programa: •es 

• ••• pugnaba pr:l.nc:l.~al.lllente por devol
ver a la Const:l.tuc:l.6n la defensa del 
pr~c:lpio de no reelecc16n, v:lg:l.lar 

·ia estricta div:l.s16n e inc!apendenc:l.a 

de lo• tres poderes, en fati.zar .la ·~ 
btíranta de l.os E•tados, democrat:lzar 
al. pa!• a trav6• de orqan:l.zac:lon•• 
part:l.daria• y fomentar l.a acon~a 
desarro11ando l.as actividades prima
rias y l:imitando la injerenc:l.a esta
tal. en el !mbito aconl5mico. En el. ª!. 
pecto agrario se man:l.festaron a fa
vor de l.a pequeña propiedad y por la 
adopci6n de una pol.!tica c:l.entt~:l.ca 
para la d:l.v:l.siOn natural de los lat~ 
fund:l.os, la reqllll!lentacil5n· .del. art!c_!! 

· lo 123, fomentar el •eguro obrero y 

con•titu:lr una s.acratar!a de. Trabajo 
y de Previs:ll5n Soc:l.al. Dadas 1as cir
cunstanc:l.aa espec!f:l.cas en que el. CC)~ 
fl.:l.cto.rel:l.g:l.oso requer!a de una pro~ 
ta aol~c:l.On, el. programa e•t:lpulaba 
que •• raspetarta la libertad de con
c:lencia, pero se reconoc!a el. derecho 
del.Estado a raqlainantar l.a pr•ct:l.ca 
de cultos de la• d:l.ferente• rel:l.g:l.o
n•• •. <YNAM. ·Serrano y Gómez. Lá opo
•'C'f-?'Ui;Nidada, p..p. 4-S> 

1!!1 4iocumento ev:l.denci.aba lo• l!m:l.tes del qrupo ant:l.~Oliist:a ,, 
que al puqnar por :al ra•table~:l.m:l.ento.del 1.:1.bre mercado.ae·éoioca
b& en.una posic:l6n desventajosa frente.a lo•.aonoren••• y é¡ue.••-
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tos en sus respectivos períodos y coao producto de la aituaci6n. 
del pa!s, habían iniciado la reconstrucci6n nacional bajo los 
post~lados de la econoM!a regulada y esto, m4s que haber signi
fica~o un fracaso había dado resultados favorables no s6lo en el 
aspecto econ6mico sino tambi~n en el social y pol!ticÓ; aciertos 
que Le representaban .a la oligarqu!a un ar.iplio colch6n de legiti
midad, por lo tanto, un proyecto como el de loa antir~
tas no tinicamente era anacrónico, sino que pose!a escasas oport2 
nidades de triunfar. Por otra parte, taml::i~n se evidenciaba la 
debilidad política de este partido y sus esfuerzos por establecer 
alian2as con sectores opositores a los sonorenses, ya fuese por 
medio del apoyo a las demandas laboristas o bien a las fuerzas 
cristeras. Sin embargo, la "reacción" no percibía que bajo las d: 
mandas de ~stos grupos subyacía su lucha por mantenerse como pod: 
res independientes al gobierno, raz6n por la cual laboristas y 
cristeros rechazaron las alianzas. 

Paralelamente, al desarrollo de las elecciones en el país, caus6 
gran revuelo el regreso del exsecretario de Guerra y Marina, gen~ 
ral Francisco R. Serrano: el suceso fue significativo en la medi
da de que para algunos sectores -tanto callistas como obregonis
tas- Serrano por sus amplios nexos con el caudillo representaba la 
alternativa para evitar la crisis al interior del grupo dominante. 
Esta hip6tesis se hizo manifiesta cuando Calles ·-en re~i6n partí-·. 
cular- decidi6 ofrecerle la gubernatura del Distrito Federal, el 
ofrecimiento era significativo en la medida· de que Serrano esta_. 
r1a en contacto directo con los grupos político& que se encontra
ban en puqna. Sin embargo, Serrano respondi6 que' antes de tc:111ar 
una decisi6n deseaba saludar al expresidente Obregón. _Ante la obs
tinaciOn del caudillo, Serrano decidi6 aceptar el ofrecimiento de 
Calles esperando que a través de su puesto lograse aglutinar a19!!_ 
nos sectores que lo postularan cano su candidato. 

EL ofrecimiento manifestaba los-intentos conciliador•• de Calles· 

•>•"e-~ 
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qui4n aceptaba como inevitable el regreso de los obreqon:f.•t•.• -
pero cona:f.deraba que la reel.ecc:f.6n del caud:f.ll.o desatar:ta no 8e10 
la'cr:f.ais en la sociedad sino tambil!n dentro del grupo gobernan
te. ya que Obreg6n se habrta negado a establ.ecer al.:f.anaas. con 

aque.l.l.as facciones que apoyaban al presidente, cano era el.. ca•o 
de la ~M. 

Por l.o tanto. ~a propuesta de Cal.l~s se incl.inaba por el. establ.e
cillliento de un gobierno donde la presidencia no 1a ejerc:f.era Obr~ 
g6n sino uno de sus all.egados. 

Por su parte Obreq6n reservo su candidatura hasta el. momento en 

el. cual. las fuerzas opositoras a él hab!an mostrado su fuerza y 

su pr09rama: conocido esto, el caudil.l.o anunci.6 l.a partic:f.paci6n 

.en. lo• futuros comicios recibiendo inmed:f.atamente el. apoyo de di
versaa aqrupac:f.ones (21), pero s:f.n aceptar representar a al.quna en 

especial. En este sent:f.do se diferenci6 de sus opositores al. PoB
:tular- como figura ~rism~tica alrededor de la cual. se agiu~!. 
ban l.a• fuerzas. lo que l.e permite definir los rumbos y las re

gla• del. 1ue90 pol.!tico. En su programa pol!tico de gobierno el. 
.· ..... exprea:f.dente se manifest6: 

"Consol..:!.dar l.a naeional.idad: atender de 

manera preferente l.os probl.er.ias extran
jeros: mantener las posiciones nacioná
les ante Estados Unidos: restring:f.r las 

inversiones de Wall Street pero no la• 
de'aquel.l.os capital.es del. vecino norte 

que quisieran "cooperar con ucWJb:as al. 
desarrollo". (Loyol.a, D~az Rafael, La 

crisis ••• pág. 47) 

La decisi6n del. caudillo def.:!.n.:!.6 la posic16n de 1a CROM Y del. ge

neral. Serrano, l.a central. Obrera acord6 apoyar a Obre96n aunque 
,.tal. ·apoyo tuvo un c:ar.Scter oondicionado que, por l:o tanto pod!a · 

-i:l.e retirado en cual.quier momento. Por su parte Serrano decidi6 
. ---;; 
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participar en las elecciones lanzando su candidatura siendo apo-
yado i;>or el Partido !lacional Revolucionario y por otra•.· agrupa
ciones (22), Al iqual que Obreq6n, Serrano no se compromati6 con 
ninquna aqru.paci6n. s6lo que 411 no i;>oseta el. carisma y la bab:U.i-: '-" · 
dad de su exjefe (23). 

Al. ic¡ual que los antirrelecc:ionistas. Serrano habla ~v:icenciado 
sus l~ites y torpeza politica ya que s~ pr~yecto no a6lc se die-· 
tanciaba del propuesto por Obreq6n sino ~ue, respecto al de ~a 
presentaba marcadas difer~ncias, una de ellas era la el.:iminaci6n 
total del. Estado como figura constructora de lo econ6m1.co, social 
y pol.lt1co1 en este sentido, s1 bien los antirrelecc1onistas PIÍ!I, 

naban por al libre mercado, aceptaban la injerencia del. Estado en 
los Ambitos mencionados llegando a proponer que para su mejor fU!i··· 
ci.onamiento era preciso otorgarles plena autonom.la. 

Otra diferencia fue al •entrequismo econ6mico• de Serrano pues. 
bi.an Obr1196n y G6mez se mostraban favorables a que el cap1tal: 
terno invirtiera en nuestro pats, para Serrano 
reglamentaci6n en cuanto a la inversi6n extranjera en tanto que 
Obreg6n la aceptaba pero mediante una reglamentac:i6n. 

Aa1 pues, de los .trae proyact;os el de mayor viabil.idad era el· de , .. 
Obreq6n ·en la -dida de que expresaba l.as aspiraciones de 109 ~. · · 
~ eccnani~te- fuertes, . a saber; la existencia de un poder 
identificado con sus 1ntereses, que qobierna para ellos, paro~· 

a su vez as capaz de obtener consenso dentro del resto de la ·~· ·· 
ciadad. adem4s de procurar el apoyo del exterior sin que ello_s:ig, 

nif icara somet:illl1.ento o dependencia. 

Definidos los contend1entes, la lucha electoral se desarroll6 en 
un •.clima de continuas 1mprecaciones entre los d:Lferentes cand1atoa • · · 
El. hacho que d$.fini6-'los derrotero.a de la contianda fue el. doc-!!.''.ifiJ 
to que Obrec¡6n entreq6 a la prensa el 25 da junio .d8 192_7 ~que tn~ }~l 
c1u1a al proc¡rama de trabajo que anteriormente· beinos citado..; don.s.·.;~~'. 

·- - ---.---.,;_.:·.·o,:;• 

. :·-~~5: 
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•C:U•aba a la •reacci6n• da estar preparando un levantmr~ento ar

aado. Esta ·Y otras declaraciones m&e -todas ellas en al m1811o sen 

tido- provocaron a:irado• comentarios_ del qeneral G6-z siendo unci' 

.de •llos expre•ado durante su qira por el E•tado de Veracruz en el 
cual setla16 que su proyecto . lleqarta hasta las dlt:tma• consecuen-: 

cía• -ntanciando que, para. llegar a l.a sil.l.a prea:i..denci.al. l.o ha

rta de la misma forma que l.os aquaprietiata•, •• decir, por medj,o 
de las arm-. 

Por su parte Serrano -quiAn aparentamente se encontraba m&s d.is

pue•to a pactar que a luchar- no raaliz6 una. qi.ra electoral pues 

realmente la mayor parte del tiempo la pas6 en el Distrito Fede

ra_l: a pe•a.r de el.l.o, hizo algunas declarac:iones en las que mos
traba su franca opoaici6n a ObregOn pero sin l.legar a las a9re11j,g 

nea permanentes como en el. caso de G6mez; no por e1lo deacúid6 aua 

relaciones con los ant.irrel.eccionistas. 

Ante la evidente demoatraciOn de poder pol.!tica de el caud:il.lo, 

•u• oponentes optaron por .la lucha armada sin haber ten:i:doposib!, 
,l.idad alguna de_ ganar. pues l.a rebel.i6n fue sofocada inmed:iatamen
:ie: si~ndo fusil.adoa sus organ:izadore·s. 

El1ainada la •reacci6n• paree!& que e~ ambiente pol.!tico en el 

. pata.•• tornar1a m&a apacibl.w, emparo con el re:inicio de sus giras, 
electoral•• _el caudil.lo prepar6 el. terreno para su enfrentam.ie~to 

.con el presidente Cal.l.•• a travas de la eU.minacilSn de su b8.••. de 
_pOderr la CROM. Con el enfrentamiento de los sonoren11e11 no •6l'o. •• 

· ponta en juego la unidad del. grupo dom:inante si.no qué tambi.~ •e 
:encontraba en d:isputa .l.a concepci6n de juego pol!t:i.co qua. habrta 

de •~u:ir •l pa!s. 

Obreg6n i.nic:i6 •ua ataque• al enviar a l.aa camara• una 1.n:iciativa 
de ley para eliminar l.os ayuntamientos en. el 01.strj,to Federal 1o• 
cual•• en eso• momentos constitu!an la fuerza de los crom:ista• (24). • 

Ante tai acto l.o• l.abor:istas respondieron~ 
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•¿Qua quj.eren? ¿l.aa pocas o muchas curu

le• del Partido Laborista? All! esttn. 
¿Qut! quieren nuestros en-iqos? ¿lo• s:l
tial.es de los ayuntamientos? All! eat&n. · 

·¿Qut! quieren? c?:lo• dos o tres puestos de ~-' 

qobernadores que tenemos en los Estados? 

All! est&n tambifn. Todo, absolüt-nte 
todo: pero que no nos toque nuestra orq!. 
nizaci6n social.7 que no pretendan atacar 
nuestra d~qnidad colectiva ••• que nos 
despojen de todo nuestros enemiqos: pero 

nunca permitiremos que flaqelen el. dere-
cho del. trabajad.or orqanizaco•. (Loyol.a, 
La crisis ••• p~g. 75-76) 

La respuesta cromista precipit6 los hechos ya que, a pa~tir.de 

ese JllOmento ambos contrincantes se negaron a cooperar y apoyar•er 
en el caso de los l.aboristas, desconocieron la candidátúra de 
Obreq6n por considerarlo •enemigo de los intereses obreros•. Por. 
su parte, este exprea6 que el. luqar de l.a Central. ser!a ocupado 
por al.quna otra agrupaci6n que se mostrara m4s amigable • 

. •o obstante, l.a oposici6n laborista, 45sta no conaiqu1.6 :1mpiitd:lr 
Obreqen fuera reel.eqido, con lo cual. demostraba el caud1llo' que 
fuerza y poder sequ!a v1gente. 

Si bien, el. expresidente consigui6 el.im1nar-y agl.utinar a dí.versa• 
fuerzas, ello lo realiz6 mAs que por su pol1tica atrayente por su 
fiqura carism&tica, lo cual mini.Jllizaba. en cierta formá el --trabajo 
de Callea quiAn,.por otra parte, durante su per!odo presidencial 
habla tratado de fortalecer l.a :Lnstitucionalizac1.6n del' poder ·es
tatal., sustentado· en el. reaéomodo de los diversos grupos sociales 
que se encontraban dentro de l.a fami1ia revol.ucionaria a travf• 
de l.a a~r.·tura de canales pol.!ticos como el. CCSdigo Civil., leyes 
agrarias y el. respeto al.a fuerza.de ciertos qrupos s0cial.es ex-
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_ · t:erno!I· al grupo en el. poder. En ••t• aentido Callea 
do .. ·49 Obra96n babia comprendido la morfoloq~a q11e ••tllba a~ti,;.: 

[\\: ai-clO/l&· aociedad. Y en ello. radi.c6. Sii permanencia .. en el poéíé'r 
·la .muert~ .S.l caudi.llo. 
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SOTAS: 

1 ·.- El general Obregón expresaba a Calles la conveniencia 
·' 

tener al Ing. Pani en el mini.sterio de Hacienda, debido a 

que apenas su proyecto comenzaba a cobrar forma; Call.ea 

ciÓ el. proyecto, l.o aprobó y rati.ficÓ al .funcionario en BU 

puesto. 

2.- En su libro "La Política Hacendaria y la Revolución8 , Pani 

.escribió respecto a su antecesor lo .siguiente: 

"Es bien sabido que el paso de Don Adol.fo de la Huerta por 

·1a Secretaria de Hacienda y Crédito Público quedó señalada 

por loa e.factos de una desatentada .falta de administración: 

desatendiéndose de la verdadera producción de l.os impueatoil 

y de i~'s recursos naturales, aceptó presupuestos. en com¡ileto · ... :. 

desacuerdo con las posibilidades del. pais; 

la coaisión de tan grave error f'inanciero, hi.so caso omiso 

de las prescripciones de la l.ey y de_ la moral. y· se: entregó a 

.,todo l.inaje de gastos; para sal ver las dif'¡cultadea··ap~ló al .. -. 

sisteaa, tan·poco honrado, como ruinoso,- del.os expediente•" 

trampa como el. de disponer de depósi.toa cont:idencialea 

l.oa tondos por él. mismo coaprometidos para el. servicio. de 

deuda exterior y_ el. de girar en descubierto (subrayado en 

original) contra la Agencia Financiera del Gobierno de Bev 

York y, por Úl. timo ni siquiera dio trazas de advertir el., acr.!,· 

centaaiento que a cada instante se producía en el d6ticit, 
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inició éste que habría llamado al orden y puesto en guardia 

a cualquier persona medianamente barnizada de conocimientos 

administrativos, tanto más cuanto que las crecientes dire

rencias entre los egresos y los ingresos se acababan ya al 

Einalizar su desastrosa gestión hacendaria, ésto es a rines 

de septiembre de 1923 a cinco millones de pesos y el déricit 

acumulado alcanzaba la cifra de $42'383,583.87, sin incluir 

en ella los crecidos adeudos heredados de administraciones 

anteriores". Alberto J. Pani. La política hacendaria y la 

Revolución. México, Editorial Cultura, 1926, pp.11-12. 

3.- Pani explicaba los inconvenientes de impuesto del timbre de 

la siguiente manera: 

"El impuesto (del timbre) de que se trata, con cuota de un 

medio por ciento sobre el monto de cualquiera operación de 

compra venta, arecta lo mismo los artículos de primera nece

sidad, como el.maíz y la ~anta, que los de lujo, como las ri 

cas telas, el oro o los diamantes; y como a estos últimos 

corresponde el menor volumen de las operaciones gravadas, son 

los consumidores pobres los que soportan casi todo el peso 

del impuesto. 

La situación de estos consumidores, además se empeora, porque 

el gravamen se causa por cada operación de compra-venta y 

cuando el articulo pasa por varios vendedores como sucede e~ 

pecialmente en los que se ofrecen al consumo de quienes es-



· nes :están en posición econó•ica 1nf'er:l.or ae paga otriía 

tas veces ei :l.•puesto, aparte de que, ·por virt.ud .de la 

dencia, el vendedor recobra. siempre.del co•prador .una canti

dad 11a7~r de 1a que entera al Fisco, sin que 

puedan evitar el consiguiente encarecimiento de la vida":. 

Alberto J. Pani, Ibidéa., pp.J7-J8. 

'• •. - Dicha ley: 

"Establece un sistema de .funcionamiento similar al·general

mente adaptado por las naciones más cultas y mejor adminis-· 

tradas y no considera ya la pensión como mera gracia que 

otorga el Estado, sino como una de las condiciones aceptadas 

por la administración y los empleados que le sirven. Si.ende 

:!US carac.tcri::.ticas princ1pa.l&s qu .. l.os recursos P":rª el.-pa- :· 

· ·.go de .pensiones procediera en parte, del descuento reducido 

.que .se .hace a los empleados sobre el. 1.mporte de sus .auel.doi!I 

en proporción de su edad y del reconocimiento de la obliga

ción del Estado de contribuir a la seguridad .Y b.ienestar de .. 

111111 servidores cuando éstos pierden su aptitud para el traba

jo, destinando al f'ondo de pensiones una suma proporcional; 

consecuencia del sistema de cooperación de loa empleados al 

fondo de pensiones, es la supresión de muchas taxativas y 

restricciones para los pensionadoa que. han sido hasta ahora 

tradicional.es, as.i como la transmisión de l;,_ pensión a suíi. 

de.udos, 81. aquellos fall.ecen, considerando la pensión como 



-118-· 

contratación de seguro". Alberto J. Pani. Ibidém., p.27. 

5. - La ruga del peso plata alcanzó límites realmente 11,J.armante's, 

a tal grado que para 1918 se tuvieron que ·acuñar monedas de· 

$2.00 y $2.50 en oro, y un mes después se tuvo. que adoptar 

el patrón oro. A partir de 1920 el panorama monetario cam

bió debido a la crisis en los precios de la plata; se trata

ba de controlar la ruga de plata, pero se iniciaba la salida 

de oro. Todo ello por la 1."alta de un organismo regulador de 

la emisión de moneda y de las transacciones bancarias • 

. Carranza solicitó ayuda a los bancos de emisión pero los or-

ganismos se negaron a colaborar·. Frente a ta1 situación, el 

presidente les exigió que debían poseer en caja el valor de 

los bill~t~s emitidos porque, como sucedió en algunos casos, 

serian incautados. Con la desaparición de un sistema organ! 

zado • se eliminó toda rorma de eré di to para la indúil.tria. 

En 1921, se devolvieron algunos bancos fundamentalmente aqu~ 

llos que eran sucursales de instituciones extranjeras. 

6 • ..;. Al respecto Marjorie R. Cl.ark escribió: 

"Desde el. inicio de la revolución, la situación monetaria 

había sido caótica. Todos los jet"es revolucionarios emitían 

su propia moneda, la cual circulaba en la parte del país que 

estaba bajo su control, pero no era aceptada en otros luga

res~. Marjorie Ruth Clark. La Organización Obrera en Méxi-· 

.22• Ed.. Era, M~xico, 1979, p.J8. 
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7 .- Loa invers1.on1.ataa petroleros, sustentados en su inrluenci&' 

en el gobierno republicano, exigieron al mismo la invasión 

armada d9 México. En primer instancia dicha medida contó 

con el apo70 de la sociedad norteamericana, pero ante el 

descrédito de Albert B. Fa11 y Doheny (f'uncionarios en el 

gobierno y representantes de los invereionis~as petroleros} 

la opinión pública cambió de opinión. También se destacó 

la Federación Americana del Trabajo en su labor anti-inter

vencionista. La Federación. la central obrera norteameric&~ 

na con mayor prestigio solamente superada por la IWW, orga

nizó mitines y publicó deepiegados en los que,manif'eató su 

posición pro-México. 

- 8 .:.. Deuda bancaria por incautaci.Ón de bancos en tiempos del. go-. · 

bierno constitucional.ista; deuda agraria por indemnización 

a terratenientes dispuestas en el. art!culo.27 constitucional~ -

9.- El "Código Calles" contemplaba las siguientes modif'icaciones:· 

ªLa mujer adquiere en el derecho civil mexicano igual capa'

cidad jurídica que el hombre; desaparece toda restricción 

por motivo de su sexo •en la adquisici(ln y ejercicio de aus

dereohoa' y queda as! equipa~ada al hombre, como consecuen

cia de las nuevas concepciones de la vida moderna, por las 

~ue.1a mujer no está relegada al hogar, sino que toma parti

cipación importante en las aotividades económicas, sociales 
~· ' 



7 •.poU. ti.ca•. 

Tuvieron que aoderárae loa viejos principios de la igualdad 

ante la ley y el que la voluntad de las partes es la suprema 

ley do l.os contratos, 11odif'1.cando muchas di.sposi.ciones para 

proteger a las clases desamparadas, pobres e ignorantes, que 

no ten!an def'ensa en 1U1a aociedad en la que concurren con i~ 

di.viduos de ampli.os recursos económicos, sociales y cultura

l••• que las explotan sin misericordia ••• El código otorga 

entonces a los perjudicados, el derecho a pedir la rescisión 

(de loa contratos) y si no es posible una obligación honero-

aa. 

Se.borró def'i.nitivamente la di.ferencia injusta e irri.tante 

entre hijos·naturales e hi.jos de matri~onio, pues ninguna r~ 

són fundaba que los hijos sufrieran por los actos de sus pa-

dres, privándolos de los más sagrados derechos sólo porque 

no nacieron de 11atrimonio. 

·zi código da al concubinato realidad juridica, nunca antes 

reconocida, atendiendo al. hecho. de que es forma muy frecuen~ 

te de integrar 1.a f'amili.a, entre las clases populares. 

Regar este hecho habria si.do ignorar una situación soci.al 

de gran alcance y fuente de relaciones famili.ares, idénti.cas 

de hecho a las originadas en el matrimonio. 

En aater1.a de propiedad el Código de Calles, quiere apartar

•• de la vi.aja concepción individual del derecho romano 7 

del..Cód1.go de Bápoleóny mantiene la propiedad privada en 
··<-·:: 

•;.'-

'•-.' . '~: 
'.;/, 

'\7';.·; 
·_ • ,,.,. 'l' ••• ,,.",.::__~-- -~/e:·<.' .: ,.., .. ,~~~-.'-:.L~<::\i~ 
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loa tér11ino11 consti 'tucionales, co•o •edio de cuepli.r. un&· f'un·." 

c1ón social •. ta no es tangible· ni sagrada, ni ua dere.ch·o de··· 

cuyo ejercicio el propietario f'uese·Úníco grbitro. Se con

vierte en un derecho variable para responder perf'ectaaente 

a l.as necesidades de la colectividad, a las necesidades so

ciales. Asi, el uso del bien del que se es propietario, 

·no puede hacerse en perjuicio de los intereses general.es o 

de terceros. El Código Calles limita el derecho a heredar, 

en los casos ~e sucesión legitima, hasta el cuarto grado en 

linea col.ateral, porque considera que después de ésta es ya 

.muy débil. la vinculación y difícilmente se puede suponer que 

el autor de la herencia hubiera deseado que .t'uesen sus here;_.· 

deros personas que, aunque parientes, por lejanas, posible

men'!;e ni conocía". Ricardo .T. Zevada. Call.es el. Presidente'~·· 

Ed·~ NT, México, 1983_, p.148-149. 

Este partido surgió auspiciado por la CROM, concre.tir.mente 

por el. grupo Acción, con objeto. de contrarrestar la inf'l.uen

cia ·e importancia a las organizaciones independientes, 13obre 

.todo a las de tendencia anarcosindicalista (CGT), a favor 

~rupo revolucionario encabezado por Obregón lo cual abriQ 

la posibilidad de ~ue los. representantes sindicales 

ocupar puestos gubernamentales". ..rosé Rivera Castro. WLa 

clase obrera en la historia de México". En la presidencia 

.=di.:e:.. . ..:P:..;l:.,u~t.::.a=r.:=c.:=o.__.E.,.1::.:i::.:ª:.ª=-.:=C.::a"'l..,1..,,e:.::s'"',._ _ _,,( .:.1 ~9.:;::2"'4:...-.-1'-'9""2:.8--..) • Ed. S. XXI , México• . 

J9S3, p.68. 

·,.~:-- ..... ~;/' 

~~~ .. :. -:< .. ~~;~} 
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_•lloaotroa. no impl.orall!os vuestra ayuda, ciudadano Al.varo Obre · 
. .. -

¡ón_. · Dejadnos continuar serenamente nuestra l.ucha, sin com~ 

·premisos _ni humil.l.aciones, o atropelládnos si- queré1ii. ·Ro 

ped1moe ayuda al.guna. porque no quer.emos· manchar nuestra ·ba.n.;. 

dera., acostumbrada a todos los vendaval.es, poniéndonos al a~ 

paro de vuestras l.uchas y vuestras instituciones. La Confe-

·. deración General. de Trabajadores no es una. organización· po

l1t1ca: es rabel.de, antiestatal y libertaria. No predi.ca l.a._ 

paz y la armonía entre lobos y ovejas, esto es entre verdugos 

y victimas, entre explotados y explota.dores, entre capital.is-

tas y obreros. No se engaña. a si misma ni miente a .nad1e. 

11 .• -. Así mismo se encontraban dentro de l.a Confederación: S1ndica

tos de- la Cómpañia Telefónica Er:icson; Sindicato_ de TrlLbaja- ~- · 

dores del.. Pal.ac:io de Hierro; Compañía de Transportes de l.&_ 

Cd. de .México; Sindicato de l.a Fábric_a Textiles Santa. Rosa· 

de Veracruz; Organizaciones Campesinas y diversos grupos del 

á11bito rural. sobre todo de l.oe estados de Jal.isco , .. Tamaul.i

paa T A¡uascal.ientes. 

12.- S:iendo la red ferroviaria una de l.as áreas más importantes 

para el. desarrol.l.o del pais, era inconcebible que la ·mayoría 

de· sus trabajadores estuvieran af'i_liados a. un sindicato in-. 

dependiente. En 192~ con objeto de restarl.e f'uerza a l.a Co~ 

f'•d~ración Haci.onal._de Sociedade• Ferrocarri.1eraa,,la 
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opuso la Federación Nacional de Ferrocarrileros dirigida 

por Samual Yudico-, af'iliando a ella sindicatos 

que trajeron a la mayoria de loa disidentes de 

ración a fin da qua sirvieran de esquiroles en sus •o•i

•ientoa. Un ejemplo de ello fueron las buelgaa·de 

1927, las cuales fueron declaradas ilegales gracias a·J.a 

influencia de la CROM y a la acción de loa esquiroles, su

ceso que provocó en gran medida el desmoronamiento de los 

sindicatos independientes. Ver Barry Carr. El- movimiento 

obrero Y la politica en México. 1910-1929. ERA, México, 

1976, pp.168-169. 

1).- Jalisco siempre fue uno de los Estados más religiosos. y 

~ervadores del. pais, además es donde ha predominado con 

arraigo el. caciquismo y el regional.ismo, razones·· por ia.S-~--

cuales. siempre se convirtió en un foco de resistencia para 

las tendencias centralistas de la CROM y de la_modernisa

ción del gobierno. Todo ésto i'ue fortalecido por leas 
uizaciones religiosas; por otro lado, tambi~n f'ue uno de ; 

los estados donde mayor f'uerza cobró el· moviaient.;, criaté-·: 

ro.· 

14.- ªMi presencia en la Convención (de la CROM) fue erróneaaen

ta aprovechada, sin hacer ningún jui·cio sobre las intencio~ 

. nea pues en lugar de desarrollarse temas s·_ociales. ae deaa-



rrollaron t_e11a11 politico11; opiniones en las que no tengo 

ninguna participación y cuya responsabilidad es de sus ex

positores. Ayer vino una Comisión nombrada por la Conven

ción citada a enterarme de los acuerdos que habian tomado9 

y yo les conteste con mi franqueza habitual que lamentaba 

profundamente la situación creada, que no estaba de acuer

do con 11is consejos de serenidad, moderación y prudencia; 

que creia eran int"undados los temores sobre la actitud del 

actual Gobierno de la República y para el ruturo, pues el 

actual Gobierno es revolucionario y tendrá que ser revolu

cionario, como creo t"irmemente que tendrán que serlo los 

gobiernos ruturos del pais, en que ya no es posible el est~ 

blecimiento de un poder conservador". Citado por Arnaldo 

Córdova. En una época de crisis (1928-1934)~ La C1as_e 

Obrera en la Historia de México, s. XXI, UNAM, México, 1984, 

p.32. 

15.- See\in Meyer, si las deserciones eran frecuentes en tiempos 

de paz, en tiempos de guerra se vuelven un fenómeno sorpraa 

dente, e incluso los propios intentos de modernizar y d1ac1 

plinar al ejército lo empujan a la deserción. Del 20 al 45% 

de los et"ectivos se esfuman cada año, fenómeno dificil de 

entender ya que los soldados ganan más que los peones, y 

desde 1924 se habia hecho mucho por mejorar su situ~ción. 

"'"En 1926 se vivfan adoa de guerra: La Yaquio en el .. norte, otra" 
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.contra el caciquiaao en 1& Sierra de Guerrero y la derro

ta no asustaba a loa soldados. y& que éstos se ps.gaban con 

cabeaae de genera.les y se pasaban de una unidad a otra sin 

aáe ni aás. Pero la Cristiada es muy difícil, sangrienta 

e incoaprensib1e, cada mes mueren 2000. por eso el ejército 

no cuenta. m~s que con 70 mil hombres a pesar de la recluta

ción continua, hay que decir que muchos acaban por regis

trarse otra vez con otro nombre para escapar de la justi

cia. Ver Jean Meyer. Estado v sociedad con Calles. Hist~ 

ria de la Revolución Mexicana, 1924-1928, Vol. II, Colegio 

de México, México, 1981, pp.60-76. 

16.- La fracción l del articulo 27 prohibía a los individuos o 

corporaciones extranjeras poseer terrenos en una franja 

fron~eriza de 100 km. y costera de 50 km.; por otra parte, 

la ~racción !V de dicho ar~iculo estipulaba que los propie

ta.ri.os extranjeros teni.an que solicitar a.l gobierne de Mé

xico la confirmación de sus derechos además de que esa .con

cesión se otorgase a perpetuidad. 

i7.- Ve:r hoja. anexa. 

18.- Esta acus&ción se originó por el ·reconocimiento dipl.omático 

de México a la URSS y por e1 apoyo brindado a 

tinorteamericanos que se encontraban luchando en Nié.aragua. 
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l9-. - Con las retorÍlas instrumentadas, los articuios 82 y 83 · .,9 __ 

tabl.ecia~ lo siguiente: 

· ·. Articul.o 82. Para ser Presidente se requiere: 

I. Ser ci.udadano mexicano, por na.cimiento, en ·pleno goce_ 

de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento; 

II •. Tener 35 años cumplidos y no más de sesenta. al dia de 

ia elección; 

·III. Haber residido en el país todo el año anterior al tie~ 

po de la eleéción; 

IV. -No pertenecer al estado eclesiástico ni ser minist:ro de 

algún cul.to; 

V. -No estar en servicio -activo, en caso 'de pertenecer al. 

ejército, un año antes de las elecciones; 

VI~ _No ser Seéretario o Subsecretario de E•tado, a menos 

que se. separe de su puesto un ado antes al dia de las ele~ 

ciones; 7 

VII. Ro estar comprendido en alguna de l.as causas de incap~ 

cidad establecidas en el párraf'o se'gundo del articulo 83. 

Art.iculo 83. El. Pres:Ldente entrará a ejercer su cargo el 

priaero de diciembre, durará en él seis años, y nunca podrá 

aer reelecto para el periodo inmediato. 

El. ciudadano que sustituyera al presidente constitucional, 

caso de tal.ta a.bsol.uta de éste, no podrá ser. el.ecto pre~ 

para el. periodo in•e-dia to, -

.Podrá ser reel.ecto Presidente para el periodo 1nae-
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d1ato el ciudadano. que .. tueae nombrado Pr•aidente ilt.t.erilio 

·en las f'a1tas temporales del. Presidente Conatituc1on~i... , 

Fuente: El. Universal. 4 y 20 .de noviembre de i926 (aub~a7a;; 
do nuestro) • 

. 20. - El. aa,yor aér1 to que poae!.a el. general. Gó~ez tue. el. 

l.uchado durante el. movimiento armad.o bajo elaando~de 

ll.ea; de ahi qua los antirrel.eccionistas 1o el.igieran 

aiderando que el. presidente l.e manitestaria su·apoyo • 

. Otras· agrupaciones que se adhirieron s l.a candidatura 

Góaez fueron: 

Partido. Antirrel.eccionista de Veracruz. 

Partido Antirrel.eccionista de l.a Cl.ase Media.· 

Centro Obrero Anti~rel.eccionista. 

·'-·Cos1:lción del.os Partidos 

Confederación Nacional. de Estudiantes 

apoyos pol.!.ticos de Obregón, fueron: 

Partido Social.ista de la Si.erra. 

,.. Partido Soci.al.iata Al.varo Obregón de Morel.1a: 

- Partido Demócrata Sociaii.ata. de Oaxaca. 

- Orsániaacioneli Regional.ea ,y Nacionales. 

- 0 Partido.Nacional. Agrarista. 

-·Partido Socialista del. Sureste. 

- 'Bloque Revo1ucionario Obregon.iata del. 
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22.~·. El. general. Serrano rue apoyado principal.mente por: 

Partido Socialista de Yucatán. 

Partido Bacional. Revol.ucionario. 

"23.- Como indica Loyol.á Diaz: 

."Esta era su coincidencia con el. ex-Presidente, pero tam

bién ahi radicó su debil.ídad: no midió l.a fuerza de su éon 

trincante, no entendió l.as f'irmas intenciones reeleccionis- · 

tas de Obregón y erróneamente sobreval.oró su propio presti

gio politice y mil.itar, al extremo de haber considerado la 

sublevación como la única posibilidad de triunfott; · Raf'a.el. 

Loyol.a Diaz. La crisis Obre~ón-Call.es y el Estado Mexicano 

S. XXI, México, 1980, p.48. 

El. hecho es significativo en la medida de que evidenciaba<'' . . ; 

l.a fuerza del caudil.l.o, ya que 

l.o 71), se encontraba impedido para promover o enviár 
. . 

proyecto de ~ey a l.as Cámaras Legisl.ativas • 

...... 
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CUADRO ANEXO 

,INVERSlON NORTEAMERICANA DIRECTA EN M!:XICO, 1.'0TAL ER LA :tN'DOS'l'RIA 
PETROLERA, Y SU PARTICIPACl:ON EN EL CONJUNTO DE LAS lllVERSlORES D 

EL PETROLEO MEXICANO, 1911-1934. 

(Valores totales estimados, en mi1lones de dólares) 

J\ño9 

191, 

1912 

1913 

1914 

1915 
1916 

1917 

1!J1e 
1919 
1920 

,' 

19~. 

·· .. 1930 

1931 

1932 

1933 

1.934 

'1'atal. en . 

Mb:ico 

794 

792 

784 

587 

584 

643 

535 

652 

735 

735 
1 123 

709 

672 
1 000 

887 

•nmrssa ~· 

En' la Ind. peaolara 

Valor 

20.: 

49 

85 

59 

200 

200 

500 
303 

500 

250 
224 
231 

303 

206 

200 

142 
175 

' c5el total. 

2.s 

6.2 

14.4 

31 .1 

76.0 

34.0 
30.0 
20.5 

29.0 
29.7 

51.9 38.5 

90.7 

266.7 

819.6 

522.4 
862.0 
438.6 
393.0 
405.0 

273.1 

330.2 

58 

65 

75 

61 

58 

58 

57 
57 

57 

52 
53 

-42~0 

43~0 
o:o· 
4)~¡), 

-·-· 
~-.·,,.1· 

- .... 

-•.• «,_~ .. :~~:~·~~ :~ 
.. •l\ 

47~1) '.'- ~l 
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CONFLICTO CRISTERO 

A lo largo de la historia de M8x:lco. las relaciones en.tre .el c:jobie~ 
no Y la Iqles:La se han caracterizado por la diverqencia o coinci
dencia de sus respectivos intereses tanto pol1ticos· cano econ&ai
cos Y social••- Ejemplos de ello lo constituyen la etapa del lib~ 
rali9111o y el porfiriato ya que, en el primero, el gobierno juari~ 
ta 1.ntent6 frenar ei poder del clero tratando de llevar a cabo la 
expropiaci6n de sus bienes y su desplazamiento como fuerza pol1t! 
ca. Por otra ~arte, en el. segundo, la ofensiva por parte del go
bierno liberal se vio detenida en cuanto que el porfiriato y el 
clero coincid!an en sostener una estructura social caracterizada 
por la existencia de diferencias econOmicas y pol1ticas entre los 
individuos, sustentando un sistema de privilegios dirigido s6lo a 
algunos sectores de la poblaci6n, entre los cuales el clero era 
uno de los m&s favorecidos. 

No rue sino hasta la promulgaci6n de la constituci6n de 1917 CUll!!, 

do se vislumbro m!s concreta~ente un proceso de enfrentllllliento en
tre ambas instituciones. 

De ah1 que la causa inmediata del conflicto se encuentre en la 
apl.icaci6n de los art!cul.os de la Constitucil5n de 1917, el 3o, 
So. 240, 270, y el llOo, mediante los cual.es se intentaba mante
ner bajo control por parte dél. Estado las actividades religiosas 
que·ten1an un giro econOmico y poi1tico, como en el caso de sus 
.propiedades, sobretodo delimitar sus &reas de competencia al as
pecto espir~tuál. De esta manera se exclu!a a la Iqlesiá co!llO ·1~~ 
t:Ltuci6n pol1tica antaqOnica al pr~ecto de Estado-Naci6n que se 
tratába de implementar. 

La Constituci6n enunciaba reglas estrictas en las cuales la Igle
sia quedaba bajo el control del Estado pues ~eqdn el art!culo 130, 
•l gobierno federal tendr!a injerencia en las funciones que ante- . 
riormente s6lo compet!an a la Iglesia, como el matrimonio eclesia~ 
tico y el bautismo que pasaron a ser de competencia civ1l. No se 
reconoc!a l.a personalidad jur!dica de la Iglesia ni de sus ofici~ 
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tes, tampoco se permitía la asociac:i.6n pol!tica por parte de ellos, 

y •e el re9istro de los templos y de l.os sacerdotes p11r11 .. 
ejercer profesionalmente, la apertura de templos seóa apr_obada ·por 

el 9obierno. En cuanto a los sacerdotes se mencionaba que estos 
deb1an ser mexicanos. 

En ·_el. artículo 27, inciso IJ: se niega a las asociaciones re.li9io

sas todo derecho de poseer, adquirir y administrar bienes ratees 

Y capitales impuestos por el.los, de esta manera todo tipo de pro

piedades que hubiesen sido adquiridas por los religiosos o que se 

hubiesen destinado al cultopasar!an a ser propiedad del Estado. 

En tanto el. artículo 24 proclamaba la libertad religiosa y esta:

blecía que el culto s6lo podr!a llevarse a cabo en los templ.os .. 

destinados para el.lo. Además se limitaba el ndmero de sacerdo_tes 

de acuerdo con el. nllmero de habitantes por extensi6n territorial. 

Otros art!culos como el So. prohibían el. establecimiento de 6rde

nes monasticas cualquiera que fuese su 1ndole. 

El art!culo 3o ... establec!a que la educaci6n debía ser libre, laica, 

gratuita y obl.igator:i.a en l.os estab1ecimien_tos ofic:i.al.es. _Este ar~ e· 

t1cul.o_ afectaba directamente al sector clerical., ya que cent.aba. .. . ... 
con un gran ntllnero de escuelas particulares,· lo cual. propici6 nu• 

nierosas protestas por parte de cll!r:Í.é:os .. y cat6l.icos .al. no pe.rm:it!r 
¡ • • • . ,_ -··. -

·sel.es efectuar ceremonias· rel..igiosas en l.as escue_l.as, ni ·_que ex is.--.... 

t'ieran cap:tllas. Asimismo, se prohibl'.a a _l_os sacerdotes ifllpart:ir 

c:&tedra. 

La implementaci6n de estas medidas por parte del· grupo dominante 

representar!a l.a determinac::i6n de mantener un control e inm.isc:ui~ 

•• en t_odo• loa lmhitos de la vi.da de los diversos sectores soc:i~ .. 
1~··. ··~como el. desplazamiento de cualquier fuerza pol.!tica que 

obstacul.izara dicho proceso. 

La respuesta del. el.ero no se hizo ésperar ya que ve!a una gran :tn-· 

tromisil5n gubernamental. en su ambito de influenci·a por l.o ·que, .. ac,..._-, 
_-_-,.,>o-;: 

~ .17·~:r.'~~:~ 
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to sequj.do hizo un llamado a toda la sociedad para desconocer lo• 
art!:ulos constitucionales citados, en especial el art!culo Jo. 
Cc:mo respuesta a este llamado se organiza en 1917 la Oni6n Nacio
nal de Padres de Familia (UNPF) (1), que consigue que dicho 
articulo no se aplique con todo el rigor que se pretend!a ini
cial!llente. Sin embargo, con el triunfo del plan de Aquaprieta y 

la muerte de Carranza tomará un nuevo sesgo el conflicto en detr~ 
mento de los intereses eclesi~sticos y cat6licos. 

Lo anterior se hizo evidente al asumir el poder el grupo de S6nora, 
el cual consideraba que el futuro y la evoluci6n del pa!s deb!an 
ser dirigidos por un gobierno capaz de mantener el control de los 
diversos sectores que conformaban la sociedad mexicana, y adem4s 
que blngiera como organizador de la vida econ6mica, social y polf 
tica del pa!s, de ah! pues, el papel que hasta ese momento ven!a 
desempeñando la Iglesia dentro de la sociedad representaba un ob~ 
tleulo para la edificaci6n del nuevo gobierno. 

P~~ ello era necesaric por parte del gobierno hacer vSlidos y 

aplicar los art!culos constitucionales que m5s incid!an en el po
der del clero. Es decir, el gobierno posrevolucionario marcaba 
las pautas a las cuales deb!a sujetarse el clero, someti~ndose.a 

la nueva forma de hacer pol!tica del grupo que se estaba erigien
do como hegem6nico. 

La Xqlesia respondi6, en un primer manento con manifestaciones y 

boicots: y en un segundo momento a trav6s de la oposici6n armada: 
desencadenando lo que se denomin6 lucha cristera. Sin embargo~ 
para hablar del conflicto religioso es necesario no s6lo referir
nos al antagonismo generado por la aplicaci6n de los art!culos 
constitucionales, sino que tambi6n es preciso mencionar la situa
ci6n y la reacci6n de los diversos sectores sociales que tambi6n 
119 hallaban afectados o inmiscuidos en el conflicto. 

Aquellos sectores que apoyaban al gobierno, consideraron al con
flicto como irracional señalando que 6ste cumpl!a con su deber al 
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aplicar lo estipulado ·en la Constituci6n1 frente a esta posici8n 
se encontraba la de los cat~licos y la de los sectores rurales 

quiado• por eclesi&sticos y representantes de pequeñas orga~izacio 
nes cat6licaa que ve!an en la actitud del gobierno ataques.contra
uno de los elementos mas importantes de sus vidas: su credo._· Por. 
otra parte, para los grupos campesinos el conflicto constituy6 la 

posibilidad de continuar luchando por la satisfacciOn de sus de~ 
mandas, pues para 1920 el reparto agrario aan no hab!a respondido 
a sus expectativas. No obstante, este movimiento que se venta-ge!. 
tando en algunas partes del pa!s como un descontento hacia el go~ 
bierno posrevolucionario_ ten.ta como eje de inconformidad la. ~ec- · 
taci6n que se trataba de llevar a cabo hacia los b~enP-s_materiales 
y sociales de la :Iglesia y con esto mismo su repercusi.6n en la· so.,-·:. 
ciedad. 

En cuanto al exterior del. pa!s, es .i.mportante considerar la post!!_.· .. _. 
ra de los Estados Unidos y el. Vaticano. Para l.os primeros al con
flicto constituy6 l.a oportunidad de acentuar l.a presi6n hacia.M6.,
xico en cuanto al. problema petrel.ero, empero tal postura se 
form6 hacia 1.927, con l.o cual el gobierno nortea:neric~no semos
tr6 m&s proclive a apoyar a la adm1.nistraci6n callista. 

En cuanto al Vaticano, 'su respuesta se caracteriz6 por su 
dad, pues m1.entras algunos prelados cercanos al Papa hac!an dec1~ 
raciones apoyando al. movímiento, lo reprobaban algunos otros. _S1.n 
embarqo, el Papa nunca dio una opinJ.en en que manifestara una 'pc;t!. _: 

tura declarada a favor o en contra, 11.m:i.t&ndoae a enunciar enct
clicaa que hactan llamados a la fd cristiana, al acatamJ.ento de 
los design:i.os divinos, Y·• la defensa de la religi6n a tra,,.s de 
los cultos implementados por la :Iglesia. 

La actitud hac:ta el movimiento fue mat:tzada, ya que.en todo -~··_ 
to se mantuvo la postura ·d8-óposici6n a las med1.da• adoptada• por 
el. gob:i.~rno y por e1 llamado a 1os padres de familia a i:uehar por 
el derecho de educar a sus hijos. Da e~te modo si bien no apoyaba 
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abiertamente al mov1.nú.ento, tampoco se mani~estaba en contra, d~ 
do que a trav6s de varias declaraciones instaba al pueblo de Ma
xi.có a oponerse a la aplicaci6n de los artículos constituciona-
1es. 

A ra:tz de esta ambigüedad, el clero mexicano se escindiCS b!s:ica
-nte en dos grupos; aqu«!llos que se manifestaban por la continu~ 
dad del movimiento, grupo formado por l.os obispos de los estados 
en pugna y, otros como los de Morelia y Tabasco que se inclinaban 

, por la negoci.aci6n. 

Para Jean ~eyer el grupo sonorense, podría haber propiciado una 
conciliaci6n en el problema religioso debido a que el proceso de 
i:econstrucci6n econ6mica y política del pa:ts bien podía haber en-· 
qlobado a la Iglesia tomando en cuenta que el gobierno del gene
ral Obreg6n trataba de llevar a cabo u.na política negociadora, 
hacia los distintos sectores sociales del pa:ts. Esta política 

,, abarcaría el respeto hacia las instituciones educativas del clero, 
pero la correlaci6n de fuerzas de ambos sectores redefini6 de ma
nera diferente el confl.icto como lo fua e!. caso de la progresiva 
.provocaci6n de los cat6licos y del clero (2)", que por otra parte 
se hablan dividido como los gubernamentales en moderados y radi-
cales. As! tambian, aument6 la presi6n de los grupos anticlerica
l•• como la CROM, que se opon:ta a la participaci6n de la Xglesia 
que desde 1.922 trataba de organizar a algunos grupos de trabaja·, 

-dorea en sudtcatos agrupados posteri.o::mente en la !'ederaci.6n Na
_ci.onal cat61ica, que pugnaba por mejoras salariales para 1011 tr&b~,~ , 
, jadoraa sin afectar a los patrones. Esta acci.6n llamada si.ndicali.z!,:. 
ci.6n cristiana de las masas, a6lo en el estado de Jalisco tuvo 
axi.to. 

Déntro de los princi~ales. sucesos intnediatos que propiciaron el 
movi.miento, podemos mencionar el atentado al Palacio Episcopal (3), 
loa incidentes en 1& Catedral de Morelia (4) , y los hechos en el 
Cerzo del Cubilete (5), que trasciende las fronteras del país de--
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bido a que el représentante episcopal de Roma, Monseñor Filippi 
es expulsado del pa!s. Los prelados y los organismos cat6licos 

protestaron con cartas al presidente CbregOn, la ACJM public6 un 

manifiesto y el Vaticano pidi6 se suspendiera la expulsi6n del pr~ 
la_do. Obreg6n tratando de apaciguar el conflicto, env!a una carta 
a los obispos Mora y Ruíz donde expresa su sentir por, el rumbo 
que han tomado los acontecimientos, haciendo t;nfasis en _el cara: 
ter complementario de ambas instituciones al afirmar que " ••• el 
pro9ra.'lla social. y actual del gobierno emanado de la Revoluci6n -•• -

esencialmente cristiano, es un complemento del programa fundamen
tal. de la :Iglesia Cat6lica". (Meyer Jean, La cristiada, Tomo_ X:I, -

p4g. 126). Sin embargo, de dicha carta no se obtiene respuesta. 

Las Damas Cat6licas, organizaci6n fundada en 1912, tambit;n se OP!:!. __ 
nen a la aplicaci6n de la Constituci6n en el Primer Congreso Na~ 
cional de la UDCM en noviembre de 1922, donde se propone luchar 

por la libertad de enseñanza. 

Las principales conclusiones del Congreso Nacional son: 

Ja. Se pugnar& pac!ficamente en la deroga-·
ci6n de las luchas que impiden el derecho 
que tienen los padres de familia de educar 

a.sus hijos cristianamente. 
4a. Establecer una comisi6n de padres de 
familia para la reivindicaciOn del derecho 
de la enseñanza de acuerdo a las siguien

tes bases: 

L4_7 c) proponer el reconocimiento de la 
Uni6n Profesional del Magisterio Cat6lico. 
para formar al Centro de la Organizac16n 
Nacional, la Confederaci6n y Centros.que 
tiendan a ese fin en toda la Repdblica. 
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¿4_7 d) luchar por la creaci6n de biblio
tecas, museos t~cnicos, y cuantas obras 

tiendan al mejoramiento educativo. As! 

mismo se impartira la educaci6n y moral! 
zaci6n a los miembros del ejército. 
(Alvarez, E. Historia ••• p&g. 82) 

Cuando Calles subi6 a la presidencia, tom6 medidas mas radicales 

contra el clero manifestandose tal inflexibilidad en cuanto le.sE 
licit6 a sus colaboradores: 

~Pusieron en pleno vigor los mandatos de 
la Constituci6n, formulando y proponien

do a su aprobaci6n los proyectos de Le
yes Reglamentarias o de Reglamentac16n 
interiores precisos para lograr la efec
tividad de los artículos de la Constitu

ci6n, desconocidos. (S'"i:.P. El Esfuerzo Educati
vo en ~exico, pág. XL) 

Sustentado en·lo anterior, el Secretario de Educaci6n, Manuel Puig

inici6 una serie de gestiones tendientes a vigilar el funcionamie~ 
to de las escuelas primarias privadas a través de la promulgaci6n 
del reglamento provisional para las escuelas primarias del Distri
to y Territorios Federales; con el cua~m.fs que observa: el funci~ 
namiento de este tipo de colegios, se pretendi6 debilitar al clero 
desplazándolo de su espacio de mayor influencia. 

La. axpedici6n del reglamento provoc6 protestas de los directores 
de lo• cole9ios cat6licos mexicanos del Distrito Federal, quienes 

-•JS¡n1sierc;>n que el gobierno nci pose!a atributos para limitar o re
glamentar el tipo de educaci6n que se impartiera en las escuel~s 
ya que esta decisi6n correspond!a exclusivamente a lós padres de 
familia añadiendo que la funci6n del gobierno deb!a limitarse al 
control ·del inmueble, los aspectos de higiene y a observar el C\J!!l 
pl.1miento de los programa.& de trabajo por ella estipulados. Fina,! 

; .. ,. ................................... --~ -·._·.·-.. 
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mente los di.rectores cat6licos expresaron que recurrirlan a to~ 
do• los canales pol!ticos para eliminar tal disposici6n guberna
mental. 

Por su parte, la SEP manifest6 que su proceder se encontrabá jua-· 
tificado en el articulo Jo. de la Constituci6n·en el cual ademas 
de garantizarle al. gobi.en"'lo el control de los programas y sus mo
dal.idades de aplicaci6n, le conced16 la posibilidad de incidir o 
controlar los establecimientos particulares. Sin embargo, con el 
ob1eto de impedir conflictos, la SEP propuso la constituci6n de 
un comit6 integrado por representantes de ambas instituciones; 
para discutir y resol.ver las diferencias respecto al documento. 
Como resultitdo de·las reuniones entre ambos grupos, se obtuvo la 
aceptaci6n casi total. del reglamento. La negativa del. gobierno 
an~e la petici6n de algunos directores de colocar crucifijos en 
las escuelas era considerada como reprobable por los represen
tantes cat6l.icos. Como respuesta, el. secretario Puig coment6 que 
el. permiso era negado no porque los callistas fueran anticleri
cal.es o comunistas sino porque tales z1:::bolos estaban sien.do uti-: ... ,, 

·. :·:-~t 

lizados por grupos de cat6licos que se hab!an levantado en armas. 

Podemos afirmar que al tener el grupo dominante una idea especlf!, 
ca del sujeto socfal. que se deb1a formar, consideraba que cualquier: 
"valor normativo simb6l.ico" c:aD:m::io a SJ ~&tifa. anularse de l.a 
educaci6n. 

Paralel.amente a este conflicto l.a unidad de·la Xglesia mexicana, 
comienza a deteriorarse en la medida de que algunos qrupos dentro 
de esta misma se pronuncian contra la injerencia y la direcc:iaft: de.' 
Roma en el conflicto, ademas de manifestarse contrarioá al. cel:lba
to al. que ar~;; obl.igados loa sacerdotes, juz9&ndolo de "inmoral."· 
Tal grupo pretendi6 formar una nueva Xglesia denominada Cat6lica, 
ApostOl.ic~ Mexicana, dirigida por el sacerdote Joaquln P~rez (6). 
Call.es apoya esta divis16n entre los cat6l.ico~ ya que dicha i9le-. 

··aia tendr~a una organización propia, rom9iendo con la direcci6n 

:::'· 

'<,"· -·,¡- ·:.~:; 
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del Vaticano• en la cual incluso los cl6ricos ser!an mexicanos. 
En este sentido la Xglesia cismlt:l.ca se :identificaba con el pro
yecto pol!tico callista y ademls a~ ser independiente de Roma; la 
hacta m4s susceptible de ser coptada por· el gobierno. 

El 22 de febrero de 1925 los Caballeros de Guadalupe guiados por 
Ricardo Treviño, secretario general de la CROM, tomaron el templo 
de la Soledad para util:Lzarlo como Catedral C:Lsm&tica y expulsa
ron por la fuerza a los cat6licos nromanos" quienes volvieron p~ 
ra tomar violentamente el templo. ~.nte tales desórdenes intervino 
la fuerza pdblica conteniendo a ambos grupos, y clausuró el tem
plo. 

Calles ordenó que este templo se convirtiera en museo o bibliot~ 
ca y para evitar fricciones ·on los cimn&ticos les dio otro t8!! 
.PlO, el de Corpus Cristi, en plena avenida Julrez. El arzobispo 
Mora del ~o, emitió un "interdicto" prohibiendo. la asistencia a 
dicho lugar a los católicos "romanos~. A pesar de que este movi
miento era aceptado por el gobierno, los intentos de formar una 

_ 1'.ueva ~-iesia fracasaron pues realmente muy pocos sacerdotes se 
'afil:iaron a -ella. 

En ese mismo mes Calles expi~ la Ley Reglamentaria al art!culc 
130 y poco despu6s obtiene de las C!!llAras Legislativas facultades 
extraordinarias para reformul~ el Código Penal en materia 
a& en la cual •• expiden decretos para deportar sacerdotes 

- jerc;;s y exigir el registro a l.o• deni&s cl.llrigos. 

··ec.o respuesta a estos acontec:Unientos lo• católicos apost61icoa 
romanos •• organiaan creando la Li.9a Nacional Defensora de.· la -Li.-. 
. bertad Religiosa (t.NDLR) (7), aglutinando en sus filas miembros 
del Parti.do Cat6iico y de la ACJM as! como creyentes cat6li.cos 
del pueblo en general.· 

En febrero de l.926 el Papa P!o X:t al saber el ·giro que estaban to 
.mando los acontecimientos en MAxico emite una enc!cl.ica en la que 
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expresa la urgente necesidad de formar la Acci6n Cat6lica como 

soluci6n para contrarestar las ofensivas a la Iglesia, sin el!lba~. 

90 dicho organismo no prosper6 ya que la posici6n del Papa habla 

stdo rebasado por las diversas organizaciones que participaban 
en el conflicto. 
C&lles introdujo nuevas enmiendas y atribuciones gubernamentales 
sobre las actividades eclesiásticas las que entrar!an en vigor el 

31 de julio de 1926; los obispos llegan al acuerdo de suspender 
el cu.lto en los templos de todo el. pa!s, promoviendo ademas la. 
LNDLR un boicot econ6rnico (8) que repercutiría hacia el sector 
gubernamental, asimismo, se hizo un llarnaco al pueblo para defe~ 
der "sus creencias y l.ibertades" ,a partir de entonces los templos 
permanecieron cerrados durante tres años (1926-1.929). 

Para tratar de resolver esta situaci6n, se efectuaron debates en 

pdblico entre representantes del gabinete de Cal.les como Morones 
y Puiq Cassaurancentre otros, y René Capistrán Garza, Luis Mier. 
y Ter~n representando a la LNDLR; al. no llegarse a ningdn acuer

do .•.. los obispos Ruiz de Flores, de Morelia y Pascual. D1az, de .Ta
·basco (9), que a su vez dialogaron con el presidente Cal.les, de~ 

el.araron que dnicamente quedaba que el. Congreso sol.ucionara el. 
problema o bien este se resolver!a a través de las armas. 

La rebeli6n estall6 en Chalchihuites, Zac., a finales del. mes de 
octubre de 1926, y se propagó al. sur de Zacatecas, los Altos de.· 
Jalisco, Colima, parte de Nayarit, Michoac~n. Quer~taro y Guana
juato. El movimiento armado en un principio fue financiado por a! 
qunos de l.os ricos hacendados que se vieron afectados por la pue~ 

ta en prSctica de la Reforma Agraria. 

Al cerrarse los templ.os se convenciO a los campesinos para que de~ 
conocieran l.a autoridad del gobierno ya que este hab!a atacado un 

valor fundamenta1 de sus vidas: la religiOn. 

Se ha' considerado al movimiento cristero como uno de lo• confli~ 
to• que alcanz6 mas fuerza en el per!odo posrevolucionario. 
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Diversos autores han tratado de responder ál po:rqu6 lle96 a te~er 
tanto arrai90 entre Ú~s masas, las ·que apenas pocos años antes ha 
bian sido prota9onistas de una lucha armada como fue la Revolucien. 

Desde nuestra ·perspectiva el conflicto religioso debe ser explica
do comó producto de la incapacidad del gobierno para satisfacer 
ias demandas de algunos grupos, en este caso el de los campesinos. 

La Reforma Agraria se hab1a dado en forma sumamente precaria, las 
pocas tierras repartidas eran-de nala calidad se encontraban en l~ 

9ares dif!ciles para la siembra, la mayor1a de las tierras eran de 
tempor·a1; por otro lado, gran parte de la poblaci6n carec!a de 
ellas, por lo que se vetan obligados a empl.earse como peones o 
medieros. Esta situaci6n en algunos lugares de la Repdblica, en 
el momento propicio, supo ser utilizada por aquellos grupos de pr~ 
lados y defensores del catolicismo con el fin de presionar mayor
mente al gobierno. El problema agrario no hab!a irrumpido como tal 
del::ido a que la propiedad privada todav~a se presentaba como&i 
fuera un derecho natural, visi6n que era propiciada por los condi.- · ·· 
cionamientoa de tipo ideol6gico que difund!a la religi6n,la cual
llegaba en algunos casos a justificar los cambios climatol6gicos 
recurriendo a figuras metaf!sicas (10). 

Asi en este lt\arco y bajo el lema de •viva Cristo Rey• se consi.gue 
formar -con una multitud de campesinos e ind!genas desarmados y c~ 

yo elemento en comdn lo constitu!a principalmente su credo- un ej6~ 
c~to fuerte y organizado (1927-1928),comandado por el general En
rique Goroztieta (11), que lleg6 a poner en entredicho el poder 

del grupo callista. 

La eXpl.osi6n del conflicto armado acentu6 la represi6n a los gru
pos cat6licos llegando hasta el fusilamiento o desaparici6n de P9!: 
sonas que se manifestaron simpatizantes de los eri~teros. La pobl~ 
ci.6n se interrelacionaba cada vez mas, l.a gente del campo propor-
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cionaba soldados y aliados civiles lo•. que aprovisionaban a los 

primeros, de alimentos municiones, en tanto qa miis·ciudades •• 

refugiaban la opo•ici6n y la propaganda pr1.ncipal.1119nte. Con la 
Carta Apost6lica. •Iniquis Aflictisque• en nov.ieiiibre de 1926, el 

Papa se ref:lere a las situaciones penosas de la :rglesia Cat«511ea 

en Maxico desde ia implantaci6n de la Constituci6n del 17. 

La Un1.6n Popular (12), se erigi6 cano la vanguardia del ejGrcito 
cristero: en los lugares que llegaba a ocupar, institu!a gobier

nos civiles paralelos al institucional, como sucedi6 en la zona 
Quintanar1 dicho gobierno no solamente ayud6 econ6micamente a los 

cristeros sino que se hizo cargo de la vida religiosa, la educa
ci6n y la vida colectiva en general. 

El a.ntagonismo entre Iglesia y Gobierno s6lo se percib!a a nivel 

general, es decir, hacia el gobierno federal ya que localmente 
exist!an relaciones •amistosas• entre las autoridades eclesi~sti_

caa y.civiles, 1as que, por ser oriundas de los mismos lugares t~ 
n!an gran arraigo con los prelados. Es decir, que entre el presi

dente municipal y los sacerdotes, no se observaba en los hechos alc;n¡ 

na ruptura o cohesi6n entre ambos. 

El sacerdote influy6 grandem~te en las comuni~ades para c¡ue 4s~ ·: 
tas se rebelaran, ya que este desemperaba un J.ugar pri:vilegiado .•:·· 
en el pueblo. Las fa111ilias se relacionan con los dem&s miembros de 'o/ 
la colectivid~d por los trabajos en la Iglesia o en la escuela''.•i•!f·: 

.- do .estas las instituciones de mayor cohesi6n social. La mayorS:a de· 
loa levantamiento~ se dieron por provocaciones hacia los sacerdo'."'_· 

tes ·i.ocal•• real.izadas por gentes ajenas a los lugares o pueblo•.
por confiscasi6n de armas o cabal.los, amenazas agrarista• o agre .... · 
aiones al parecer del ejército federal en lo• poblados; Este hecho'· 
reviste gran importancia ya que resaltaba la figura del sacerdote :;\ 

como uno de lo• personajes mas influyentes en la comunidad, puesto·"' 

:~=i=~~a::r l:o e::c~:~:•:a e: ~:r::a~:;:!::t:: :~::n:~::r ci:: ~~:-~ 
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ecaiunidad7 de esta manera el sacerdote en la comunidad.ostentaba. 
un gran prestigio e influencia en un determinado lugar. De ah! 
.pues ,que .una de las primeras funciones de la escuela ·posrevolucio 
naria se haya encaminado a la sustituci6n del sacerdote.~· par: 
tir de la implementaci6n de determinadas modalidades como la ~sa 
del Pueblo, que satisfacieran las necesidades de la comunidad y 

que tendiera a desvincularse de toda influencia religiosa en ma
teria educ~tiva, ademas de la equiparaci6n del maestro con el sa
cerdote en cuanto a la funci6n redentora que debta realizar. 

Sin embargo, exist!a un elemento que el gobierno debido a su fal•· 
ta de legitimidad no podta sustituir y esta era la confianza y 

credibilidad que los sectores populares depositaron en sus curas. 

Esto se reflej6 en cuanto que los ej~rcitos cristeros consideraban 
que la lucha pose!a un·motivo: era la defensa de su religi6n y de 
sus representantes terrenales. 

Los miembros del clero adoptaron divergentes posiciones en cuanto 
al movimiento armado. Las marcadas diferencias no se dieron entre 
el alto y el bajo clero sino en las diversas facciones de los··mi!. 
mes. As! mientras dentro del grupo de los obispos hubo quienes no 
incitaban al movimiento, pero to~aban partido hacia el, como fu~ 
el caso de Monseñor Velasco de Colima, qui~n fue el primero en_o~ 
denar la suspensi6n de cultos, como tambi~n el prelado Orozco y 

Jim4nez de Guadalaj ara, ambos celebraron incluso _cultos .en el: cam · 
po y en la sierra durante el conflicto. Algunos otros no s61o coa 
denaban a los cristeros sino defentan al gobierno~ como el obispo 
Villag&nez de Huajuapan de Le6n que recordaba a los feligreses e1 
rempeto que deb!an a sus autoridades. Otros sequ!an los lineamiea 
to• de Roma como Echeverr!a de Saltillo, Cranga de Cuernavaca1 
•iendo loa menos los que adoptaron una posiciOn radical, llegando 
trea de l?a prelados a pertenecer a 1a Liga como fueron. Mann-iquez 
y zarate de Huejutla, Gonzalez y Vaiencia de ~ac&mbaro, .Lara y T6-

'" · rrea·~de· Durango, quienes en un principio ••·'manifestaron eno.c::ontra, . .,· 
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de la violencia pero despul!s de1 26 aseveraban que no -.babia 
recurso • 

. 't.os sacerdot~s que se opusieron al levantamiento delos 

fueron el p&rroco de Alvarado Veracruz: Dinias Anquiano 

huila Y el de San Luís Potosí y otros que les prohib!an pelear .co-. 
mo los curas de Guerrero, Puebla, Oaxaca, la mayor!a de ellos 
tuvo una posici6n neutral, principalmente 

trito Federal, inclusive clEriqos de provincia se concentrab~n en 
la ciudad de M6xico para no comprometerse. Unicamente un· qrupo de 

sacerdotes se convirtieron en voluntarios colaborad-~r~·a 
y se oponían a separarse de los combatientes en.1927 algunos fu~'"' 

ron detenidos principalmente en los estados de Jali_sco, Guanajua'"'· 
to y Michoacán. Dentro de los partidarios 15 de ellos 

llanes cristeros, 25 tuvieron implicaciones directa e indirecta
mente y cinco tomaron las armas. 

Los que lucharon por la causa se manifestaron inconformes por 
reducido apoyo de los prelados. 

En plena agudización de la lucha,surg16 de parte de los 
una propuesta _de Constituci6n para _la Repdblica Mexicana 
da en las montañas de Jalisco y Michoac&n el lo. de enero 
En otras palabras, en este momento el gobierno posrevolucionario 

se enfrenta a una crisis de inteqraci6n social, es 
p6rdida o rechazo de valores. y normas que trataba de 
dicho gobierno basadas en el cumplimiento riguroso de algunos ar'"'· 

_t!culos de la Constituci6n de 1917 -y sus posteriores modificaci2 
nesen algunas partes- y como resultado de este conflicto, iieqa 
a configurarse un proyecto alternati,;.o al del grupo sonorense. 

El proyecto de constituci6n constaba de doscientos cuarenta Y do• 
art1cu1os, donde se contemplaba desde 1a soberan!a naciona1 haata 
las instituciones gubernamentales pasando por la forma de tenenci' . 
de la t~erra, la div:Lsi6n de poderes, iniciativas de leyes, diapo.;;: · 

aiciones sobre el trabajo, ·etc. Era un proyecto que -trataba de 
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car cuestiones de tipo político, econ6mico y social a nivel. naci!i 
nal. El art!culo noveno se refería a las garantías individuales 
que a la letra propon!a sobre educaci6n: 

•La enseñanza será objeto de toda aten 
ci6n y protecci6n de parte del Estado y 

gozar& de la libertad más completa la 

que se imparta en establecimientos par
ticulares ••• En los planteles oficiales 

sostenidos por el Estado, la enseñanza 

Primaria, Secundaria o Preparatoria, c~ 
yos alumnos cst~n bajo la patria potes
tad, en materia de RELIGION se impart~ 
rá aquélla que solicite y designe la 

Asociaci6n de Padres de Familia del lu
gar donde se ubique el establecimiento•. 
(Lombardo T.V. La Constituci6n de los 
cristeros, pág. 31) 

~·.-,/ .. 

En el art!culo pr:imero se aRentaba •oios, es el origen de todo lo 
que existe", esta declaración llevaba impl!cita la fuerza y la de:...· 
bilidad de los cristeros ya que su alternativa constitu!a una con~ 
tradicci6n· respecto a la del grupo dominante en la medida de que 
.la fuerza éristera resid!a en su invocaci6n a Dios como fi.qura re:_ 
tora de lo social, lo que les permíti6 tener el apoyo de los pu•~ 
blos en lucha, empero en este razonamiento radicaba su debilidad 
puesto que soslayaba el juego pol!tico que ·se desarrollaba en el 
pa!s en el cual la fuarza o debilidad de un grupo se sustentaba en 
su capacidad de generar el consenso de los sectores sociales. De 
ah! pues que dicho proyecto alternativo representaba un retroceso 
en 1928, cuando el callismo había seguido la, institucionalizaci6n 
del poder en la que se iban estableciendo las pautas a seguir de~ 
tro del juego poÍ!tico en el pa!s. 

Podemos .inferir. ,que el. papel del. grupo,, sonor~se, se_r.& ,d,ec:i,_s~yo_ !!'~- -""': 
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cuanto a 1a l~naa sobre la cual se desencadeno el conf1icto reli 
9io•o en virtud de que la formaci6n de los cabecil1as del g~po
dominante eran de tipo laica y m4s adn, hasta cierto punto anti
cat6lica. Para esto es necesario entender 1a fortl'ac1.15n que t:ia imP!. 
rado en esos estados del pa!a, donde se dAba una mayor identifica
ci6n ~on 1a• co•tumbres estadounidenses y donde el apoyo econl5mi
co (cr6ditos, infraestructura, etc.), era mayor, y la producci6n 
de la tiérra se lograba de manera m&a organizada que en otros es
tados de la Repdb1ica, lo que les daba una raciona1idad m&s libe
ral y mas progresista y con una tradici6n eminentemente laica 
(ver mapa anexo). 
Establecimiento de los Acuerdos de 1929 y sus Repercusiones 

La muerte de Obreg15n el 17 de julio de 1928, i;ioco antes de 
hacerse cargo de la primera magistratura, pondr& nuevamente en teh 
·si6n al sistema pol!tico ya que uno de los principales sospechosos 
del atentado era el propio presidente ca·l.1es, por 1o que aste se 
ve en la necesidad de reorganizar su grupo de manera que mantuvierai. 

un equilibrio con las diferentes fuerzas que estaban eri juego.· 
El resultado fue 1a creac1.6n del PNR: as! ante la il!lposibilidad de 
reelegirse, Calles podr!a seguir participando del juego pol!tico. 

Para desviar la atenci6n de &ste hecho, y apaciguar un poco al de~ 
contento existente por parte del grupo obregonista se nombrl5 en . . 
septiembre presidente interino a Emilio Portes Gil, qui6n anterioÍ 
men~e fue secretario de Gobernacil5n. 

Estos acontecimiento• aplazaron adn mas 1a soluci6n del problema 
de la J:gleaia con e1 gobierno, ya que e1 asesinato de Obregl5n impi: -
di6 que lo• acuerdos se llevaran a cabo: por otro lado, el ej6rci• 
to criatero cada vez ae sent~a mas fortalecido y a pesar del gran 
ndmero de bajas durante loa enfrentamientos, se aent!an con mas 
fuersa y &nimO para· seguir luchando. 

No .fue .sino hasta despu•• de la rebelil5n es.cobarista en 1929 (13), 
cuando Morrow vuelve a insistir a Calle• sobre la necesidad de 
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darle una soluci6n al. probl.ema de la. Igl.esia pues cons.tderaJ:)a que: 

# 

• ••• uno de sus ?rincipales trabajos 

en )'ll!xi.co era a.sentar al. pats sobre· 

sus pies econ6micamente hablando y · 

darle un gob.terno fuerte". 

(Meyer, J.· La cristiada II p4g. 312) 

Por otza pu:te, se nomlza al prelado Leopoldo Ruiz y Fl.ores, dele919.do 

apostl51ico en sustituci6n de Mora y del R!o, el primero de tende!!; 

c{a m~s moderada, lo cual se vislumbraba con una medida para lo-
grar mejor entendimiento con el gobierno. 

En junio de 1929 los obispos encabezados por Pascual. Dtaz y Ruiz 

y Flores, presenta.n un documento avalado por el vaticano y caino 

una"pet.ic.idn del presidente donde conte~plaban las siguientes 

propuestas:' 

l. Los bienes de la Iglesia que habtan sido expropiados ser:tan .: ;--:!, 
devüel.tos "':::¡~ 

2.. Se . respetarta el. derecho de la Iglesia de pc::eer bi.enes 

3. Se da.r1a anmlst:ia pará los que lucharon en los campos de 

-~••ta.propuesta el presidente declaro que el gobierno: 

"no tenta ninguna intenciOn de destrutr 

la integridad de.la Iglesia~ s6lo se 

querta aplicar la. Constituci6n• 
(Meye:r, J. Historia ••• plq. l.4) 

A. eatoa árreqios se les conocieron como "Modus ·Vivendi.".•' ya que 
.. establ.ec!an .cual serta el campo de acc16n de la. Zql.esl.a. Y .. ÍÍl.B: CO!l ·. 

diciones del pacto. 

A parti:" de este . hecho, se concederta al.qlin tiempo para. que loa :.,~; 
·.eómbatientes dejaran las armas. Estos acuerdos .se dieron de mane:°'.'c'·· ./i 
ra verb&.l. ya que la. Iql.es:La hab!a perdido toc!a peraonaUda~:jÚJ:!~ . :i;· 
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dica reconocida. Sin embargo, no fueron bien aceptados por una . 
parte de los participantes en la lucha, especialmente por el. se~· 
mento mas conservador representado por Mora y del. IU:o que hab!a 

sido despl.azado por un grupo de prel.ados moderados que vio l.a 
conveniencia de pactar con el. gobierno, sin importarl.~~ mucho l.a 

ma91litud del. •desastre cristero", este sector inclu!a gr~.n parte 
de l.a alta jerarqu!a cl.erical.. 

Por su parte, l.a mayor!a de los combatientes tampoco se explica-·· 
ban como en pl.ena l.ucha, cuando sent!an que el. movimiento ten!a 
mas fuerza, sus dirigentes hubieran abdicado. Tal. era el. descon
cierto y la capacidad del. ej~rcito cristero que tard6 diez meses 
_en entregar l.as armas y s6l.o un nümero reducido las intercaml>i6 

por herramientas agr!colas, para regresar as! a sus l.abores hab~ 
tual.es, l.os dem4s decidieron conservarlas con l.a experanza de vo! 
verl.as a utilizar para l.a misma causa. 

Ante esta situaci6n, l.a Igl.esia se dio a la tarea de reorganiza~ 
se para reedificar l.as condiciones bajo las cual.es ll.evar!a a cabo 
su acei6n colectiva a travas de modal.idades, que sin romper los 
interdictos planteados,. dieran pauta a nuevas formas de organiza
·ei6n social. por medio de l.os cuales pudiera ir ganando espac_io e.!!. 
tre la sociedad civil., a travAs de una pol.!tica de moderaeiOn y 

reserva contando siempre con la autorizaci6n pap&l..·Esto 1.JÍipl.iea-
. ba dos tareas fundamentales: primero, frenar 1a actividad del.os 

fan&ticoa intransigentes que se neqabari a dejar las armas, para 
evitar represal.ias por parte del. gobierno; sequndo, encauzar l.a 
militancia de l.a lucha rel.igiosa por la senda de la moderaci6n, 
para que quedaran determinados sus derechos Y· privilegios. 

Lo primero era, con estos postul.ados, reorganizlsr la -A-cc'ión C'at:ól:ioa 
bajo l.a direcci6n episcopal, con una tendencia "c!vica" y su pri~ 
cipal. objetivo era l.a disol.uci6n de l.a ACJM Y l.a LNDLR, adem&s de 
los org~nismos que se derivaron de ellas, como OP. Sin embargo 

. hubo una fuerte oposici6n. va aue ambos orqaniSlÍlos se negaron a 
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aceptar loa acuerdos; a la ACJM se le respeté! su nombre pero si 

fue ,.ab~orbida por la ACM y siendo 6sta el ndcl.eo central. militan-· 
t~,.- _ • c:Onáiqu1.6 que se aceptaran los acuerdos. 'Durante loa -doa 

ai\t:.~·· siguientes sus propuestas se l.:Lmitaron a publ.:l.caciones en 
diarios de identidad catel.ica como •La Pal.abra", y séllo eran en 

el aenUdo de exhortar a la gente a no olvidax- 16s acontecili:ien:- · 
t09 anteriores y prepararse por si fuera necesario a una nú.Va' 

1'1cha, asto dl.timo de manera velada, asimismo criticaban· · l.os __ . 

acuerdo• r ·as.: respona~les. pero en general la reorga~izaci6n .dtt: 
la Xglaaia se dirigió hacia la apelac16n de la gente para que se 
afil.iara a sus orqanizaciones por medio de la identificaciéln del. 
culto. 

Esta paz se vio interru111pida a finales de l.931. cuando en el esta

do de Verac::ruz siendo gobernador Adal.berto Tejada, decide apliéar 

lo que se den0?11in6 como Ley l.97 de Tejeda la cuál consist!aen la 
-~ducci6n de _ndmero de sacerdotes por territorio. 

El pri-ro en manifestarse en contra de tal. ley fue el arzobispo_
de M6xico, Pascual D!az quien el 23 de dic:iembre envía una carta 
abierta al presidente ort1z Rubio protestando por la vi.ol:aCi~n-: ._:~::j~J~ 
de l.oa acuerdos del. 29, demandando que el 9obierno no ínterv:Lnie~ . ., :;°f? 

:: :n~:n:~o~:: ::,:r::t::~: :: ~:c:==~~:a d:8i:~~~=:~:· 1::~- '.~~ 
en el mi-o sentido, se dio una au•?ensi.6n de cul.tos en el. D1•tr!> --~7:0~ 
to Federal a partir· del. 4 de enero. Roma i.ntervino haciendo.un li!; ?:t'í 
::~t:a loa e~e'!~ª~:• f:b:::o ~bUqaciones, por lo que se reanudan lo• ;·;s~ 

,.~·.:; 

Deapu6s del pacto el gob1erno cont:i.nuaba la peraecus:i.6n de.-cr:Lst!!;f/:;; 
roa por ejemplo: _la nuierte del pllrroco de Huatusco, Ver'., en ··j\lrij;~:.fi,{ 
de 1931 entra otros. Estos hechos aunados al retiro del embaj·ado%':;;.:i·'· 
Morrow -quien hab1a servido en algunas ocasiones como med1ador del¡· 
c:onfU.cto- de M.6xico, propiciaba una nueva ruptura con los cat6li:.;

coa. 
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Calle• indicaba al pri.Jller mandatario abandonar su pol.!tica de. 
conci.l.iaci&n y tomar medidas por si ocurriera un posibl.e aizaiftien 
to a:r:mado. Calles no se equivocaba; pues en enero de 1932.al.guno; 
qrupo• importantes vuel.ven a tomar las araas d.iri.qidoa poraua · 
antiguos jeras cristaros como R&m6n Aguilar, Rub4ln Guizar y ... !fabor 

.orozco: otros pequeños grupos se alzaban en ouranqo: .an. los si
guientes meses surqen rebelde• en Jalisco, Moral.os y Zacatecas, 
en 6sta Glt1.mo es sofocado de inmediato: meses despues el brote 
•• da en varias regiones da Guanajuato. 

Si.n embargo la lucha de estos fue resultando infructuosa ya que, 
por una parte luchaban por la def.ensa de la Iglesia y sin embargo 
no·eran apoyados por los representantes de la misma: entre.1930 y 
1932 se hab:!.an eJ'lli ti~o 22 declaraciones episcopales que condena
ban el uso de la violencia. Siguiendo la directriz del. Pont!fice, 
de, la que hace menci6n el obispo de Zacatecas, se prohib!a sumi
.nistrar los sacramentos a los jefes y agitadores cristero~ sobre 
··todo ·de¡¡pu4s do que e:i. Papa emite suenc'tclica "Acerbi Animi•.ei. 

29. de septiembre de 1932 en la cual se hace un an4lisis del. modus: .. 
vivendi desde l.929 y critica al. gobierno mexicano y a su legisl.a~ 
c.i6n por las violaciones a l.os arregl.os anteriores, sobre todo en 
los sucesos "de 1931~Propone l.a "Ac~i6n C:!.vica", es decir, la or
ganización de l.os cat6l.icos guiados por sus prelados, tratando de 
evitar que se repítieran los sucesos de 1926. 

se procedi6 entonces a formar una organizaci6n clandestína que no 
tliv1.ara ninguna identificaci6n pol:!.tica con la :Iglesia, •La Leqi(5n• ·' 
cuya funci6n fue recl.utar adeptos a la l.ucha. 

Los iniciadores de este grupo eran antiguos mílitantes de la L.iga 
y de la ACJM organíS111os que desde 1930 hab!an sido dísueltos por 
los ataques del mi.811\0 clero que vetan en las asocíacionas un pel~. 
qro, ya que sagu!an pro~iciando la rebel.í6n y comprometíando a la. 

:Igl.esia con el. gobierno. 

Por su parte el qenaral Amaro, quien hab!a seguido colaborando en 
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·1a· SecreQda de Guerra, reorqaniz6 al. .ejllrci.to bajo 81 pxete:d::o 

ele :la insistencia de los luchadores cristeros1 conü.sion6 d(ez Íai.1 
baaÍbres de manera diferente para que se dedi.caran a la. rebülilit~ _ 

ci.6n de carretera•, lo que permi.t1.r!a una mayor 1'10Vilic!ad de 

.t:ropaM tomando en-cuenta que la movilidad hab!a constituido 

da la j!uerza de los cristeros. Asimismo, apost6 destacacla!llenaii 

tOdos ·los puebl.os con infl.U.ncia cristera, dot~ndol:os de :tnstal:a~·, -< 

ciones tel.eqr&ficas o tel.ef6nic::as. Todo l.o anterior era una mues'."",'. -

tra de que el. ej6rcito estaba preparado para cualquier sublevac(6n 
por fuerte que ~sta fuera. 

~l. movimiento cristero no sirviO a la iglesia para recuperar el 

?Oder_q\ie habta perdido durante el gobierno callista; sin eml:lar

go, le illlft?li6 l.as posibilidades de cSlbenm:" un lugar dentro de la 
nue"."a correlaci6n de fuerzas resultantes de la revol.uci6n •. Aunque 

el. clero ya no qoz6 del. !!10nopol.io educativo, debemos aceptar que 

su.influencia_ no desapareci6, antes bien, encontrCS otros canales 

ideol.6qicos p~a mantener su fuer:za_dentro de la_sociedad. 

Por su parte, el. gobierno se consol.idaba como hé9em6nico 
-li.aba l.os. intereses de l.as fuerzas revoiuci~nari.as 
zando l.a lucha, pues a partir de entonces los enfrentamientos 
el. clero no desbordar.tn la v!.a leqal.. No obstante, el.: movi.Jili.ento 

delaostrCS que, pese a l.a fuerza del Ejecutivo dentro de la aocie""'..' 

dad. tanto en el interior del. grupo dominante c0111oen ei :i:e•~o-de 
la soci.eda_d civil., exist!an intereses que diaentlan con lá. ¡:ioi1t!, _ 
ca gubernamentai y que no podj'.an dejarse de lado. Como dice Mey_er: -

MLa cristiada -y el. conf l.ictó rel.igioso 

en general- significaron un desafio to
tal. al. nuevo sistema creado por la revg, 
luci6n, en el. que se puso en juego saber 
si la autoridad del. Estado pod1a exten
·derse sin obst&cul.os mayores capaces de 
detenerl.a o si, por el. contrario, los 

'' :' -. -~-~_(;':~.< 
.:<:::~,: :·<~~-: ______ .• _:/. 
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cuerpos constitu!dos -1a rqlesia en 

este caso- conservaban 1a fuerza •s. 
ficiente para detener la acci6ri re

vol.uc:ionaria". (!'!eyer J.. "Historia •.• 
p&q. 16) 
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IOT.AS: 

1.- La .UMPF. contemplaba en sus estatutos: 

I. Proteger y hacer que se respete a la familia co•o base. de 

la sociedad. 

II. Defender y fortalecer los derechos inalienables de los 

padres de família en la educación de sus hijos. 

III. Pugnar porque el Estado conaagre y garantice la l.iber- · 

tad de enseñanza. 

En resumen: "Educar catól.icamente l.os propios hijos y rei-

vindicar el. derecho propio de lo~padres cristianos de edu

car libremente a la prol.e ••• cuyo l.ema era =Por mi deber y 

por mi derecho=" (Al.varez, E. "Historia ••• Op.cit.; p.16) 

2.- Como l.a peregrinación de octubre de 1919 a la Bas!l.ica,.con 

'motivo de i... cor_onación de l.a V.irgan de Guadalupe, .. l:zl c:téli

cxw entraron ar ~lo ' entre el. e.struendo de l.as caapana:s y · 

las notas del. himno nacional., lo que denotaba una provoca

ción al gobierno. 

).- Perpetrado el. 6 .de febrero de 1921, en la casa del ArsobiapÓ._ 

de México expl.otó una bomba• acusando del. acto a obreroli _da'· 

la CROM, en respuesta, estudiantes de.l.aAsociación CÍi.tól.ica 

de :la Juventud Mexicana (organismo f;indado en 191.3 y en ei· 

cual. .se desplegó gran actividad en el. aoviaiento ctiatero) • 

.. 
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obreros católicos y miembros de las Cong=egaciones Marianas 

marcharon hasta el Zócalo aclamando a Cristo Rey y al Papa, 

aei coao a los Obispos. {Meyer, J. "La cristiada", T. II, 

p.113). 

4.- Una manifestación social.ista efectuada el 8 da mayo de 1921 

en contra de la religión y la iglesia., se real.iza. en el cen

tro de la Ciudad de Morelia, algunos miembros subieron al 

campanario y colocaron su bandera al mismo tiempo que toca

ban las campanas, lo cual hizo que hubiera una reacción vio

lenta de parte de los creyentes, originando una lucha ·entre 

policía y católicos con un saldo de diez muertos y la des

trucción de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

Lugsr en que gran número de católicos suErieron agresiones 

de parte.del ejército, al erectuarse una misa el 11 de enero 

de 1923, oficiada por el Obispo de León y donde el. delegado 

apost.ólico bendijo· la primera piedra para. l.a estatua de .Cri.!, 

~o Rey que se erigiría en ese lugar. El Procurador de la R~ 

públ.ica, Del.humeau ordenó abrir una inveatigaciónpor viola.;.· 

ción a la ley por oficiar en público, l.o. cual.estaba·proh:Lb.!, 

do litn- l.a Constitución, en la que se dictaminó que Monseñor 

Filipi habia ~al.tado a las leyes mexicanas por lo que se 

hacia acredor a una sanción. 

6.- zi Patriarca Joaquin Pérez, sacerdote originario de Oaxaca, 
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recibió la orden de sacerdocio en 1881; pertenecía a la Lo

gia Masónica "Los Amigos de la Luz", después rue soldad~ Re

volucionario, y para 1912 vuelve a ejercer co•o sacerdote •. 

Este personaje poseedor de un nac:lonalismo exacerbado,'teilia 

una estrecha re la.ción con Morones, quién supo Út:llizar .t~lito 

el nacionalismo como la trayectoria personal del Padre Pirez 

para promover la idea de formar y dirigir una nueva iglesia, 

a la que llamaron "Iglesia Cismática", la que pretendia se

pararse de J.a "Apostólica. y Romana" para crear una iglesia 

nacional dirigida por mexicanos, lo cual. se ajustaba. a ia p_g, .. 

lítica cal:Lista hacia la iglesia. En 1926, el Patriarca 

rez fue consagrado Primado de los"'liejos Cristianos para 

rica del Norte".. Muere en 1930 reconciliado· con la 

Católica Apostólica. 

7.- Sus"fundadores fueron Palomar y Viscarra, abogado católico, 

Capistran Garza, dirigente de ACJM¡ Ceniceros y Viliareal y 

Luis G. Bustos, exmiembros del dW!laparecidci Partido ·Catól:ico• 

La Liga tenia como objetivo: "Detener al enemigo y reconqui,!L. 

tar la libertad religiosa y las demás libertades que emanan 

de ella .•• reivindicaciones a las que tienen derecho los ae

xicanos para poder vivir como católicos ••• 11
· (Revista.Mues-. 

tro México, Conflicto Religioso, pp.4-5). 

8.- El boicot que se proponia era en el sentido de no pagar im~ 
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puestos, adquirir só1o artículos de priaera necesidad evi·

. tando los productos del Estado, no comprar gasolina para 

vehículos, billetes de lotería, etc. 

9.- Ambos prelados tendrían una actuación permanente en el con• 

f'l.icto, pues en un principio se declararon enemigos del go

bierno, pero transcurrido el tiempo se al.inearon a las con-

signas de Roma, en el. sentido de la no pertinencia de la l.~ 

cha armada, en tanto que para 1927 redactan un proyecto pa

ra pactar con el. gobierno y para 1929 aceptan l.a propues~a 

.. del ejecutivo de ll.egar a un arreglo; para entonces l.os 

obispos de Morel.ia y Tabasco ostentaban la mayor represent~ 

ción • 

.. 10.- Debido a que las tierras eran de temporal, .concebían que el 

producto de ésta se debia a fenómenos natural.es determina

dos por Dios. Lo que se comprobaba en el hecho de las ce-' 

l.ebraciones religiosas se rel.ac~onaban con. el.. cÍ.clo agrico:.. 

l.a. Por otra parte, .la temporalidad de las siembras permi

tía 'enrolarse' en la.lucha cristera. 

11.- Al. inicio del movimiento, el presidente de ·l.a ACJM Capistrán 

Garza, aunque era civil, se erigió jere. Tanto los diriges 

tes como las tropas se improvizaron. Es hasta 1928 que ·los 

oristeros contaron con un general ·en jefe que fue Enrique 
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Gorostieta Jr., militar de carrera, dio nuevo impulso a ia 

rebelión dominando las zonas de Jalisco, Nayarit T 

12.- La Unibn Popular rue una organización inspirada en las 

del Padre Neck y rundada por Anacleto Gónzálaz en 1925 

rante la Convención de Guadalajara. Desempeñó un papel 

muy importante para el abastecimiento de soldados durarite 

el movimiento, estaba dirigida hacia la población 

nia una muy buena organización de espionaje. De 

importantes lideres como el general. Gorostieta. 

ciqnó principalmente en la Zona Quintanar, estableciendo 

biernos paralelos al Gobierno Federal, dicha zona la 

pre'ndian Zacatecas y parte de Jalisco. 

13.- En marzo de 1929, los General.es .Manzo·. y Escobar. :;a_ 

ron contra el gobierno de Portes Gil con un ejército 

25000 hombres, ocupando parte de la zona norte del paia o' al · 
- ·. - .. 

no haber posib_ilidades de aliarse con el grupo obregonilli~• · '·· > 
> r ' "'. • • ••• ",': ·;·;¡._': 

.trataron de ganarse a los católicos con la promesa d·a_ su~--··· 

nistrarlas armamento abol.iendo la l.agislación de Calla.a ·~a\~'.:::%: 
su zona de doa'inio. Sin embargo, aeta alianza tampoco tuvo 

éxito ya qua anta al incumplimiento da la promesa por .par".'.'·-
.. . ·. . 

te de loa aacobaristas, se rompieron l.os posibles nexos con':'. 

el. movimiento cristero. 
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LA CRUZADA VASCONCEL:tSTA DE 1929. 

Tras la renuncia en 1924, a su cargo en la Secretaria de Educa
.ción Pública, José Vasconcelos fracasó en su intento por obtener 

la .gubernatura de su Estado natal Oaxaca, r.azón por la que de
cepcionado del sistema político mexicano decidió autoexiliarse. 

Entre 1925 y 1927 viajó por Europa. donde recibió nuevas .in

f.luencias culturales que modificaron su percepción -sobre la so

ci~ad mexicana (1). Entre los cambios más relevantes en su 
pensamiento, se encuentra el abandono a su fé en el mestizaje 

· Coino fuente redentora de la sociedad; sin embargo, más que re

_chazarlo, en el caso específico de México, el exministro se 

pronunció por un mestizaje en el cual se privilegiara la in

fluencia hispana por encima de la indígena, ya que ésta Última, 

dentro de su visión, representaba la barbarie y la inciviliza

.ción,· y por ello constituía un serio obstáculo para la evolu

ció.:i nacional. 

A fines de 1927, fijó su residencia en los Estados Unidos, dedi
candose a impartir cursos y conferencias sobre la problemática 

hispanoamericana. concediendo especial atención al caso de Méxi

co. En este período, se manifestó publicamente contra el impe-.. 

·r.ialismo yanqui y. su abierta intervención a Nicaragua, oP<>niendo 

frente al expansionismo y panamericanismo• su ideal de una·· Amé·
rica. unida por los lazos comunes heredados de España. Un hecho 

~e impresionó gratamente al filósofo durante su exilio fue -el 
respeto a la opinión pública que encontró en los Estados Unidos 

y en Europa, ya que se le permitió, principalmente en los Esta~ 

dos Unidos, manifestar su antiimperialismo sin que se ejercie

ran represalias contra su persona. A partir de ese ejemplo Vas
concelos acentuó sus críticas al sistema pol!tico mexicano al 

que consideró la antítesis de la civilización. 
A mediados de 1928, el país experimentó un suceso que alteró ei 
orden de la vida nacional y, simultáneamente, puso en juego la 

estabilidad e integridad del grupo hegemónico. Él 17 de julio, 
··siendo presidente electo. Alvaro Obregón, fue. ases_inadodurante 
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un banquete ofrecido en su honor, la noticia causó estupor en 

toda la República, sobre todo en l.os grupos leales al caudtllÓ 
que vieron en el. asesinato de Obregón su posibl.e el.iminaci.ón ·del.· 
juego pol.itico. 

La muerte de Obregón como todo suceso disruptivo, trastocó el. 
ambiente pol.1tico nacional, pero la crisis se man1festó·produc
t.iva, toda vez que afianzó al proceso institucional.izador no .sin 
que antes l.a sociedad civil fuese escenario del enfrentamiento 
de diversas alternativas que pretendieron darl.e solución, a sa-· 
ber: · 1a propuesta del grupo dominante, manifestada en la consti-· 
tución del PNR; la candidatura presidencial. de José Vasconéelos 
y, la rebel.ión de cierto sector de la milicia. De las tres, só
lo las dos primeras tenían mayor posibil.idad de éxito, puesto 
que se mantenían dentro de los canal.es de institucional.izaciÓ.n 
i'ldoptadcs después del asesinato del.. caudillo; en cambio, ·la re-· 
belión militar en virtud de que se mantenía distante de este in~ 
terdicto había dejado de ser una al.ternativa viable. 
En sept.iembre, en su Último informe a la Nación el. Presidente 
Calles anunció la creación. de uO: part:ióo que pondr!a. fin a !.a!! .... 
aspiraciones caudil.l.istas y encausaría·la actividad p011ticapor· 
v1as institucionales. Paralelamente renunció a cont'i.nuar .:en el' 
poder e invitó a la ciudadaní~ a participar en 

. partidista. 
Con la conformación de un partido controlado por el 
éste.dió un paso importante en el fortalecimiento de 
nio, ya que el PNR se distinguió desde su nacimiento del.· resto,. 

de las or9anizaciones. 
"El. PNR debe verse como el. primer 
partido moderno de México: es na
cional (lo que contrasta con las 
decenas de partidos que prolifer~ 
ron en el interior del país), es 
pluriclasista (en oposición a 
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otros que atendían intereses de.un 
qrupo social., como el. Nacional CQ2 
peratista o el Laborista), es pro
qramático (hace suyo el proqrama -
social de la Constitución), es pe~ 
manente ( si bien es natural que -
extreme su actividad en las etapas 
el.ectorales), y _es institucional -
(se crea para hacer l.a compo_sición 
de las diversas ·.corrientes revol!! 
cionarias, no es la expresión par
tidista de un caudill.o)". (J. Fran. 
cisco Ru1z Massieu. "La Jornada" 2 
marzo de 1986) 

Los pronunciamientos de Calles respecto a la conformación y de
sempeño del PNR, significaron un llamado tanto a sus partida• 
rios,como a los del extinto Obregón para enfrentar la c~lsis y 

dirimir sus. diferencias, sin que ello pusiera en peligro ,su.· 
-fuerza. Concomitantemente, invitó a los grupos opositores. _a 
qúe participaran en los próximos comicios electorales de 1929, 

· ag·regando que éstos se caracterizarían por el respeto a_l v.oto. 
popular. 
Para Vasconcalos la apertura democrática del callismo represen~ 
taba· la posibilidad de redimir a la sociedad mexicana, dado que 
si los pronunciamientos de Call.es (respeto al voto popul.ar) 
eran una realidad, él. amparado en su civilismo y su labor "educa~ 
tiva constituía la única persona que podría poner en.orden al 
país. Antes de regresar, emprendió una gira por varias ciudades 
del sur de loa Estados Unidos, donde la pobl.iiación de oríqen me

xicano se encontraba integrada por exiliados políticos (carran
cistas, delahuertistas, etc.) cuyos intereses se habían visto 
afectados por la política de Calles; además de este sector, se 

encontraban trabajadores agrícolas que habían emigradoen busca 

-,,.-
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de 1:uentes de trabajo y de paz (2). 

Habiendo asegurado e1 apoyo de este sector, ingresó a1 territo
rio mexicano en noviembre de 1928, e1igiendo e1 norte del pata.,· 

.como primera parte de su estrategia, ya que en estas zonas 
exist1a gran descontento basicamerite por-la numerosa cantidad 
de impuestos y la inseguridad político-social que reinaba en el. 
país. 

El día 10 en Nogales, Sonora, pronunció su primer discurso en 

el que expresó su sentir sobre algunos problemas nacionales que 
para él. poseían notable importancia. En su arenga señaló que 
la corrupción y el. despotismo mi1itar, la antidemocrácia y el 
servilismo que imperaban en el. país, se debían a 1.a pol.Ítica de.' 
Cal.l.es. Como solución esgrimió 1.a necesidad de una verdadera·· 
reforma social. a través de la revital.ización de la figura de 
Madero, especial.mente, el. "Sufragio Efectivo, ·No Reelección", 
no obstante, recalcó que antes de tomar a1guna decisión era ne
cesario pacificar al. país, mediante 1a satisfacción de las de~ 
mandas. obreras y campesinas, sobretodo, con· la resol.ución ".de1·· 
conflicto religioso. (J". Cárdenas, N., "Vasconcelos· visto por_: ~a.-· 
casa.Bl.anca", p. 90) 

A l.o l.argo de la campaña vasconcel.ista, éste Úl.timo aspecto·. -ád~· :.-, 
qui.rió gran llllportancia, en l.a medida de que estos eran sus pri.,- .
meros pronunciamientos favorables hacia_ un movimiento opositor 
al. régimen, aún más. ante la posibil.idad de un fr~ude la. unión., 
de los cristeros y vanconcelistas constituiría una aer.ia · amenaaa: 
para el grupo dominante. Así también, como vehículo para Óbte.., 

.ner el apoyo de la pobl.aci.Ón campesina y de los sectores medio• 
que simpatizaban con el. movimiento cristero; por Ú1timo . .,para•.d•::-.. -
tener el. avance del. protestantismo en México, personificado se.., 
qún él. en la figura del. educador Moisés Sáenz (3). 

Otro aspecto surgido de este primer contacto, fue la ambigüedad. 
Y adaptación del. discurso vasconcelista a la pobl~ciÓn-visitada, 
pues lo mismo podía ensalsar tanto a obreros y campesinos como 

¡~¡J~<I .... ""·'-'-··-'-=·--·.....,;;.;;.;,¡ .......................... . 
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pequeño• empresarios o latifundistas; empe.ro .e1 cambio más ai9"'
nificativo fue donde existieron grupos obregonistaa que moatra~ 
.ban aversión al gobierno ca11ista. Ante estos hechos sus de
claraciones .tendieron a cuestionar la obra y el gabinete ca1l.ia
ta mientras que, por otro lado, exaltaba, -sin caer en apo1o
gías- los logros obregonis~as, especialmente en lo referido a 
la educación. 
Mientras Vasconcelos prosiguió su campaña en la zona norte, en 
1a ciudad de México Calles llegó al final de su período y en 
cump1imiento de su promesa entregó, ante una multitud congrega
da en el Estadio Nacional, la primera magistratura al Lic. Por
tes Gil, quién se convirtió después de Madero ai el segnndo presi
dente civil de este siglo. Por su parte, Calles se avocó a la 

formación del partido por él anunciado. 
A principios de 1929 la agi. taciÓn poli tica nacional se· acentuó, 
ya que en el centro del país los nombres de Aarón sáenz y de 
Pascua;l· Ortíz Rubio comenzaron a ser mencionados como futuros 
candidatos presidenciales~ Sólo Saénz atrajo la atención, pues 
se le conocía por su labor con los gobiernos postrevolucionarios 
y por sus simpatías hacia Calles y Obregón; atributos con los 
cuales Ortíz Rubio no contaba. Sintiendose seguro de su triun~ 
fo, Sáenz se dejó llevar por las muestras de adh.esión que di.ver-. 
saa agrupaciones le brindaron, sin embargo, la Última palabra 
sería pronunciada en marzo cuando se celebrara en Querétaro, l.a 
Convención Constituyente del PNR (Cfr. Contexto PNR). 
A finales de enero, después de visitar Mazatl.án y Nayarit, Vas
concelos llegó a la ciudad de Guadalajara; en esta ciudad se 
suscitó el primer incidente contra el exministro y sus partida
rios, pues la población que se había congregado para recibirlo 
fue reprimida por la pol.icía demost.rándose posteriormente, que 
en los sacesos habían participado representantes del gobierno 
local. El acto fue severamente sancionado por ei Presidente 
Portes Gil, quién indicó que este tipo de acciones desprestigia-
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ban a su qobierno, al mismo tiempo que qiró ordenes a loa gober~ .·.~ .. ; 
nadores para que le brindasen todo tipo de qarant1as a Vasconce-· 
los. Las declaraciones de Portes Gil fueron usadas por el filG:'-· 
sofo para reforzar su discurso pacifista y antimilitarista, .se·..; 

ñalando que la actitud del ejecutivo eran un qesto de su pensa-. 
miento civilista. 
En s~ estancia por este estado de occidente, el candidato procu
ró atraerse la simpatía de sectores de la sociedad ~e hasta 
ese momento no habían recibido especial atención, como fue el 
caso de las mujeres. Para Vasconcelos la aprobación del sufra
gio femenino poseía un carácter ineludible, toda vez que si Mé
xico deseaba situarse en otros niveles de evolución debía asi
mib!fr. los cambios que se sucedían en el mundo, siendo uno de 
ell.os la participación femenina en política; además en la medi
da que la mujer se incorporaba al mercado laboral su presencia 
en este ámbito se haría natural (Skirius, "José Vasconcelos •• ;." 
p. 124). 

Conviene apuntar que en cuanto a este aspecto t·anto el grupo 
minante como el propio Vasconcelos comprendieron la 
económica de la mujer. El primero arg.umentó que la mujer era 
facilmente influenciable y cuestionó reiteradamente este apoyo; 
por su parte la campaña vasconcelista demostró la falsedad de 
este acerto, ya que el contingente femenino .. que participó en 
ella lo hizo por convicción. La represión y los discursos qu~· 
Vasconcelos pronunciaba en las ciudades del interior d~·la Repú-. 
biica le prodigaban beneficos resultados, no sólo económicos, 
para 'sostener su campaña', sino también políticos.evidenciados 
por el surgimiento de Comités o Centros denominados Antirrelec
cionistas o provasconcelistas que apoyaron su candidatura. 

l Por otro lado, es importante mencionar que la¡gitación poJ.ítica 
se hizo extensiva a los grupos izquierdistas, entre ellos el P. 
C.M.(4). El PCM veía en la creación del PNR el peligro de la 
corporativización de todos l.os grupos social.es·, ya que, a partir 
de que el discurso oficial anunciaba la necesidad de establecer 
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un 'partido.de 111asa', el PC pensaba que ésta cooptaría núcleos 
claves COlllO eran obreros y campesinos. De ah! que si bien la 
ideOlOCJ{a· comunista se sustentaba en la desaparición del Estado 
Burgués como J.o mostrarla el. pr09rama de qobiarno del. c~ndidato 

·Comunista Pedro Rodrlquez Trian• (5), para el PC era indispan
sabl.e no dejar en manos d• l.os sectores dominantes (bur~~asta, 
terratenientes y al imperial.ismo norteamericano) a loa qrandas 
grupos da trabajadores que estaban siendo inmersos en las fi
las del PNR. 

Para lo• comunistas era el momento oportuno de incidir en la 
real.idad mexicana y uno de los medios era realizando alianzas 
con otros grupos socialistas. Asimismo, asistieron a mítines 
del vasconcelismo como en la Colonia Obrera, incluso en la ciu
dad de Jalapa, entre otros, con el fin de lograr una mayor 
fuerza contra el 'enemiqo común'. 
Esto propició que Portes Gil ordenara la persecusión de comu
nistas, ya que si bien se 'estaba permitiendo' cierto juego po
i1tico, éste debla ser controlado. Lo que au~ado a la cam-Paña 
anticomunista del gobierno de Hoover, produjeron una represi.ón 
mis intensa hacia los comunistas, siendo e.l 1 4 de. mayo de 1 929. 

fusilados ei:i. Duranqo, Guadalupe Rodríquez·y catorce comunistas. 
máa; otro• dirigentes como.Hernán Laborde fueron at~cados e~. 
la.capital, adamás se destruyd el periÓdico "El Machete", se 
enviaron cientos de comunistas a las rslas Marias entre ellos. 
el -critor José Revueltas (Garrido L.J."El Partido ••• ".PP• 1(14 

105). Dicha represión fue permanente aún después da haberse 
efectuado las elecciones a tal grado que propició al r0111pimien
to da las relacionas entre Mixico y la URSS, en enero de 1930 .• 

A pasar da la ingente represión, Rodr1quez Triana mantuvo su 
candidatura basta el final de la contienda electoral, aunque 
nunca pudo establecer alianzas con algún grupo antiqobiernista. 
En el mea d•·-rzo aumentó la actividad política en el país, 
pues· va.sconcalos había anunciado su arribo a la ciudad de Méxi
co, mientras que en Querétaro habla dado principio la Convención 
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del. PNR en l.a que había de el.egirse el. candidato presidencial.. 
El. acto se caracterizó desde un principio por el. ambiente . ho.stil. 
a sáenz y sus partidarios, puesto que únicamente se entregarC)n 
credencial.es a los partidarios de.Ort1z Rubio; ante este.hecho 
Sáen~· decidió abandonar la ciudad no sin antes manifestar .s'u 
descontento. Las protestas de sáenz no fructificaron, .pués el.. 
estallido de 1.a reb4!liÓn escobarista 1.e condujo a decl.inar su 
postul.ación y reconocer al 'tng. Ortíz Rub:ito como candidato ·del. 
PNR ("El Universal", mayo 21 de 1929). Vasconcelos ingresó.en 
la ciudad de México el 11 de marzo de 1929, sie~do recibido por 
una multitud, que según diversos autores, oscil.Ó entre 10',000 y 
100,000 manifestantes; más allá de la ambigüedad de l.as cifras 
el. recibimiento evidenció el. arraigo de Vasconcelos e.ri l·a pcibl.a::.. 

ción y la endeble popularidad del candidato penerrista. ·:Para .el 
ministro el apoyo a su candidatura acentuó· su fe mesiánica e::m 
parando su entrada con el regreso de Quetzal.cÓalt. 
~l discurso que Vasconcelos pronunció en la Plaza de Santo Do~· 
mingo eri la ciudad de México, se caracterizó por su apóloq1a: 
h;,.cía las figuras de Z.ladero y Quetza lcóatl. a quiénes conside
raba seres progresistas y civilizados que en todo m0111ento·habian: 
combatido a la barbarie, y a la destrucción representádas por: 
Ruitzilopochtli, pero no obstante hab1an si.do derrotados por és
te. Agregaba que el país aún se encontraba gobernado por la 
barbarie, autoconsiderandose el. moderno Quetzalcóatl. poseedor.·de 
l.a fuerza y el conocimiento necesarios para destruir a los Hui·-
c:hi.l.()bos·; -su rechazó se hizo extensivo a" los mil.itares al.za-. 
dos que desoyeron la p-;opues ta de vasconcel.os, ya· que para. él la 
resolución de los conflictos debía ser consecuencia de u~ proce~ 
so pol.Ítico donde predóndnaxa la razón y respeto a los derechos 
civiles (6) 
Una vez sofocada 1.a rebelión escobari.Ílta, el. _gobierno.de Portes. 
Gil, con ayuda del embajador Morrow, procedió a reiniciar las 
.::onversaciones tendientes a solucionar 1.os confl.i.ctos heredados, 
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del callismo, fundamenta1mente e1 conflicto religioso, así ~omo: 
1os problema• generados en su administración, en especial e1 
conflicto astudianti1, un tanto con e1 objetivo de evitar que 
se convirtieran en una mayor amenaza y a1 mismo ti-po asta.b1e
ciaran a1ianzas con el exministro. 
El conflicto rel.igioso iniciado durante la administración ca
llista contaba para el. gobierno de Portes Gil, con un ejército 
y_ mando militar bien organizado, infringiéndole continuas de
rrotas a1 ejército federal, constituyendo así una ameruaza para 
11evar a cabo el proyecto de institucionalización planteado 
por el PNR en marzo (Cfr. Conflicto Cristero). 
En relación al problema estudiantil, a finales de mayo los es
tudiantes de la Facultad de Jurisprudencia se declararon en 
huelga en rechazo a las formas de evaluación impuestas por e1 
director de la escuela. Este movimiento se fue extendiendo a 
otras facul.tades, así como en sus peticiones, 11egando a exi:
gir. la renunc_ia de algunas autoridades educativas, entre ell.as· 

·el Secretari~ y Sub¡¡.;;cretario de Educación Pública:· Ezéquiel 
Padilla y Moisés sáenz respectivamente. 
Vaaconce1os se pronunció partj_dario de 1a huelga estudiantil. 
al~diendo que los estudiantes tenían l.a razón .porque los_ reco
nocimientos que se trataban de implantar eran copia de los 
norteamericanos y por tanto eran obsoletos e inadecuados para 

-México, además agregó que la persona a quién se debía todo el 
-·conflicto era al Subsecretario Sáenz. quien dada su formación 
protestante quería implantar en el pala el"estil.o de vida nor
teamericano ("El Universal", -yo 27 de 1 929·t • Sáenz fue tam
bién acusado por vasconcelos de ser impreparado, ya que según 
él, sólo tenía titulo de maestro siendo ello insuf~ciente pa

ra dirigir la educación superior. 
Uno de l.os aspectos más importantes para Vasconcelos era la 
demanda de la autonomía universitaria porque de~ostraba la 
cai:iac_id'!~" ~e la juy~"n~ud __ pa~a dirigi_r_ s_us propios intereses 
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reforzando su esperanza en el sector que lo había nombrado ..... 
'Maestro de América'. 

La persistenci11. del conflicto condujo al presidente Portea 
Gil a promul.gar el 10 de jul.io l.a autonomia universitaria, . 

desprendiéndose de esta manera de un sector que hasta enton~ 
ces sólo le habia causado problemas y dado pocos frutos·("El. 

Universal.", jul.io 12 de 1929). vasconcelos consideró que la 
medida de Portes Gil. era la más adecuada señal.ando qi:ie era más· 

factible resolver los problemas pacíficamente (Cfr. Autonomíá 
Universitaria). 

Con l.a resol.ución de ambos confl.ictos, el grupo dominante hab'i:á 
dado otro paso más en el. fortalecimiento de su poder, evita,ndo · .. · 
así que ambos confl.ictos fueran cooptados por el. vasconcelis'mo,: 
toda vez que los cristeros ya no buscaban soluciones pac!fica~-
a su confl.icto, sino que para el.l.os la única vía posible l.a ::~ 

.constituían las armas; en cambio el movimiento estudiantil. no 
cuestionó el. normativo social. del gobierno y ade.más a diferan-.' 

cia de l.os cristeros apeló al. Presidente Portes Gil para que 
interviniera en la solución del mismo• 
Én 1:1ase a est_á diferenciación, se puede apreciar: que para .váiii
concal.os era más factible una al.ianza con los cristeros, quia 
con los estudiantes, además de que éstos últimos nunca confun

dieron ambos movimientos y un sólo sector de el.los se mostró ~ · .... 
. partidario del exministro. El caso más representativo Eisel. de··· 
GÓm-"Arias. presidente del.a Confederación Nacional. de_EstiJ-, 
d:iantea. quien participÓ en ambos movimientos s1n confundir'io's 

·( Skiri.us • "José Vasconcelo.s ••• ", p. 116). 

En este marco, vasconcelos se vió en la necesidad de buscar ei 
apoyo de otras tuerzas contrarias al. gobierno como fue .el. caso 
del. Partido Nacional. Antirreleccionista. 
vasconcel.os fue alee.to candidato ~ la presidencia de la Repúbl.i
ca durante la l:V Convención del. ·Partido Nacional. Antirrel.eccio

nista. _No obstante, la aceptación de su candidatura obedeció más, 
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a la utilidad que podría obtener de tal investidura que a su 
compromiso con dicho partido, ya que en 1927, también babia. sido 
propuesto, pero en esa ocasión su neqativa a ~captar el. prográ.a 
de ·trabajo impidió que prosperara. .e:n ·1 929, las condiciones 
eran totalmente diferentes dado que el PNA pretend1a recuperar 
la posición que años atrás mantuvo; de ahí que ante la inexis
tencia de figuras relevantes dentr~~i>~u organización se apres
tara a apoyar al. exministro, aunqÚ~ ello le significara ocupar 
un luqar secundario dentro de la contienda, ya que sería Vascon
celos quien marcaría los rumbos de la campaña y elaboraría el 
programa de qob~erno. Antes de ser nombrado candidato por ei 
PNA, Vaaconcelos ya se consideraba con los atributos necesarios 
para lleqar a ser presidente; de modo que la afiliación a un 
partido político sólo era un mero formalismo para aprobar al 
candidato que habla demostrado ser elegido a escala nacional por 
el pueblo (:Ibid., p. 78). De igual manera, el PNA aprovechó la 
oportunidad de tener como candidato a una personalidad como Vas
coneel.os para f.orjarse nuevamente, pues. para aquel tiempo ·Y.ª ha
bía perdido todo prestigio político (7). De modo que el vascon~ 
celismo fue adoptado como una forma de into-. 
lera.ncia de· ·lo• .disconformes hacia el gobierno central. 
La Convención se llevó a cabo del 2 al 5 de julio de 1929 en la 
ciudad de México en la cual quedaron asentados los lineamientos 
del proqrama con el que Vasconcelos daría comienzo a su campaña 
electoral. El pr09rama vasconcelista pretendió obtener mayor
concenao en la medida de que se mostraba como un proyecto en el' 
que estaba representado. el sentir de todos l.os sectores socia~ 
lea: como el caao de la Reforma Agraria, Vasconc.i.os propon!a 
respetar el. lltabJ9 quo de las tierras ya distribuidas, s.olo -n-, 
teniendo el programa ejidal en aquellas comarcas donde fuera 
necesario, ·sobre todo teniendo en cuenta si era producti.vo sub
dividir la tierra, ya que podr!an ser más Útiles la intromisión 
de mitodoa agrícolas y mercantiles modernos qua aumantara·n la 
producción de la tierra. 
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·Lo8 part:idal:i.os.del PNR en cambio se hablan mostrado poco i.nte
re.adoe en .1a cuestión ejidal., la redistribución d.; l.a'tierr~ . 

ya no .era una panacea para resol.ver los problemas d.;l ·c~lllSio, . 
para entonces _la nueva i.deol.o;ía estaba dirigida a la técni.cl'I 

y. la industria:li.zaC:ión, hasta el propio Jefe Máximo habla ~:
preaado su deseo de que el reparto agrario concluyera. La 

ideologta agrarista se tornó en contra de l.as dotaciones de eji-'-· 

dos sobretodo cuando se trataba de expropiar tierras a los __ pe:.. 

'!U•ños propietarios para satisfacer promesas pol.!ticas ~r lo 
que esta pol.itica había ca:!do en un descrédito total en el seno 
de la sociedad. 
Para el control. de la economía nacional, Vasconcelos propone la 
nacionalización de importantes fuentes de ingresos y sectores 
claves controlados por extranjeros como : l.os ferrocarriles· ·Y. 

el telé9rafo; además, el cese de l.as concesiones para explotar · 

pl.antas de energía hid.roel.éctricas y la regulación estatal de 
.la industria pet.rolera. Esta medida,, según Vasconc.eios, además 

de" ·Permitir el contro.l. de los recurso!!' naturales y f~entar el .. 
u.O .interno de .. l.os energéticos, generaría gr~ndes gana~éias ~i~ · 
país, pues tan sólo en el caso del petróleo, aproximadamente ·_el·· 
85' de las ganancias era para compañías norteamericanas~ co
rr.asp0ndiendo solo el. 15• a. l.a economía nacional.¡ lo qua "hacía 
necesaria la urgente _ reelaboraciÓn· del. arttculo. _27. consti ... 
tucional., y el reforzamiento de._ la educación tecnol.ógica, con·· 
el fin de que estos centros industriales fueran compietamente 
explotados por.nacionales,man:i.festando as! su preocupac:i.Ón 

"~ •• los mexicanos necesitaban más 
preparación tecnolÓgica para aca
bar con La esclavitud económica 
en México y en los Estados Unidos 
Porque de otro modo no podrían 
competir con la población nortea

mericana, tan cuidadosamente es-

... : :·· .. '.~ . 



-174-

pecializada y seriamente educa
da" • (S kirius • J. "José Vascon"'." 
celos ••• " p. 71). 

Eatoa planteamientos no solo ampliarían el radio de inteiven
ci.ón estatal sino que constituían una vía para obtener presen
cia en el exterior, pues no planteaba el cese de la inversión 
extranjera- excepto en el caso .de las plantas hidroeléctricas~. 
sino limitarla de modo que fuera el 9obierno quien determinara .. 
el.monto y la forma en.que se llevaría a cabo, ganando así es
pacio en cuanto al control estatal, , indispensable para ob
tener la soberanía nacional. En contraposición con la idea 
que sustentaba el PNR de un desarrollo industrial mediante una 
política nacional proteccionista y la sustitución de importa
ci.ones. 
En otros aspectos, el proyecto vasconcelista trató la cuestión 
de l.a recaudación de impuestos proponiendo vías más democráti
cas como : la aplicación 9radual del impuesto directo .de 
acuerdo a la condición aconómica dol contribuyente; la termi~ 
nación de los impuestos indirectos, de manera que resul.tara 
menos bromoso para el pueblo cumplir con esta obligación. 
En su discurso pacifista estaba la idea de convertir al ejér
cito en una Secretaría de Obras Públicas que construyera la 
·infraestructura necesaria para el desarrollo del país, en lu
gar de. la instauración de nuevos métodos e instal.aciones mi-' 
litares del General Amaro, quién pretendía profesionalizar al. 
ejército para su funcionamiento eficaz en caso de guerra; en 
cambio, .su preparación para la 'construcción' del país lo c:a
pacitaba para la defensa nacional. De esta manera, se podría 
instituir el Servicio Militar Obligatorio en los cuar.teles 
convertidos en escuel.as. 

Vasconcelos propone medidas que hasta ese momen.Co constituían 
promesas, pues aún no se había reglamentado alguna medida como·· 

:'au propuesta sobre la Federalización de l.a Ley de1 Trabajo. 

' ~ .. · .· ,·. 
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Vasconcelos denunció que mientras Lui.s N. Morones había sido el 
:principal. líder sindical, su inclinación hab{a estado a 

las 9randes industrias, sofocando a las pequeñas a traves. de i'a - . 
c_orrupción y la traición hacia sus al.legados y representados.· 

Esto no significaba que se pronunciara en contrll de la or9aniza.:.. 
ción obrera, aino por el. contrario, propuso el apoyo a los dere.:.. 
chos de los obreros: el sequro de los t:i:;abaj.adoi:es, antecedente 
de l.o que hasta 1943 se instituyó como Seguro Social. 
Como ya se apuntó, el movimiento vasconcel.ista recuperaba los, 
postulados iniciales de la revolución, 'El Sufragio Efectivo, No. 

Reel.ección'; el cual tuvo un significado especial ~xpresado así 
en relación al voto popul.ar: 

"Nuestra norma era el respeto al 
ejercicio ciudadano y el. respeto· 

al voto" (Rodríquez Castañeda, R. 
"Gómez Arias: sobreviviente del. 
vasconcel.ismo", Proceso. Febrero, 
, 981 ) • 

Para que esto pudiera hacerse posibl.e, pro_pone, contra 
·_traria forma de consolidar el poder por parte de Call.as . . . ' 

mada .con la -imposición de Portes Gil. y luego con la elección- de: ·t;,~~ 
Ort!z Rubio candidato del Ptia· cuando no se respeto l.á opinión-

- de la base ni se tomaron en ·cuenta laa diferencias estataies' :.,··:: ·:<rf]: 
municipales (sobre todo en relación con l.a imposición de qober-, . *'· . ·~\ 

nadores 1-, la mayor autonom1a en la elección de l.os gobernanter: y -·- ".'i:;: 
en las directrices de s~ poLítica, en oposición a la ·centr~liz~~:-·: .. ~>;~· 
ción ejercida por el callismo que cada vez iba .más en detri.mento· .>;: 
de la vida democrática. ,,¡'; 

Los puntos anteriormente expuestos obedecieron a la nec••'idad~Tde.t: :.':-: 
Vasconcelos, de ampliar el apoyo hacia su candidatura entra lo• 

. di_ferentes sectores socia lea , un aj emplo de ell.o fue su· pronun- ( :,_;.:;,: 
ciamiento a favor da los españoles radicados en México, _que ~a..: 

b!an sido objeto de los abusos de la política agraria ca'llista 
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·(8'): .era obvio. que este sector ansiaba ver a Vasconcalos convar
.tido en presidente de la Repúbl.ica. 
Una· vez iniciada su caapai'ia ·electoral, se hi.:z:o patente él apoyo_ 

., ' de l.as masas hacia Vasconcelos, en algunos lugares se le reeor--· · 
daba como •Í ministro educador, y se demandaba la continu.acióri · 
da su obra: (9), en cambio el candidato del PNR no contaba con 
este prest19io, ante esta situación. la represión hacia el grupo 
antirrelaccionista no se hizo esperar. 
La .aatrate9ia para atacar la figura de Vasconcelos fue por un 
lado ridiculizarlo y difamarlo a través del. periódico oficial 
"El. Nacional Revolucionario" en donde la mayoría de los artícu
los dedicados a él, resaltaban sus cualidades intelectuales 
comparándolo con el grupo de los 'científicos', dando mayor re
levancia a la personalidad de Ortiz Rubio como candidato emanado 
de la revolución, además, acusaban a Vasconcelos de ser portador 
:d•, wi 'opo'rtuni11mo reacci.or.:::.rio incapa:i: de fidelidad política (10) 

El ataque personal al exministro no terminó ahí, sino que sus 
adversarios señalaron que se valía de su habilidad en la orato~ 
·ri:a para obtener incuantiabl.es beneficios económicos, además de 
acusarlo de valerse de su atracción hacia el sexo femenino para 
·.atráerse adeptos y, en úl.timo de l.os casos tachandolo de homo
.sexual por al hecho de pronunciarse en favor de formar una ge
.neración d• políticos jóvenes que participaran de manera activa·· 
·.en la vida polttica nacional. 

Además de atacarlo a través de la prensa, se acometió contra. 
él.. con la fuerza públ.ica, desbaratandose mítines y m~nifesta

ci:on•• de apoyo; impidi:éndose en alqunos casos su arribo a las 
ciudades, colocandose el.avos, tachuelas o vidrios .en el. camino;. 
recurriendo incluso a la quema da puentes, y en otras coaccio
nando a hotel.eros para que se le negara hospedaje y transporte 
imponiandosa fuert&s multas a. aquellos que infringieran tal.es 
disposiciones. Los ataques que sufrieron los oradores vascon~ 
celi.stas 11.egaron a tal grado que la mayoría de ellos dormía 

-·· : ~·:·.' <' 

¿ - <i:\:y.:: _ .. ,.· .. "~·-=:.': 
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en las cárceles después de los discurso~. 
En Tampico, donde coincidieron ambos candidatos, se pudo est:L
mar la movilidad de los hilos de la política, pt.Íes mie~traael 
candidato del PllR contaba para su campaña con fondós del pre
supuesto (11), un automóvil proporcionado por el gobierno del 
Estado, propaganda gráfica que era arrojada por aviones y la 
transaisión de -naajes propagandísticos pé>r radio; el candi-·. 
dato antirreleccionista solo contaba con el 'Don de.l.aPala
bra' ya que en la mayoría de los cas~s su propaganda era cen~· 
surada por considerarla agresiva contra el qobierno. 
A pesar de ello, en Tampico fueron claras las muestras de 
adhesión que el pueblo le brindó a.tal grado que,por encima de 
la represifm ejercida en algunas poblaciones apedrearon a or-, 
tlz Rubio después de que Vasconcelos había pasado.-Mientrás más 

se acercaban las elecciones más =ecía la movilización popular en favor 

de1 ex~-ú.nistro. Sin er.bargo, el apoyo no derivo en organización, ya que 

' : 

"Por donde pasaba despertaba el 
entusiasmo y el pueblo se agitaba 
el punto detllcminllntle era cuando él 
se retiraba. No quedaba una· or-. 
qanización (vasconcelistal capaz 
de ejercer.una acción política 
eficaz". (Rodríguez Castañeda, R.· 
"Gómez ••• " p. 11). 

La• el.ecc:ianes se cel.ebraron en un ambiente··de gran efervecencia· 
po1itica y sujetación hacia los sequidores del..Partido·Nacicinal 

· .. Antirrel.eccionista, caracterizindoa• .poic: ·14· gran cantidad de 
. denuncias por el._ robo de las· uiinas, i.p.d:Laentos "ª votar por . · 
medio de agresiones a mano ~ y pgr soborno; en la:.zona. 
norte se cerró la frontera impid.iendoae el paso de votantes ··vas
éoncel.istas, el mismo caso se presentó con l.os campesinos que 
desearon ejercer sus derechos~ en determinadas réqiones se pa
gaba a ~as personas para que votaran por ei PNR.y en otras se 
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cambiaron votos por mezcal, pulque. u otras bebida·s alcohól_icas. 

LA fuerza del PNR estaba respaldada por ser el partido al cual 
el. gobierno representaba, por lo que a la vista del pueblo, lle

garon a confundirse en uno solo. Las boletas del PNR llevaban 
como emblema del partido, los colores de la bandera mexicana: 
v•:itar por el PNR, ent:onces era votar por l.a Patria. (Skirius, 
Op. cit., P·1 63 ) • 

No se puede afírm~.r que hubo un real. conteo de los votos, ·pues· 

no era raro que en muchos municipios se anunciaran más votos a 
favor de Ortíz Rubio que el total de los votantes inscritos. 

"Un funcionario del PNR en Sonora, 
declaró personalmente a un diplo
mático norteamericano de viaje, 
que él había votado 6 u 8 veces en 
las dos casillas locales." (Ibid., 
p. 163.) 

·._En Tampico. los trabajadores de la Huasteca Petroleum Co., par-

. ·tidarios de Vasconcelos no se les perm.itió votar impidiéndoles 
la: entrada a la ciudad, siendo sUplantados por má.s de 3, 000 sol

dados vestidos de civil y la misma cantidad de campesinos agra•~ 
ristas afiliados al PNR, las casill.as fueron cerradas a las doce 
.del día y no a las seis de la tarde como estaba estipulado, la 
gente del pueblo en su mayoría part.idaria del Partido Antirre~ 
leccionista, ante el ambiente tan agresivo, prefirió no votar. 
("El Nacional.", noviembre 18 de 1929) 
La noticia del triunfo de Ort!z Rubio (aún con cifras), se difun-. 
did ·en los Estados Unidos con mucho tiempo de anticipación, ade
más se reconocía la derrota por parte de los antirreleccionistas. 
El 28 de noviembre de 1929, el Congreso del.a Unión decl.aró·ven
cedor al candidato del PNR, nombrando presidente electo a Pascual. 
Ortíz Rubio, dando como resultado l.as siguientes cifras de vota

ciones: 

'. (· 
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Ortlz Rubio 944 848 voto• 
Rodrlquez Triana 30 012 " 
Vasconcelos 23 425 
Anulados por 

irregularidades 1 32 000 " 
Otro era el panorama que cubrla al. pals pues el grupo·antirre-
l.eccionista impugnó el proceso el.ectoral· ll.amandolo ~farsa'·.. por. 
considerar que se las habla arrebatado el triunfo. Vasconcel.osr 
por su parte, se_ declaró Presidente electo desafiando la.autori~ 
dad del régimen. Concomitantemente se traslado a Sonora donde 
promulgó el 'Plan de Guaymas' en el que exponía que la única so
lución para terminar el reinado de la barbarie e instaurar ver~ 
daderamente la democracia lo constituía la rebelión armada; sin 
e·mbargo, el. llamado no produjo los resultados esperados dado que 
el gobierno acentuó la represión contra los partidarios del. f i_. 
lÓsofo e impidió la difusión del citado plan(12). 

consumada la derrota electoral Vasconcelos abandonó el. pa!s, re
fugiándose en los Estados Unidos, donde continuó haciendo 1.1.ama-

· d~• a la_ rebelión ar~ada. Sin embargo, sus pro~u~cia~i~n~~s n~_ 

obtuvieron respuesta, pues el. país estaba pasando por un período· 

de represión, por lo que sus mensajes fueron ail.enciados. 
D8ade 1929 y hasta 1938 cuand,o retornaría al. país, YÍlísconce.1.-os 
permaneció en l.os Estados Unidos y en Europa impartiendo .. ciases, 

dictando conferencias• pllOlica~~o articules y l.ib_r?s en l._oa qi,a~ 

se refl.ejaba su desaliento por .los resul.tados ·de la campa.ña. 
Entre los libros que mejor reflejan este hecho se encuentra su 
"Breve historia de México", en el que expl.ica l.a evolución. del 
pala a través del enfrentamiento de dos fuerzas anta96nic•• : 
la barbarie . y la civilización. A pesar de que esta ·~ucotomla_ 
habla •ido utilizada durante su c-paiia, vascon'cei:os 'l.a. vo1v10· 
a utilizar para explicar su derrota, pero en esta ocasión: agrego 
un nuevo elemento: el. puebl.o al que considero cobarde por. r1º ha-· 
berse hecho respetar y por desoirlo cuando lo llamo a la rebe

lión. 
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En este aentido, ae consideró v!cti11a de la historia, Yale Cle
cir, el Quetzalcoatl del siglo XX derrotado por el. Ruitailo
pocbtl.i cal.les y que, además, habla· sido traicionado pW:-·· sus 
compatriotas. La apreciación a pesar de su ligereza posee ras~ 
9os ciertos pero también equivocas. Muchas fueron las cau8aa de 
l.a derrota de Vasconcelos, sin embargo, se puede decir que au 
ca11paña electoral fue el primer desaflo civil y el.ectoral al 
sistema político creado por la revolución, lo más significativo 
•• que fue entonces cuando se fijaron los lineamientos para su 
defensa y la imposibilidad de vencerlo en el terreno electoral. 
El grupo callista tenía, para 1929, la legitimidad institucio
nal, que le fue proporcionada en las elecciones de 1929. Desde 
su creación fue integrado por la coalición de los organis110s 
agrupados alrededor de un lider logrando una institucionalidad 
capaz de sostener políticamente a su partido; uno de los.grupos 
ais importantes fue el ejército. Si Vasconcelos hubiese sido 
apoyado por ese sector en el momento de la elección, tal vez hu
biera existido la posibilidad de alianza. 
Bn cambio el PNR había logrado controlar además del ejército al 
movimiento obrero organizado a través de la CROM, ciertos hacen
dados y empresarios, sin dejar de lado las organizaciones campe~ 
sinas. A esto hay que añadir la resolución del.confl.icto-rel.iqig 
so- que hubiese podido aprovechar de manera coyuntural; enton
ces se puede comprender la imposibilidad de su triunfo. 
La derrota de Vasconcelos por tanto, no puede ser explicada coao 
producto del fraude, sino que es más bien rucpresión de la cons
trúcción de un Estado ciertamente represivo pero también heq--6-
nico que da cabida al disenso si-pre y cuando no ponga en pel.:l-·:~ 

gro la estabilidad política. De ah!, pues que el. desafio del 
29 constituya uno de los tantos momentos fundantes del moderno 
Estado Mexicano que evidenció la fuerza y el control que el gru
po dominante manten!a sobre la sociedad. 
Bn cuanto al segundo aspecto, el filósofo nunca protestó por la 
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. repreaión de .que .fueron objeto a11a aUlpatisant••· deapgia de'·c:e;;.''. 
lebrado• lo• comicio•.; como fue el. ca•o de loil úrtire• de.'l'oPi:. 
l•jo. ·A•! pu••• mi•ntra• que el exainistro iJDpreca.,_ Y.pa&,11•: 0 

la· fe en au pueblo, mucho• de aquello• que creyeron en él. C:AY.-·.· 
ron victima• de la represión gubernamental • 

.. 
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llo'l'As 

1.- De•de 1917 a 1928, Vasconcel.os se dedicd a dar conrerencia8 
y di•curso en diversas Universidades de l.os Estados Unidos 
sobre filosofía; además pUblicd en diarios nortea•eriea• 
nos sus impresiones sobre la pol!tica •exicana y en .pÁrti

cul.ar sobre los intentos reeleccionistas de Obreqón y res-' 
pecto a la ingente corrupción que imperaba en el. régi•en 
cal.l.ista. Paralelamente, cuestionó l.a política internacio
nal. de los Estados Unidas, en especial su acoaat:ida . contra 

Nicaragua. 
Por· otro l.ado, también leyd a al.gunos pensadores liberales OClllO 

Stl1th, al mismo tiempo que creció su interés por conocer el. 
miu;xi.smo, leyendo, en consecuencia, a Marx y algunos d.•· sus 

·exegetas como Lenin. 
2.- Como. consecuencia de la guerra civil. cristera, el. abandono 

de propiedades agrícol.as y el. consecuente éxodo de campesi

nos mexicanos al. país del. norte aumentó considerableaente. 

Según Skirius: 

"La región más devastada, el. Bajío {que comprendía l.os. esta

dos de Guanajuato, Hichoacán, Jal.isco y parte de Zacatecas 

y más de 1a mitad de l.os emigrantes mexicanos a 1os Estados 

Unidos, a11á. por 1926-1927" (Skirius, Op.cit., p.5J). 

J.- La cuestión religiosa, afirmaba Vasconcel.os, era un !actor iJ1 

marso en la reorganizacibn pol.ítica del país y de su acert~ 

da solución dependía, en gran medida, la futura soberanía n~ 

cional., ya que a consecuencia del. cierre de instituciones ed.!! 

cativas catól.icas advertía el. pel.igro que significaba l.a rá~ 

.. Pida expansión de escuelas protestantes.• nueva aodal.ldad del. 
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1aper1&11smo cultural en el territorio aeXicano. En eete 

aspecto se hacia eco del rechazo popu1ar a la 1ntroduc.c1ón 

de l.aa eaC:uelaa secundarias y la.e innovaciones educativas· 

que_ el aub~ecretario de Educación, Moisés Sá.enz hab!a_adop

tado en l.a S.E.P. Por ell.o, Vasconcelos coinci.dia:'con -loa 

cri.eteros en un punto más: l.a exigencia de wia re!or11a-·a1 

articulo 27 Constituci.onal, de modo que la 1gl.ea1a pudiese 

tener propiedades privadas (Ibid., p.45-46). 

4.- ·lle. enero de 1929, el PC y la LUC conformaron el. organia110 

.el.ectoral, Bloque de Unidad Obrera y Campesina {BUOC)1 e1i

giendo como candi.dato al General Pedro Rodríguez Triana, ex

ai:Utante '."agon.1.eta y zapa.ti.ata, quien con los lemas iLa 

'rra y la: ~~br~cas pa.ra los trabajadores! iNo motin politi

co sino revolución social.! iObreros y Campesinos uniosl, tr~

taba de aprovechar la coyuntura poJ.iti.ca en ~avor de la lu

cha ar-da. 

5.- El. programa de gobierno proponia.: "la abol.ici.ón del Poder. L.!, 

g~slati.vo y su sustitución por asamb1eas de ·representantes, 

otlreroa y campesinos; supresión del gabinete presidencial, 7 

sustitución del poder judicial.. por consejos locales de: Ju~t~

cia civil y pena.1; el. armamento de campesinos;.suel.do tope 

para f:un_cionarios públicos; disolución de 1os• la tif'undioa 7 

entreaa de tierra a. 1.os campesinos" (Córdova, A. La•c1aae obre-: 

raen 1a historia de ~Jd.co, No. 9, p. 71). 
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6.- Esta idea pacif'ista es !'ruto de su particul.ar concepto de l~· 

democrácia. Para Gl no era incompatible la necesidad aani
tiesta del pueblo mexicano de contar con un f'il.Ósof'o,,un.il.!!. 

ainado que lo guiara en la política con el :iapreacindible. 

contacto directo que dicho dirigente debía mantener con el 

pueblo. Esta fórmula daría como resultado un clima d& amo~ 

y armor:ia que f'unci<Jnaría como antídoto de la lucha de el.a-

ses. (Skirius, J. Op.cit., p.78). 

7.- El. Partido Antireel.eccionista nombró, en 1911, candidato a 

Madero, en 1928 apoyp al. General Gómez contra l.a reelección 

d·e Obregón y en marzo de 1929, durante l.a rebel.ión escoba

rista, el General Villarreal y el Licenciado V~l.enzuela 

--posibles contrincantes de Vasconcelos~ se compromet~eron ·· 

con este alzamiento, --quedaron f'uera de l.a campaña--, sien 

do así el único candidato Vasconcelos. (Pineda, H. nJosé 

Vasconcelos. Político Mexicano, 1928-1929). 

8.-.El. rigor en el cumplimiento de la expropiación de tierras DJl, 

cional.es en manos de extranjeros se hizo sentir con má!!·f'uei, 

za en el caso de los españoles, ya que: 

"Los ciudadanos de Estados Unidos tenían 51% de todas ·las 

tierras propiedad de extranjeros (hectárea: por hectárea), 

aientras l.os de España sól.o tenían el. 17.5%. , Sin eabargo, 

de todas las propiedades de tierras de extranjeros verdáderJl 
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mente ·expropiadas por l.a ref'orma agraria, sól.o el. .2.7% habiali · 

sido norteamericanas,. mientras que un desproporcionado 53Z 

·habian sido pr9piedad de español.es ••• 

decisiones tQmadas por el. gobierno central. de México, l.aa 

tierras expropiadas se les estaban 

tarios norteamericanos en 1928, 1929 y 1930" 

cit., p.75). 

(Skirius, Op. 

9.- En el. caso de algunas organizaciones femenil.es como l.as 

tól.icas mexicanas que a partir del. fracaso de la guerra 

cristera comenzaron a reclamar demandas como el. voto, el. 

va a ser recuperado en el. programa politico de Vasconcelos; 

sin embargo no eran las únicas pues: 

· "Hi.ichaa mujeres habian participado en ·renacimiento 

· nal., y cuando la administración de Calles redujo el. pre.su

p~esto, ~ambió los programas y purgó al. personal, se 

desorientados y ansiaban el retorno de Vasconcelos. Pepe. 

mó cariñosamente lo ll.amaban ellas. ( Ibid. , p. 1 24) • 

1 o .• :~ Este f'ragmento de un articul.o publ.icado en el. periódico "El. 

.Nl\-oional. Revol.ucionario 11 , es una muestra del tipo de ataques 

contra Vasconcel.os, pues al no tener argumentos de tipo pol..!. 

· tico que cuestionaran su programa, recurrían a textos como 

el. eiguien te: 

.f1; •.•• Todo mundo puede comprobar su inconsistencia 
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de la revolución aaderiata. su elasticidad de cr:i.teri.o duran

te·. el aposeo villista, su insinceridad durante el so•i•iento 

· de Agua Pri.eta, -al.udi.endo a su noaabraaiento por Obrególl-·~ 

au i.ncal.i.ricable ingratitud con l.os generalas Obre¡ón y .Ca-

1.l.ea, ·~. al delahuertismo; su ••• coqueteo con l.oá de 

l.a asonada •il.itar del J de marzo, y su condenación de loa 

aiaaoa para quedar con Portes Gil.'/ f"inal.mente suantipatri.2, 

tica l.abor subversiva durante su gira•. 

l.ucionario.", agosto 12 de 1929). 

("El Nacional Revo-

11.- Además de que se asignó un porcentaje del. presupuesto nacio

nal para gastos de campaña, en una entrevista de Skirius a 

Portes Gil, eate declara que: 

"A todos los burócrátas se l.es descontó el. 10% de. su sueldo 

para f"inanciar l.a campaña de Ortiz Rubio (Rodriguez Castañe

da,. R~ ·•El. próximo Reto podria tener Exito", dice 

riador Skirius, J., Proceso i"eb., 1981.). 

12•- Los puntos .contenidos en el. Pl.an .Vasconcel.ista son: 

•1. Se decl.ara que no hay en la Repúbl.ica más autoridad 

tia&, por' el. aomento, que el C. Lic. José Vasconcál.os/.eiec

to por el. pueblo en l.os comicios del 17 de noviembre de 1929 

para la Presidencia de la Repúbl.ica. En consecuencia, se:i"án· 

aeveraaente castigadas todas l.as autoridades, i.ncl.ua'ive l.oa 

a:l.eabro• del. ejército, que sigan prestando apoyo .al aob1erDo, 

.. ··~ .. -: ., ;·. ' 

:º:.-.·, 
.,· 

···.,-,. :.·.·::~-i..:~{;·.·~:~ :.:::.f~¿~.;;:~if; 
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que ha traicionado el objeto para el cual f'ue creado. 

El suscrito Presidente electo rendiri la protesta 

te el primer Ayuntamiento libremente nombrado que 

cibirla en la república, y desde luego se procederá a orca-

nizar el gobierno legitimo. III. Se desconoce a todos· l.011' · 

poderes de f'ac to, así los de la Federación como ios de l.os . · 

Estados y municipios, que desde hace treinta años· han veni-.. 

do ensangrentando al país, robando el Tesoro públi~o y 

creando la confusión y la ruina de la Patria, y que han 

eendido burlar el voto público en la elección pre~idencial 

última. IV. El ciudadano que en cada uno de los Estados 

eome el mando de las fuerzas que expulsarán a los 

res del poder público se hará cargo interinamente 

no l.ocal, y procederá a organizar éste. de acuerdo. 

demás leyes en vigor,. y a reserva de que sus actos de 

no reciban la ratificación del Presidente legitimo' efe 

pública y de que esté conf'o~me su investidura, la que no 

por ello perderé. su caré.ci:er de provicional. 

designará libremente en cada Municipio a l.os ciudadanos 

deban encargarse de 1.a administración Municipaln '(uHAM, 

'éainpaña de ••• "', p. 52) • 
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lmlSU SAD& Y LA POLUlCA EDUCATIVA 

Al iniciar la campa6a política que lo llevarla a la presidencia 
del páts. el. General· Plutarco·Ellas Calles -ni:festó que •u.go
bierno, en caso de obtener el triunf:o, .se caracterizarla pÓr·el. 
cumplimiento de las promesas·que pronunciara,. sobre todo de 
.aquelias en las que había .expresado que la tierra y los li.bros 
deberían de llegar a todos los mexicanos. .Añadió que el desa
rrollo del país deberla fincarse en la extensión de las venta~ 
)as y beneficios que otorgaba la educación para que, mediante 
ella y el trabajo se extirparan los males y ~icios que encadena
ban al país al viejo sist .. a. 
Cal.les al iniciar su gobierno se dió a la tarea de impulsar la 
reforma económica creando para este fin una serie de institu-. 
ciones y ordenamientos jurídicos que conjuntamente apoyat)an y 
reglamentaban la labor político legitim~dora del gobierno. En 

cuanto a la educación, la administración callista siguió la 
obra iniciada d~~an~e la presidencia de Alvaro Obregón, consis
tente en una extensa red de escuelas con las que se pretendía 
l.l.~var la educación a los pueblos y comunidades más alejadas 
del. país. 
E.l proyecto educativo que se impul.so durante el caiiismo no &e' 
contrapuso al de los sonorenses 'sino que por el contrar:i.o,· ·se: 
mostró como un gran apoyo dentro de la obra reconstructora de 
los gobiernos postrevolucionarios. 
Calles encomendo la cartera de educación al Dr. Jósé Manuel Pu:i.g 

Casauranc; quien se destacó por s.us ampl.ios nexos con los eono-· 
renses.. De modo que.como indica Ramón Ru1z Eduardo, Puig: 

"Obtuvo su designación por razones 
políticas y no tenía ninquna cua~ 
lidad particular que lo calificara 
para la suprema tarea de dirigir 
la educación naciona·l.. lo que re
quiere preparación y devoción apo~ 
tÓl.ica. Puig era miembro del Con-
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·9reeo que habla apoyado a C4lle• 
sobre.Adolfo de la.Huerta en e.l 
levant-ientode 1923 y habla di
ri9ido.su.c-paña. caiies rec0111-
peneo su labor y su l.ealtad con 
la Secretarla de Educación " 
(Ramón Rulz Eduardo. México 1920 

1958. El reto d'-!.J,~b~~za y del 
analfabetiemg., p. 41). 

Dado.su ••caso conocimiento pedagógico y con el. objetivo 
sanar ·.tales carencias, Puig se rodeó de colaboradores mejor 
preparados que él como fueron Rafael. Ramírez Jefe del' Depar . .:. 
tamento de Escuelas Rurales, Moisés sáenz Oficial Mayór y ..an.:iei 

. Gamio· ( t \ Subsecretario de· Educación. Los •cual.es tuvieron a' su 
cargo la elaboración del proyecto que la SEP implementarla· du-
rante el período. t.a designación de Gamio causó buena: 
tanto 

.de un 
en d.iversas z.onas del país, sobre todo su trabajo en el. .poblado· 

·e!• San Juan Teotitillacán (2), en donde pusó en práctica su' -
¡>ueilta'de educación integral. 
Gallio coneideraba que el problema educativo en l.as zonas 

·;no reeidÍ• en el conocimiento del alfabeto o de las funcion~& 
bá~icae de a:c:itmeti.éa, sino que el probl-a COrlSist!a erl la 

. _ arti~Íaci.ón entre los proyectos y la realidad imperante eñ 
·Poblado•• Reepecto a ell.o había escrito años antes: 

"Se predica con frecuencia que de la 
alfabetización de todos los mexi--· 
cano• depende el bienestar nacio--· 
nal y el enqrandecimiento de.la Pa-. 
tría. Desda l.ue90 no aceptamos que 
el factor educativo prod~zca tales 
milagros, sino qua esta acompañado 
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de factores complementarios COlllO el 

político, el eco.:-,ómico, el étnico y 

otros( ••• ) En seguida creemos que 
las inyecciones de alfabetismo 
aislado que se aplicaron hasta hoy 
a la población mexicana fueron ine-

ficaces e insuficientes, casi inú
tiles, porque no se concedía aten
ción paralela a etapas educativas 
superiores, las que estan supedita
das al desarrollo de la educación 
elemental { ••• ) Para que la evolu
ción cultural de un pueblo sea nor
mal es indispensable,que todos los 

elementos que constituyen a la po
blación se eduquen a la vez y esto 
sólo se consigue implementando la 
educación intogral. " (Manuel Gamio 
"Forjando P_atría", p. 159) 

Así, era necesario implementar un sistema educativo que surgiera 
_de _l.a_s Oécesidadi::s naluralt:tj de cada región para que los"-·Suje.to~·'<·~ 
.'pudieran aprovechar mejor sus conocimientos de manera práctica. 

·lo cual elevaría el nivel de vida tanto material como intel.ec-· 
tual·~ e.senciales para la creación de una cultura col.ecti va·.· Pe• 
~o además no sólo debía haber reformas en la educación elemental. 

·Sino támbién en la superiór para hacerla más práctica y.desarro-
... llar .así una infraestructura que .permitiera el avance de:· la·· cien

cia y ia tecnología y asimismo ser transmitida a los nivele'il mis 
bajos de la educación, para.ielamente había que resolver otros 
problémas como el de la segregación étnica y la dispersión de · 

· formas culturales que imposibilitaran la identidad polít·ica de 
los sujetos hacia el Estado en formación. 
Otro aspecto importante del pensamiento de Gamio es su concepto 
de nacionalidad estrechamente ligado al de educación integral, 
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ya que para que se pudiera llevar a cabo era necesario que ei 
gobierno se interesara por la problemática de sus representado~ 
sobre todo en un pa!s como México cuya diversidad étnico. lin-··· 
gÜÍ•tica y cultural eran un obstáculo para lograr una nación 
inte<grada expresado de la siguiente manera: 

" En México cada_ grupo étnico tie
ne su propio concepto de nacional~ 
dad que ha sido oprimido por la 
cultura europea impuesta. 
Estas es necesario conocerlas,tan
to cuantitativamente como cualita
tivamente para poder así pensar en 
un sistema de gobierno conceptual" 
(Ibid., p. 61) 

~~ integración nacional según Gamio se lograría a través.de: 
1)El. rescate de los rasgos prevalecientes de cada cultura 
damentalmente a través de la unificación lingüística. 
21 La distribución equitativa de l.os recursos. 
31 La.:creación de un s.i.stama po!!tico representativo del_ P••e10.1.o 
capaz de generar consenso en la población. (Ibid. , p ~ - 1 51. l 
Su_ presencia también se dej d sentir en la elaboracj.Ón. del· 

·ma ~de las escuelas rurales en México, las cuales .retomaban 
concepto da educación integral. No obstante la importancia 
proyecto, éste no pudo consumarlo .debido a s_u corta estancia ··ll -
el. m'.tnisterio de educación, ya que en 1925 fue separad~: d·e -su: ' -
puesto sustituy6ndo1o el. hasta entonces Oficial Mayor Moi_sés 
sáenz (31 • 

. En 1 91_ 4, Moisés Sáanz obtiene su primer 
tado de Guanajuato que según Jaan Pia:::e Bastian l.a 
gracias a su formación protestante (4). 
construyó 
organizar 1os variantes aspectos del sistema educativo. 
introdu-jÓ escuel.as rurales cuyo funcionamiento fue bastante. 
Lar a la Casa del Pueblo que surgiría en 1923. En estas 
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·.ade111ás da la enseñanza trad.icional ,se difundieron conocimientos 

prácticos, con los cuales se pretendía elevar el nivel de vida 
de las co111unidades; para cumplir este objetivo se organizó un 
grupo da inspectQres que supervisarían ei nivel educativo de la 
escuela, su funcionamiento y el uso del material de enseñanza 
·que donaba la Dirección General, por último sáenz fundó las: 

" Escuelas Regionales de Curso lle§. 
pertino y Nocturno para capacitar 
maestros en servicio y preparar a§. 
piranteos " (Raúl Mejía Zuñiga "Moi 
l!_~S _ _§~~.!:!.Z Educador de !'léxico", p. 
26) 

De 1917 a 1 920, Sáenz fue dir-ector de la Escuela Nacional Prepa.
ratoria, puesto al que llegó mediante la ayuda de su amigo An
dres Osuna, Director de educación bajo el carrancismo. Como Di~ 
rector de la Escuela Nacional Preparatoria, Sáenz enfocó su la-

--.bor a la realización de dos objetivos: la ii.odlficación del sis
tema tradicional de enseñanza, y la creación del sistema de· es-

-:.:-_:C:ual.'as ·secundarias. -En cuanto al primero, sáenz 

·"·.necesaria ;:a que en la Nacional Preparatoria 
·~ Se refugiaba la reacción porfi-
rista y una intelectualidad aném~ 
ca que no responde a las necesid~ 
des y anhelos de la época " (:X:bid. 
p. 67-68). 

, Eat:a _medida representó una ruptura con los resabios del antigÜo, 
ré91'111an qua llevarla a la implantación de un modelo educativo 
.aco~da con· al normativo simbÓlico emanado de los gobiernos .revo-

. . ' 

lucionarios: pues consideraba que dicho centro con su educaciÓll-. 
'positivista había prod'ucido alumnos científicamente bien prepa
rados, pero incapaces de aplicar sus conocimientos. Lo anterior 
se relaciona con su segundo objetivo,_ toda vez que· planteaba: 

" En la escuela primaria debe pro
curarse que el nino conozca, sien-
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ta la naturaleza ••• en tanto que 

en la escuela secundaria a dife
rencia de la escuela primaria 
debe tender a la organización y 
sistematiza.::iér. de los fenómenos .. 
las cosas y los seres¡ la escue
la secundaria no es el campo pa
ra la ciencia pura, pero si debe 
preparar al joven para ella y 
formar un puente entre los cono
cimientos sobre la naturaleza 
adquiridos en la escuela prima

ria y la ciencia de la naturale
za que estudiarían en las escue
las profesionales o de especia
lización". (op. cit. p 30-31). 

Sáenz se pronunciaba por el establecimiento de un sistema 
tivo en el cual el individuo constatara en forma práctica .los 
nocimientos que adquiriera. Este objetivo se estrelld contra la 
postura de los alumnos y del personal docente, que acostumbr;sdoís 

la fÓima academicista tradicional· se negarou, por t<intc, a i'Jceptár. l~ .. 
'",="_:::{ 

reforma, provocando con ello enfrentamiéntos que pz:ovocaron· la re- ·'''·'' 
nuncia .de sáenz en 1920. .-:··::·:::)1:· 
A partir de ese año y hasta 1924, cuando ocupo la Oficial!!! Mayo~· 
de la SEP, Sáenz dirigió el. perilldico protestante "EL Mundo Cris-> · · 
ti.Íno". en el cual publicó algunos artícul.os en los que eicpuso: ·.ti.· 

' . ' . ' .. ·.~. •-.-

.ideas educativas, fruto de sus experiencias tanto en ·Guanajua~·C>: 
.como en l.a Escuel.a Nacional Preparatoria¡ estas ideas· que' en ··grai{ 
medida incidieron en su proyecto pedagógico· , permiten· · obaérvar 
la claridad de sus pensamientos sobretOdo·respecto al. ·tipode.fidti..;. 

éación cque se debía implantar. .. 
En l.a ·conformación del pensamiento de Sáenz confluyeron· diversos': 
elementos entre ell.os : el protestantismo Y. l.a escuela de la ac
ción¡. la primera como parte rectora .de su vida, ya que desde. su 
infancia fue formado bajo éste credo; la segunda como· un método 
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para guiar su trabajo. 

Del protestantismo recuperó la ética que considera al hoiabre como 
un ser religioso que pu.ede ser redimido a través de un normativo 
que lo lleve hacia el progreso del orden social, apoyado en.un 
.. ndaaiento ético que le transmite el ideal de la honradez y res
ponsabil.idad ante dios y ante los hombres. 
Con respecto a la educación, ésta se considera COlllO un.factor 
fundamental para solucionar el atraso económico de los pueblos, 
por medio del trabajo activo; colocando además en igual situación 
de capacidad a todos los individuos. Esta pc)sición es acorde con 
un proyecto como el callista, para el cual la productividad cons
tituye el objetivo a perseguir; además, era necesario hacer sen
'ti.r a los sujetos partícipes de esta empresa. 
La escuela adquiere una importancia fundamental, pues tiene la 
función de: 

" Hacer del hombre 'un ciudadano, un 
agente de producción y un consumidor 
inteligente'. ,. (Jean Pierre Bastian, 
Op. cit., p. 162) 

·.:i::.stoz preceptos deberfan estar presentes en la labor desarrolla
. ··'da por el maestro para poder encaminar al país hac.!a el pr.ogreso 

·económico, al capitalismo y la democracia. Por· tanto, se necesi
, · :tarla· más que una escuela forjadora de personalidad••; Úna que 

integrara a la .población, ~obretodo·a los indígenas. Sienz con-
11ideraba .que el fanatismo religioso de éstos grupos constitu!a 

. un gran .impedimento para sacarlos del atra..80 social y .culturál eri. 
que se encontraban. 
Según J.os postulados de la escuela de la acción, la otra gran co
rriente presente.en su pensamiento. la educación deberla organi
zarse ccimo una_ prolongación de situaciones real.es, ligando el.sa
ber y la práctica. con el objeto de orientar las capac:i.dades in
dividuales en la resolución de la vida diaria. De esta manera. el 
educando adquiere el ocrv:icimiento a tr.avés de sus experiencias y 
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es ~odiante ellas como detecta y precisa intelectualmente sus pro~ 
pios problemas. 

Es el loqro de la vinculación entre el saber y la práctica el que .. 

9arantiza la incidencia del conocimiento en la vida cotidiana del 
sujeto educati.vo; por tanto, ·como lo define el propio Oewey, la 
educación es 

"Esencialmente un proceso social, 
un proceso de participación de la 

experiencia". ( Jean· Chateau • .&2§. 

grandes pedagógos. p. 292). 
La escuela pública tiene la misión de incorporar sujetos de.· tod.as .. 
las clases sociales, tradiciones y credos religiosos; tambi~n de
se111peña un papel de reconstructora de la sociedad a través de 
cambios en las disposiciones mentales y morales para que seán· más: 

acordes con los . cambios de la sociedad; de esta manera, es 
la escuela la que propicia y guia la experiencia de los sujetos. 
TÓdos estos aspectos son recupe:ra:Jos por Sáenz en sus intentos por· 

ampliar el radio de acción e influencia que la escuela ejerce en 

la comunidad. De ah!, que postule a la educación como un medio 
:para· ciesa.i::rol.lar la acción social en pos de la integración· nacio'
nal. 
Un aspecto del pensamiento de Sáenz que ha sido continuamente 
soslayado dlÍndose preferencia a los epítetos que lo caracte~tzán :< 
CoÍDO 11 poCh0" 0 "pro-yanqui U I eS SU naciOnaliSffiO el. CUal. le COn-'. · 

dujo a proponer la intag'ración de la nación. 
. ~ ,: 

·in. nacionalismo de sáenz, como indica Britton, se explic'a en ·doil ·;: 

hechos 
"1) El desafio que representaba la 

diplomacia del dólar de los Esta-~ 
dos Unidos, y 2l La necesidad de 

integración social. y cultural de 

México". (John Britton, "Moisés 
Sáenz: Nacionalista Mexicano", ·en 

Revista Historia Mexicana, ·vol XXII 
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Núm. I, julio-septiembre, 1972, 
El'Coleqio de México, México 1976) 

.El .primer aspecto es •iqnificativo en· cuanto que Sáenz vela i.•· ia~-
P<>rtaneia eeonómiea y pol.!tica que adquirlan los Estados Uni"dos. 
condicione• quehacian imposi.ble est&blecer relaciones de ííqüid..s 
entra ambas naciones• sobretodo si se recuerda que en e.Os· -n- -.-
tos al país •• encontraba en pleno proceso reconstrueti•ro. Por 
tanto era una nación débil y presa fácil de los intereses del.ve
cino pala del norte. 
Esta primer aspecto da pauta al segundo, ya que sáenz se manifes~ 
tó partidario de 109rar la unidad nacional. para enfrentar los ea
bataa del exterior y posibilitar el desarrollo del país. 
Concede especial atención al desarrollo teórico del concepto 
"Integración", antes enunciado por Gamio, en el sentido de recu
perar. las practicas sociales, económicas y culturales de las co
munidades como parte constitutiva de los proyectos educati.vos con 
la finalidad de integrarlos en una nación • 

... ._ s~en;¡; 'propone, igual qU:e Gam.lo, el.egir los elementos más· idóneos 
pará lograr mejores resultados, mismos que serian obtenidos por 
medio de .estudios previos a la planificación de los cursos' esco.,-· 
·lares· (generalmente encomendados a las Misiones· Cultural.es)"· 
Además• señala que sobretodo en las zonas rurales~ la In'l:eqraéión 
no debe áer un proceso de subordinación de los sectores.marqinados 
á 11n .proyecto, el cual si bien les procurarabeneficios,implica-· 
r!a ra minusvalorización de sus tradiciones y del p0tencial 
tr~nsformador que como individ11os poseen; por el contrario~ la . 
int.ec¡raciórt debe ser comprendida como un proyecto que, suat·enta-'
do en la vida cotidiana de los pueblos, implica el mejoramiento· 
econóeico, social y cul.tural de sus destinatarios, conteiapiando 
con ello la coexistencia de las entidades étnicas que conftirman 
al país: la mexicana o mestiza y l.a ind!gena. 

"El propósito de nuestro naciona
lismo no debe ser. otro q11e l.a in
t99ración de todos los elementos 
v t-ftd•• tAa #n•P'I!:•• ·Mni•ndn lft 
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material siempre al servicio:de 
.lo humano. a f.in de llegar··a 

constituir una patria de hombres 

libres". (Moisés Sáenz. ~éxico 
Integro. p. 191). 

, o'icha integración sería alcanzada en la medida en que l.a 

fuese utilizada como un instrumento para introducir.e.a 

populares a la civilización moderna, evitando caer en los'riea~~·· 

_.gos de la estandarización mediante el fortalecimiento 

.. tura propia. De esta mar.era, se resolvía la aparente 

entre escuel.a y cultura, ya que en la medida en que se operara·• 
con datos de la realidad mexicana, se rescataría la tradición 

popular en tránsito hacia una civilización cosmopolita (Ibid. 
p. 92) • 

·El ·proceso ya descrito implicó el diseño de _una política ed\~c.at:i-. 

. va dirigÍda a todos los grupos sociales que conformaban .al. ¡;>aís, 

por lo que la atención a los indígenas poseyó especial .. importan.".'" 
cia. La ineluctable integración de l.as diferentes étnias a· la .. · 

. obra postrevolucionaria persiguió l.a formación del. sujeto ao-· 
. cial que requería el proyecto económico, sin_ que por ello·p~~~¡-~.:;·.c· 
s~ valor. la búsqueda de la identidad cul t~rai · o se adoptaran pe)-;, 
líticas equívocas que agravaran el. estado de·liia~gina~ión en .que 

.se encontraban· los sectores popul.ares. En .cambio, Sáenz .. preten-·. 
dió conciliar la tradición cultural étnica con el 
, ' ' ' 

·1á civil.ización mexicana. 
··Esto es,. la integración debería obtenerse mediante la se~ecciÓn .. 

de.l.os elementos "esenciales del indígena" y l.os del mexicano. 
~ona.iderando que ell.opermitiría la coexistencia arm6nicadt!>a'!l"'
bos •· sin· que se negara además ~l. dinamismo y .l.a cont;;ad.icc:i6r'i ·· 

que conl.l.evan. Para sáenz los el.eme~tos pÓsitivos 

eran su 
"mesura y dignidad, un sentido 
ético exigente, vitalidad f!s.ica 

, y .• tl!•Piri tual., su h_abil.idad ma· _ 
·mial y' a.u sentido _ardst.ico de.:: 
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ber1an ser estimables;au amor y 

ape<Jo a la ti•rra, de valor in
calculables¡ el sentido comunal·· 
y el genio para la organización 
colectiva son cualidades a las 
que no debemos renunciar" (Ibid. 
p. 171). 

Por otra·parte, elementos negativos constituyeron, en algunos· ca
aoa, su holgazanería, pero· fundamentalmente su aficiÓn·a las be
bida• embriagantes, que lo alejaban de las actividades laborales; 
además, disminuían su potencial f Ísic~ y mental y con ello su • 
:productividad. 
Fu• aa1 como a partir de la exaltación y utilización de ciertos 
atributos 1nd!9enaa, el gobierno callista a través del proyecto 
educativo de la Secretaría fue incorporándo paulatinamente la 
~orma de producción existente en las comunidades, refuncionali;.. 
zandolas a su normatividad. Ejemplo de ello fue la función desa
rrollada por loa maestros misioneros que: llevaron a los pueblos 

.... y .. comunidades una serie de cursos con los cuáles pretendían ele;.. 
var. el nivel de vida de los i~dividuos, el deseo de superación 
y proqreso, 'a fin de: que· los !:'•Jjetos sintiera .. el deseo"de acu
mular mayores c~t•ocimientos que les_ permitieran aacender-soci•~
uiente. 
En este sentido, el trabajo comunal que había si9nado la v.ida .de 
l.o• pueblos, perdió su esencia, ya que de haber constituido un 
beneficio para la población se habla transformado en beneficio.· 
de •xcluaivo goce individual. Es as! qae se hizo evidente la an
tidemocrácia del proyecto en virtud <J2 era la SEP, como máxi
educativa, la qu• defin!a objetivos, metas, as! como, el carácter 
·de J.a part~cipación de los educandos en el mismo. 
Bate aspecto adquirió un doble sentido, por un lado, 
la recuperación de ciertos elementos culturales ind!9enas, pero, 
en aegundo t4rmino, la eliminación de alquoos otros que al no ser 
recuperados definir!an la desaparición cultural .de ••• grupo; en 
este·8entido, podr!-os señalar el caso del idioma. 
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Sáenz concedió especial i.mportancia al idioma español que domina

ban .. los grupos urbanos y los campesinos, toda vez que 

c¡a.an la unificación lingil{stica se darían los primeros pasos 
para la integración nacional. 

Es as{ como la politica educativa de la SEP se caracterizó por 
reforma. iniciada tanto en el ámbito rural como urbano, a través 
de la introducción de los lineamientos de l.a escuel.a de .la ac-, 
ción consider4ndola como la agencia civilizadora 
incorporación de los sectores marginados a la civilización,' for~·' ·· · 

taleciendo en ellos el nac~onalismo, asimismo, posibilitarla .qua· 
los sujetos sociales adquirieran los elementos materiales e id.O~ 
lógicos que les permitirían progresar tanto individual· como co-. · 
lectivamente, así como la posibilidad de adquirir los ~onocimien
tos académicos y el dominio del. idioma. Todo est.o con el obj ato . 
de ~lcanzar la homogeneización de 1os diversos sectores. que con-:. 
formaban el. p~ís, lo cual conllevaría a la integración nacional; 
requisito indispensable para la conformación de una nación. Esta. 
pol!tica contenta una doble fi.nalidad, por un lado, romper ,c1:>n.:.ei 
esquema academ.icísta .de la escuela; y por otra parte, intrOcsu.cir-::· 
los lineamientos de la escuela de la acción, con la fina.lidad de 
i•par~ir una educación capaz de proporcionar los elementos ·de . 
preparación para el trabajo, elementos académicos y su utiliza~ 
ción en problemas reales; así, 

" La escuela de antailo, la de leer, 
escribir y contar, de ei-entos ii
brescos y rutinarios ••• queda des
calificada. En su lugar, e1 México. 
de la R:e•1olución ha creado .una ins
titución que si bien deficiente aún 
contempla resue1tamente un plan de 
civiiizaciÓn integral,·destinado a 
los pequeños y mayores; programa en 
el. que l.as gentes cambian su vida 
alimenticia, en el 

,:.,;, 
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que se introduce •9Ua al pueblo, 
enae~ar el castellano, conservar y 

revivir el genio artístico o acos~ 
tUllbrar a las gentes a la acción 
coordinada, son todas actividades 
esti•ables y valiosas". (Gonzalo 
Aguirre Beltr~n. Antología de Moi
sés ,sienz. p. 431. 

La escuela, en este contexto, fue considerada como 
cativo comunal que trascendió las paredes del aula para 

''· la vida diaria de los. habitantes y constituirse como un centro de 
.organización-en la comunidad. Asimismo, recuperando su car,cter 
académico, la escuela se diseño para romper su exclusivismo que 
le caracterizaba, toda vez que llevaba conocimientos. tanto a niños 
como a .los adultos. Dada la innovación que representaba, el pro-
yecto requirió para su instrumentalización de un aqente educativo 
diferente, ya que ni el maestro ni el alumno podr!an permanecer 
pasivos. El maestro como aqente educativo se encontraba en cons.-

- tanta preparación; le que le permitió no sólo- enseñar a l_eer y -a:· 
-::-.scribir, sino tambitln a manejar conocimientos sobre aqricultura, 

9anader!a, carpintería, etc.; además, difundió otro tipo de hibi
·tos como el ahorro. De este modo, la escuela adquirió un senti.
do pri~tico, para ello se implementaron cursos de verano en la 
Ciudad de México, impartidos por los maestros misioneros o bien 
en ios pequeños centros de capacitación Ql.le-se establecieran en 
los Estados a donde ya habían impartido cur'sos las Misiones. 

· El sujeto educativo no ae. limitó a aquellos sujetos entre los 6 
y los 15 años de pertenencia urbana, sino que además se consideró 
que los adultos de zonas rurales y los ind!qenas ten!an ~n rico 
potenci~l que podía y debía ser explotado. 
Ona de las principales características de la nueva educación es 
que por lo menos a nivel teórico se perdió la distancia existen
te entre agente y sujeto educativo del sistema tradicional, al 
P9rderse la dicotomia educador-educando, s11 di~ la pauta para es-
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'tablecer ún proceso,. de m\ltua participación.y-.comunicación,, .. -·:-·---,.,-·c:,, 
es edu.cando ·.y el. educando es -educ11dcír. 



.-2.04• 
LA. SSC'l1ELA· RURAL MEXICANA 

• El Señor S4ena. a~.tr.aba ; •• • ·que en . 
ninguna parte ha vi•to de una -c:Uela · · · 
110cial..izada que en •lCJUD&•. de e.ua. -- . 
cuelas rurales de. Kb.ico. Yo deseo .J.r, 
m411 lejos y dec.ir que no bay ... el ._..._ .' · • 

do movimiento educat.ivo que -presente .ía. ·· 
yor ~sp.!ritu de. unión Última -tr• l•ií-
activ.idades e11colares y las de. la ~,.. .• 
nidad, que se encuentra en 6ste de.ar~ 
11.o. • :oewey, J. 

'_:Para Moi.ses S4enz, uno de l.os arquitectos del. proyecto aducat.1-

VO• la eacuel.a que deber1a impl.antar el. qobierno no era aquell.a 
.que se de1!in1a como 'de peor es nada' , que continuamente se ed.1- . 

1!icaba y cuya caracter1stica fundamental. tll'a su desconexi6n con 
.•l .. ~ medio. rural y consecuentemente, las necesidades de ·su• .babi-• 

tantea •. Por .. el contrario. la escuel.a que •e.proyectaba del)er1a._. .. 

. ..iideia4.• de iln~tir los conO<:imíentos tradicional.es, tOIUU: .4Íll. 
~cuenta la mul.tiplicidad de probl.emas que aquejaban al. camp:>. A 

'.·.decir de S4enz, tal.e• problanas eran: 
• El. conql.omerado. ind!qena mexica
no, las masas campesinas, la iqn!?_ 
rancia del. idioma castel.l.ano, la 

1!&1.ta de comunicaci6n, el. mabien
te pasivo que envuel.ve al. ind1qe
na y campesino, el conten:i.do cul-. 

tural. del medio. social, el. mesti
zaje, el estado econ6mi.co. • 
(S&enz, M. •La escuela ••• •,p.1) 

Como ae puede observar, para 61. la persistencia de tíal.ea probl.e
m4tie&a ae convirti6 en serio obat4culo tanto para l.a moderniza~. 

c:USn capital:&.ata como para la 1nteqrac:&.6n nacional. ad-4• de 
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C:onstituir una bomba de tiempc) que en cualquier momento- J;>od:r'1a -

estallar. Por· eso se hac1a preciso reformar el sistema ed~cati
vo desde los centros de enseñanza, los departamentos que conf_~r_:. 
mabari la_ S.E.P. hasta ·105 programas educativos, -consecuentemente -

tambilm la pedagog1a rectora de los mismos. De manera que el 

proye~to educativo se conceb1a como un medio para obtener con-· 

senso en la poblaci6n rural. 

Hacia 1925 se iniciaron los trabajos para la reestructuraci6n de -

la S.E.P. En prih1er lugar, la Secretar1a estableci6 convenios 

con los gobiernos estatal.es en los que se acordaba el apoyo eco".'' 

n6mico y material a sus escuelas, siempre y cuando ~Stas se su- -

_jetaran a los programas que se les dictara, asegurando con ell.o 

la implementaci6n de una normatividad elaborada desde el céntro 

y acorde con la política del Estado. 

En segundo l.ugar se adopt6 como centro rector del. proyecto edu

cativo, los postulados de la escuela de la acci6n, justificando_, 

esta medida al señalar que, si se pretend1a transformar al· pa1s,_-·. 

e:::a ·precise h.::iccric desde les mísn-.os lugares, ·con ·sus .. ·.hiab1:t:a:11t;~~~:··~ 
y -util:izando sus propios medios¡ de esta manera, se int-.ent:á·ba:_' 

hacer part!cipe a la poblaci6n de un proyecto que, .de alguna ma

nera, les redituar1a beneficios. 

_Aunado a este proyecto se reestructuraron algunos departmÍlento_s. ·

para que se adaptaran a los cambios, y en algunos .casos se'. -

crearon otros que viniesen a reforzar los ya existentes. - La- -Se- -

cretar1a, por tanto qued6 constitu!da de la sigu:Lente manera: 

•oepartamento de Bibliotecas, De

partamento de Bell.as Artes,· Depa!:_ 

tamento de Enseñanza Primaria y 
Normal. del DF; Departamento Admi

nistrativo, Departamento de Escu~ 

ias Rurales, Departamento de Ens~ 

ñanza T~cnica y Departamento de 

Psicopedagog1a e Higiene. Las df. 
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visiones menores son l.a Direcc:i6n 

Editorial., La Direcci6n de Misio
nes Cul.tural.es, la Direcci6n de 
Escuelas Secundarias, .l.a Direc
ci6n de Arqueol.oq1a, 1a Caja de 

Ahorro Escolar, la Direcci6n de 
Estadtstica, l.a Direcci6n de Cons 
trucciones y Reparaciones.y la o
ficina de Extensi6n Educativa por 
RadJ.o •. (KAtherine M. Cook, ~ 
Casa del. Puebl.o•, p. 85) 

Reestructurada la S.E.P. tanto institucional.mente como en 

daqoqta1 se procedi6 a el.aborar el. proyecto educativo del. 
a)t.a Casa del. Puebl.o. 

Bajo 1a presidencia de Cal.l.es qued6 constitu1do el. primero de 

enero. de l.92S, el. Departamento de Escuelas Rurales Primarias F~ 
r&neas e I.ncorporaci6n Cul.tura1 Ind1qena, instituci6n que esta-

. r1a col.aborando estrechamente con el también recientemente ~or
mado Departamento de Misiones Cultural.es. Con esta labor.se 
pretend1a establ.ecer una mayor artic.ul.aci6n entre l.os departa.., . 

mentos con probl.emlticas comunes y en ello resid1a l.a i.m¡>Ort~ 
cía del. proyecto. 
El. Departamento, en lo referente a escuelas rúral.es, ten1a .la. . . 

. ob1iqaci6ri de 11evar l.a educaci6n a todas aquel.l.as pobl.aciones 
que la sol.icitaran. Sin embargo, la solic1tud no siempre qar~ 
tizaba. su satisfacci6n ya que el gobierno deb1a estar totalmen- · 
ta séquro de que.el. pueblo la necesitara, ademls de que.poseye

ra l.os medios para solventarla, as1 como la preocupaci6n de 
cuidarla: esta renuencia se deb1a a que en años anteriores la 

escuel.a hab1a sido util.izada por caciques con el. objetivo de 
leqitimarse ante los ciudadanos y seguir ejerciendo su dominio. 
Por estas razones l.a S.E.P. decídi6 col.ocar edificios escol.ares 

unicuente: 
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. " 1. - En pobl.ados que carecen de 

todo establecimiento educativo o 
en aquell.os que teniendo pobl.a
ci6n muy densa, el. ndmero de .. nic

ños que concurren a la escue.la ' 

existente es .1nf imo en relaci6n 
a:.los escol.ares. 

2.- En lugares que se encuen

tren a más de tres kil6metros 

por lo menos de un establecimie~ 
to educativo. " 

:· S.E. P-. "El Esfuerzo 
educativo-, p. ¿2) 

De esta manera, la Secretaria aseguraba su control sd:re lo6 c::eit:za;. 

educativos establecidos en zonas rurales especificas. 

~. . .' ~:· .. 
,. 

--~~ ·~ . .,e•:; 

.,,_~·~ 
·~·. ·;--,.., 

- ·".;',":(t 
:::-... ,...:., -~· 

Establecida la instituci6n y comprometida .la 1JOblaci6n para"Iila!!_ 

tenerla y cuidarla, se procedi6 a e.legir dentro de .la misma po
bl.aci6n a aquel.los que· de:nosti:aran mayor destreza en e.l trabajo_.:.· 

·· ademl!s de saber leer y escribir, asignándoles .la función doceJÍ~ . .. {_(;~~-: 
.te en ·la comunidad. Aunada a esta labor, se instituye_ron · los ···· 

Comit6s de Educaci6n que ten1an como objetivo estrechar los ne
xos que se iban formando en~re .la comunidad y la escuela y de 
igual modo, contribuir.al mejoramiento de ambas. Un hecho ca• 
racter1stico en los procesos anteriormente 

0

des~ritos fue· la 
ele~ci6n de aquelios individuos con prestigio y liderazqo den~: 
tro de la comunidad, lo cual., en la mayor!a de los casos, perDÍf, 

ti.IS la _aceptaci6n de1 proyecto sin muchas protestas, contribu-
yendo a ta vez· a la extensi6n de la injerencia estatal. a trav6s .;. 

de l.os mismos. 
En l.o que a.l campo se refiere, se impul.s6 el proyecto vasconce

lista conocido como 'La Escuela Rural Mexicana o 'La Casa del. 

Pueblo', cuyos objetivos fueron: 
"Loqrar por medio de la acci6n ed~ 
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cativa en la comunidad, la 1Ateqr!; 
ci6n nacional e i.r conatruyendo al 
mismo tiempo la identidad nacio
nal: 1111 formaci6n y capacitación 
de maestros para llevar a la prac
tica el proyecto pol1tico e ideal~ 

qico emanado de la revoluci6n mexf. 
cana; iqual.mente era necesario im

pulsar mediante el sistema educatf. 
vo nacional la transformaci6n eco

n6mica, pol1tica y cultural de 1.as 
comunidades rurales contribuyendo 
el.lo al. desarroll.o del pa1s. " 
(U.P.N., "Pol1tica ••• •, p. 63) 

Las Casas del Pueblo fueron los primeros centros educativos 
.. crea_dos por el proyecto educativo. su edificaci6n. as1 como. su 
ll,llÍnte~imiento, en la m.ayor!a de los casos se debid al. esfuerzo 
:de 'la comunidad. La· casa del Pueblo llegaba a cc:br= tal· :iJnP<:>!;'._ •. 

tancj,A.para los poblados, que sus habitantes procuraban mante~ 
"'nerl.a en perfecto orden contribuyendo cada uno seg1ln. sus capa
cidades, ya fuera econ6mica.mente, o l..os m4s con su .trabajo, pe
ro siempre todos cooperando para conservar su Casa del Pueblo. 

·,Este esp1ritu de trabajo y armenia l.levó a S:ienz. a. escribir: 
"En e~tas escueias rurales· nunca 
se sabe donde te:rmina la escuela 
y principia el pueblo, ni donde se 
acaba la vida del. pueblo y empieza 
l.a escol.a:r porque vol.vi.ei1do por su 
futuro primitivo de agencia social. 
real., ·eSllPa escuela es una con l.a 
comunidad. La Casa' del. Pueblo se 
1.lam6 al. principio, de hecho sigue 
siAndol.o y pedimos que el. puebl.o 
sea 1.a casa de la escuel.a. " 
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(Mois6s saenz. "La escuela ••• • Co!l 
ferencia. p. 10). 

De esta manéra la escuel.a era concebida como una instituci6n 
tatal que enqlob&ba todos los aspectos ~e la vida comunal~ 
Una de las caractertstica.s m&s significativas de la Casa dei 
Pueblo, fue la improvizaci6n en que se trabajo, ya que no se 

· ll.evo a cabo el proceso de investigaci6n previa necesário. para:·· 
el. .establecimiento de estas escuelas, y que se manifest6 en la 

·heterogeneidad de sus pl.anes de estudio, elaborados por los 
· iÍl.spectores que l.a S. E. P • enviaba a las pobl.aciones. Para as- .. 
tos era fundamental. elaborar un proyecto con base en las carae-· 
.t•rtsticas, necesidades y potencial.idades de l.a poblaci6n, ya 
que en la medida en que se tomara en cuenta estas variantes los 
resultados ser1an más favorables. De ah1 que se establ.eciera 
·como norma que 1.a poblaci6n tuviera un programa acorde a su si-. 
tuaci6n. para fortalecer ásto, 1.a s.E.P. emiti6 una circular en: 
·ia que se expresa que en las escuel.as rurales no se aplic.artan 

··ex&menes y se establ.ectan l.os. criterios que deb1an .regir a· l.as 
mismas. Tan sol.o describe 1.a circul.ar: 

".· •• se convocará al. puebl.o a una 
reuni6n general. en el estableci~ 
miento y se verificará una fiesta 
final en la que los niños ·demues
tren sus aptitudes adquiridas y 
presenten los trabajos hechos, d~ 
rante el año, sin que i!sto se 
opanga a las pruebas frecuentes 
que haga el. maestro durante el 
año para conocer los. adelantos de 

sus alumnos. • 
(•El Universal.", 2da. secci6n, 23 
de noviembre de 1925, p. 1) 

i:n la misma circular se especificaban los horarios de trabajo 
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loa ~r1odos vacacionales de la escuela. para el pr:Unero .se ·~ 
t_.ipul.aba que la escuela deberla funcionar tomando en cuenta la• -
ocupaciones de los habitantes. a lo l.argo del d!a trabajar!a · 
con.los n.iñoe y con los adultos una hora y mediá, preferent111118!!_ 
te en un horario nocturno. En.cuanto al sequndo aspecto ser~ 

ccmendaba que el trabajo de un año se dividiera en diez meses 
d• ··1&bores 'y el periodo de dos meses de .descanso se divi.diera 
en pequeños per:í.odos distribuidos a l.o larqo de los meses de 
tra.,.jo escolar. 
Si bien era cierto que cada poblaci6n deberla contar a:n1.n proya: 
to particular, tal proyecto no pod1a alejarse de los objetivos 
fundamentales del proqrama pol1t.ico-pedag6gico de la S.E.P• ·y 

del mismo grupo dominante, el cual, buscaba la unidad e identi
dad nacional. Para obtener este objetivo, la escuela rural de
bÉtr!a propiciar la transformaci6n econ6mica y social de los pu~ 
bl.os a trav.rs de estos l.ineamientos generales: 

•1.- L& implantac.i6n de practicas 
que tiendan a la conservaci6n de 
la sal.ud y la vida. 
2.- La elevaci6n de ocupaci6n b~ 
bitual. (para combatir el ocio). 
3.- El des~rrollo del estado eco 
n611lico. 
4.- A la desanalfabetizaci6n de 
niños y adultos. 
s.- El cultivo de sentimientos 
c!vicos. y patri6ticos. 
6.- A la diqnificaci6n de la vi
da dom6stica. 
7.- y a la orqanizaci6n del veci!!_ 
dario, esto e_s, su inteqraci6n m!:_ 
diante el intercambio de ideas y 

de sentimientos y de servicios 
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que ofrecen las instituciones fun

cionales, v.qr. cooperativas, aao

ciaciones con fines de salubric:Wad, 
pro caminos, etc. • Cap. 
cit. •El, EsfueL·zo •.• •, p. 19-20) 

.. El. pr:tnler paso para ia transformaci6n econ6mica fue la adapta~: 

c~aJl :~e ·1a Casa del Pueb1o a l.as condiciones econ6mica&. -· .. soCi..l-'~· .. 
l.es y hasta climato.1,6gicas de la regi6n, existiendo por ello ••... 

'ciós ti~s de escuelas, las de aulas cerradas y l.as de.aula¡¡ 
.abiertas. La primera sol ta. recomendarse par.a aque.I,J.as. pób_la;.. · 

ciones donde el clima era impredecible, asimismo, por el. aito . · 
. . 

costo de sus materia.1,es y las caractertsticas de sus construc~ 

ciones se recomendaba en los lugares con mayores posibil.idades 
econ6micas. Por ei contrario, la escuela con auias abi.ertas ,' 

dada su fácil edificaci6n, se recomendaba a poblaciones con 

climas agradables y con escasos recursos econ6rnicos (ver anexo 

·1) • Algo que no podta faltar en estas escuelas er.a la habita;. 
ci6n del maestro que debería de contar con los elementos mate-· .. 

riales para su estadta. 
A pesar de sus diferenciaz =ter:iales, ambas escue.las deber!an · 
contar con grandes espacios donde se colocaban los anexos de ... 

trabajos agr!col..as y de crta y cuidados animal.es. A trav61Íi de· 

. tales i!lnexos la S .E .P. improvisaba cursos con los cua.le.,;. pre'"'.· 
tend!altransformar la vida econ6mica del pueblo, introduciendo 

.nuevas t•.cnicas de producci6n. 
El. anezo para trabajos agr!colas se encontraba dividido en l.a 

parcela· individual y .la parcel.a colectiva o huerto eac:olarl · l~ 
diferencia entre ambas radicaba en la apropiaci6n del. producto 

. f.inal. que, en el. caso de la parcela individua.J., le corre•pondl•'. 

a.l trabajador. mientras que en la otra modal.idad eate producto 

sol.ta invertirse, ya fuese en el mejoramien·to de la escuela, 
J.os caminos, los ani.Jnal.es, para el propio anexo o bien en la'· 

bibl.ioteca escolar de la Casa. (ver .anexo 1). 
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. E•ta .d.iferenci.a cobra especial. importancia en cuanto que .l.a Se

cretaria hi.zo uso de ella para orientar a los pueblos hacia el 
desarrollo capi.tal.ista, ya que sol.1a implementar un curso de ca 
pacitaci6n aqr1cola donde se enseñaban las ventajas econ&nicas
que se obten1an con tal o cual producto y con el. cambio o mej~
r4mi.ento de las t~cnicas de trabajo. Al final de cada curso se 
prmniaba a los grupos o individuos que hubiesen loqrado mejores 
resul.tados. 

S.1 b.ien era cierto que estos cursos se impart1an a todo el. pue
blo y se desarrollaban en la~ tierras colectivas, su intencio
nal.1.dad de ningGn modo fue l.a basqueda del. mejoramiento col.ec
t.ivo 'per se', sino que, por el contrario, se pretend1a formar 
sujetos con mentalidad individualista que buscaran, en primer 
l.ugar, su mejoramiento y , en segundo lugar, .el. de la pobla
ci6n. Los resultados no desmerecieron la expectativa cuando 
•• qeneraron competencias entre l.os poblados o los individuos 
para demostrar la eficiencia de sus conocimientos. 
Con el anexo para la cr1.a y cuidado de anímales se pretendta' 
crear pequeñas granjas al estilo norteamericano, con l.a cr1a 
de especies tales como gallinas, cerdos, vacas, cabras, borre
gos Y: conejos. Es decir especies siempre existentes en cual
quier poblado, lo que redit~ar1a en un doble beneficio, ya 
.que por una parte. la comercializaci6n de las especies signifi-' 
carta una entrada econ6mica para el pueblo, y por otra, l.a po
sib:il..idad de diversificar la canasta alimenticia, transforman:-· 
do as! l.os· h&bitos alimenticios de la comunidad. Paral.elamen-

. . - ; 

.te a esta l.abor se implementaron cursos de pequeñas industri.a• 
que pretendtan impul.sar los oficios t1picos del. luqar, de ah1 
que se imparti.eran clases de teji.do, cesterta y curt.1dur1.a. 
Otro aspecto 1.mportante dentro de l.a transformaci6n econdmica 
de l.os puebl.o• fue el mejoramiento de los caminos, ca11es' Y C!. 
sas: l.abor• en la cual participó toda l.a comunidad desde l.o• 
.as pequeños basta l.0'5 mas grandes. La remodel.aci6n -c:oao in-
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di.ca Jo9' Santos Va.l.d~z- se iniciaba con el trazado de calles · 
y pla.:zas, nombre o numeraci6n de las mismas; adem,s, con ayuda 

o~ic:tal.se abrieron o mejoraron veredas y c!Slninos, se i.natala-, 
ron correo• y en la medi.da de l.o posi.ble, tel.Afonos y telégra-
1oa. (tJl'll. •pol.ttica .•• •, p. 75) . 

con esta transformaci6n se pretend!i.a terminar con el aialami~ 
to y ·generar relac:::iones co1:1ercia.les y social.es, indispensables· 
para la empliaci6n del mercado nacional que demandaba el pro-
yecto capitalista de los scnorenses. Por otra parte, los. cam-
bios econ6micos adquirieron connotaciones sociales en relaei6n 

. a los pueblos y permitieron el conocimiento de ideas pr4ctic·as 
hásta ese momento desconocidas. 

Él\ cuanto a su acci6n social, la Escuela Rural ten!a la obli
gaci6n de generar nuevos hábitos; para tal objetivo, en los 
pri.meros años de trabajo se organizaron cursos de educaci6n h~ 
giAnica, cuyo contenido era bastante importante, ya que .en. 

ellos se explicaban las ventajas de aseo personal, de la puri
f1c:aci6n e 1nstalaci6n de mejores conductos de agua. Al mismo 
·tíeml?o. se íniciaron campañas de cuidado y prevenci6n de. enfer 

&edades. En estos ciclos era indispensable la instalaci6n de 
.una· c.l.1nica o centro de saluC: oíic:t;iles en 1.a que los maestros, 
y en algunos casos, los trabajadores sociales .enseñaban· a. in•·: · 

yecta.r y, pr:ilneros auxilios: en swna, todas las ventajas de la. 
medicína moderna intentando con ello, combatir la influencia 
del brujo· (a} o curandero (a) en l.a pobl.ac.i.6n. 
Una de las mayores·preocupaci.ones del. proyecto de la S.E.P. 
era el al.to porcentaje de alcoholismo que desde su punto 'de.·· 
'vista, const1tu!.a un lastre para .el mejoramiento .de la soe.ie".'. 
·&Íd. Para el.imi.narlo o minimizar sus efectos, se iniciaron 
campañas antialcohólicas que a través de foll.etos y pl&t.icas 
.expl.i.caban los efectos negativos del. alcohol. Pero lo.s mejo-. 
rea resultados se obtuvieron con los teatros al aire libre. 
escen~rioc dontte se dramatizaban sus efectos degradantes, in-
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troyectando un normativo simb6lico con una moralidad diferente 

que respondiera a las necesidades del proyecto de desarrollo 

del Estado, que requer!a sujetos saludables, aptos par& el tr~ 
bajo. 

Es justo mencionar la i.mportancia de los teatros al aire libre 

ya que en aquellos casos en que la poblaci6n se mostraba re

nuente ante el establecimiento de la escuela, el medio mSs id~ 

neo para el acerc~iento lo constitu1a el teatro, que atra!a 

en primer lugar a los niños y en segundo lugar a los adultos. 

De ah! que, como indica Katherine M. Cook, el teatro se convir 
ti6 en 

•on medio para enseñar a la comu 

nidad los principios esenciales 

de la salud, las lecciones fund~ 
mentales de econom!a o bien como 

medio para la sana recreac~6n.• 
(Katherine, Op. cit., p. 21) 

La- escuela rural, además de el1o, tenia la obligaci6n _de_ for-:: 

mar una identidad nacional a partir de la exaltaci6n del pasa

do ind!gena (sin.que ello significara el rechazo a lo español), 
·de· las figuras y s!mbolos más representativos de los periodos 

insurgentes, y de la enseñanza del español, aspectos qué cori-· 

tribuir:tan a que los sujetos se sintieran parte de_ una ._misma . 
naci6n y asimismo,se identificaran como mexicanos. Esto con

llevarla a la unificaci6n nacional, que era un elemento esen
cial para el proyecto pol:f.tico dominante. Para el primer a•~ 

pecto fueron bastante comunes las fiestas donde se presenta
ban danzas, poemas, murales, ·etc. t1picamente ind:f.qenas. En 

cuanto al segundo aspecto, se consideraba que se deb:ta fomentar 

a trav~s de: . ( ... } 
. b) Informaciones relativas al ori
gen del pueblo mexicano. Qui6n 



-215-

proclmn6 la Independencia de M6xi
co. Pl.&ticas sobre-los hombres 
mas notables de nuestra· historia: 
Morelos, Ju&rez, Guerrero, Madero, 
etc. 

e) :rnformaei6n muy somera relativa 

a nuestl:a orc¡anizaci6n pol.ttiea a:, 
tual., a fin de que l.os niños ten
gan una idea del.o que debe ser· un 

c¡obierno popul.ar. 

d) Dramatizaei6n del. algunos epi

sodios de nuestra historia en que 
tomen parte l.os niños, con motivo 
de las fiestas nacionales. 
e) Saludo a la bandera y canto .del. 

Himno nacional.. ~ (S.E.P. f;l si!lt@M 

de escuelas xurales, p. 68) 

Para ~ortal.ecer su l.abor el maestro organizaba actos en 

:cual.es el. asistente principal era el. pueblo, t~ea como· 
. va·lles, funciones teatráles y pequeñez. recorridos. ca'.ios 
· d;;.dores teniendo todos el.los una dobl.e final.idad: por'. un: l;~, 
·observar la evoluci6n de la comunidad y, por otro,. estrechar,' 

.lo• ].azos de solidaridad y mutuo apoyo que exist!a~' Poste-. 
riormente, lo• ·paseos se realizaban a poblaciones· vecina•• .l.•• 
eu&.les p:r _8!11:B 9Dlo hecho, recib1an con gran entusia-0. a los_; ••· 

... · ~:is:itántes y, cuando se presentaba la o~r.tunidad, l~:S 
.ban 1.a• C•- del Pueblo~- orc¡anizando pequeños actos para 
trar lo• adelantos obtenidos desde la instalaci6n de la ••cu•..;· 

'ia1 ·c:On .stas' visitas poco a poco se iban dirintie~do.la~. ~~..;:: 
lare• · d~ferenc:iaa · entre pobl.aciones vecinas. c:onsiq1Uanc:lo ;_c¡Ue 
pudiesen coexistir prestandose todo tipo de apoyo en cualquier 
c:trc:Ünatancia, hecho que beneficiabG en qran medida al. proyec

to 1.nteqrador del. qrupo ·dominante.- . ' 



Si bien era c1erto que la Escuela Rural Mexicana orient6 •u 
labor hacia el niño, su funci6n no termin6 ·al1.1, ya que exten-· 
darla a los adultos fue otro de sus objetivos primordiales, 
como a continuaci6n se señala: 

wt.a educaci6n para adultos fue un 
objetivo inicial ya que se supo
nía que el alfabetizar, exclusiv!:. 
mente al niño (sin extenderlo a 
los adultos) adquiriría con su d!:_ 
sarrollo los viejos sistemas que 
se hab!an erradicado.R 
(M. Cook, K. RLa Casa ••• R p. 37) 

Es decir, con esta labor se pretendía la transformaci6n gra
dual de todos los miembros de la comunidad, adem!s la educa
ci6n de adultos significaba la posibilidad de capacitar fuerza 
de. trabajo can experiencia laboral. 
Generalmente los adultos soltan asistir a clases nocturnas, en 
l.as que estudiaban, discutían y hasta propon1.an soluciones a 
los probl.emas de mayor repercusi6n dentro de la. comunidad, ai 
mismo tiempo aprendtan a: leer y escribir. Estas clases se ca:.. 
racterizaban por la entusiasta participaci6n de la poblaci6n: 
adulta lo que era utilizado por el maestro para fortale·cer loa 
vtnculos de unidad que se iban formando • 

. con el fin de orientar y capacitar a la com\Ínidad y principal
mente al maestro en el mejor funcionamiento de la escuela, la 
S~E.P. dispuso la creaci6n. de las Escuelas Tipo. Estos cen
tros ae encontraban ubicados preferentemente en la capital del 
Blltado y, cuando esto era posible se edificaban en zonáa ale-· 
dañas a la ciudad (5). En las Escuelas Tipo, dado que se con
taba con los medios econ6micos, se realizaban demostraciones 
de lo que debía ser el trabajo en lo's anexos, en las indus-: 
trias, en la organizaci6n social, en el teatro al aire libre, 
etc.; de esta manera, en una forma pr4ctica, tanto la comuni
dad. ·COÍlio el maestro aprend!an a orqanizar y mejorar e1 traba~ 
jo que deaarro11aban en la ••cuela. 
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b) Misiones Culturales y Normal Rural 
Dada la importancia que para el proyecto constituyó el magi9te: 
rio, ya qúe de su labor depend!a:, en qran medida, el éxito o 
fracaso del proc¡rama, se mostró un gran interés por elevar ~l 
rendimiento de aste sector a través de las_ Misiones Culturales -
y de la Escuela Normal Rural. 
La.a miaionea culturales fueron uno de los pilares en que se apo~ 
yo el proyecto de educación rural en cuanto a capacitación aia- -

qisterial se refiere, sin embargo también se le atribuyeron = 
otros objetivos: como llevar los lineamiento$ de la escuela de 
la acción, y la nueva normatividad elaborada por el qrupo dc:imi
nante¡ además de la detección de las necesidades regionales que 
deb!an considerarse para la planificación y organización de los 
cursos (Institutos) que se implementaron en las diversas regio
nes donde fueron asignadas las misiones. 
Primeramente, la misión cultural estaba conformada por un grupo 
de maestros y profesionales que iban recorriendo los poblados 
donde exist!an escuelas rurales con el fin de preparar maestros 
no sólo en la técnica de la educación sino también dé la agri~ 
cultura y las peque~as industrias, 

" El primer ensayo se llevó a cabo 
en octubre de dicho ado (1923), en 
el poblado d• "zacuilpan, Hqo. Allí 
se reunieron los maestros de la r_!! 
gión para recibir un curso de mejJ2 
ramiento¡ enseñanzas que se hicie
ron extens.ivas a 101( habitantes 
del pueblo, adquiriendo así la in~ 
titución un nuevo aspecto que no 
se hab!a tenido en cuenta al crea~ 
la. (Castillo, r. "México y su_ ••• 
p. 255). 

Paralellllllente, los maestros misioneros participaban act.ivamente 
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en la conformación de organizaciones sociales que tenían gran . 
incidencia en la vida cotidiana de las comunidades, ya que d•~
bia ir equipada para realizar labores sociales como vacunación 
y aplicación de medidas profilacticas para enfermedades que 
continuamente ocasionaban epidemias. 
Por otro lado, viajar por todo el territorio implicaba un in
tercambio de información sobre los hábitos que identificaban a 
cáda región para real.izar así un estudio de necesidades y pla
nificar de acuerdo con ellas los institutos, así como elegir a 
loa maestros más capaces para impartirlos, pues desde el. punto 
de vista de la escuela de la acción el trabajo no consistía ~n 
la enseñanza de una 'pedagogía teórica' sino, como expresa el 
propio sáenz respecto de la labor de las misiones: 

" La Misión pasará en cada centro 
dos o tres semanas, desarrollando 
un programa que, en términos gen~ 
rales consistirá en clases de de
mostración práctica de la labor 
del maestro al frente de l.a escue
la, de entrenamiento específico 
para que el maestro desarrolle en 
la aidea o pueblo donde sirva 
cierta labor de mejoramiento y el~ 

vación sociales. " (S.E.P. "E1 me-
joram:i.ento ••• " Archivo histórico). 

· Loa cursos iniciales de las misiones· consis.tían en la difusión de 
·hábitos de higiene y alimentación, de erradicación de vicios, ~ad!!. 
mis de nuevas técnicas de cultivo entre otros, e incluso de tipo 
domi11tico como bordados y tejidos , y algunos de recreación artis
tié:a como coros y orfeones. Estos aJr906 estabul a cargo de cuab:o o 
cinoo especialistas: un ...,,ratk>r, una trabajadora aOcial., un profesor de edu

cación fisica, un experto en agricultura o en pequeñas indus- ' 

· .t.ri¡¡s. -



-219-

N~ obstante el entuaiaamo qua estos ' misionero• ' siu•i•ron en •u 
-labor, poco a poco fue resultando inauficiente-·la preSNlración de, 

los ••e•tros debido al poco tiempo que du'.l:'aban loa Xn•tituto•; 
pues dificilmente cubrf.an los objetivos,.-.a~--'•• l&a ai•-• .po
blaciones fueron solicitando cursos extensivos para ellOtl y ·é.da 
vez iban creciendo más las funciones de 1.a 1Uaión, de -nera.que 
para 1926, fue necesario crear, .dentro de la s.E.P., un departa
•anto aspectfico llamado Dirección de Misiones CUlt'1X'ales.· Para 
entonces la misión del maestro misionero no habla ~iado su•• 
tancialmente; sin embargo, si se había transformado l.a concep-
ción del mismo, si anteriormente se les había comparado con los. 
frailes misioneros que llevaban el idioma y la cul.tura a ioa 
pueblos birbaros, ahora se les equipa~aba con los pastores mi
sioneros que llevaban la 'civilización', 1.a técni.ca y la indus
tria a los lugares donde aún no llegaba. Eran los encargados de. 
_abrir nuevas formas de comunica~ción y cosnercio, además de difun
dir la ideología de la revolución y sus beneficios, todo ello 
con el fin de contribuir a la integración nacional. 
Las funciones que las misiones ten1an en el plano formal eran, 
reclutar voluntarios que tuvieran atnpl.ios conoci•ientos·sobre la 
rec)ión y que supieran leer. y escribir ta qui.enc:s se lea apli.ca
b&n una serle de exime~es a fi.n de deter111inar sus aptitudes pa'ra·'. 
enseftar). Ellos missnoa diseftaban su propio plan de t~~bajo y. 
estudio• con base en el estudio de necesidades preYiutente reail, · :_;'.@~~ 
:zadOJ- en el que ae inclu{an materias de tipo forllal COllO q'909r,a-: \;,~1'-é 

f!:a e historia nacional. ya que estas matadas contribu_tan ' '.'l.1~-¿ :f:/~~: 
,minar loa regionalismos e introyectar en los c-pesinoa •- ind{cje•>':-'i'.i;i: 

. ~~~~:~::,:::::::.::.::·~:~:~~:~.:::·)t! 
cina e higiene, con el fin de disminui.r la i~luoncia de. ia ~i• .. \'.f 

- cina tradicional y el chamanismo heredadas de las cultura•:' pre':'· ::;;:.;-
- : .... -. -

hiapáni~aa, disminuyendo en ocacionas l.& influenc:l:a de _l'Oa._ b_r\1-:-· _,. .:''f 
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_j~a y yerbéros para incl.inarae a la prictica- de l.a ..9dicina _,;. 
:derna, intencionalidad que no implico el total reéh4zo a éste . 
tipo de pricticas ya qua en alqunas ocasiones al brujo o.yar~ 
~ro trabajaron simultáneamente con el médicó; adelllÁs la poaibi
lidad de cooptar a estos personajes de la comunidad fa~ilitllba . 
la.acep1:;ación del proyecto del Estado. También se persequía l.a 
erradicación de enfermedades producidas por la contaminación, 
tanto del. aqua como de los alimentos, así como las infecciones 
dérmicas como lá tiñ" ( 6) • ·' · 
Por.Último, aunque no menos importantes, eran los contenidos ma
temáticos elementales que formaban parte del plan de estudios. 
Todo. lo anterior aunado a conocimientos de tipo práctico como 
nuevas técnicas de cultivo, introducción de diferentes cultivos 
propios a la reqión, creación de pequeñas industrias y talleres 
artesanales y,· por ende, un nuevo intercambio comercial propicia-
do por el desarroll.o que la comunidad ioqrase. 
·Desde otro punto de vista este programa era clave, sobretod_o para 
concaptualizar nuevas formas de pl.aniticación y urban.i.smo•· con, el.. 
'fin da ir creando una infraestructura básica para el mejor apro-· 
.vechamiento de los recursos naturales de cada reqión, lo cual. no 
·aólo seria un beneficio para el país sino particularmente_ para: 
loil integrantes de l.a comunidad pues les permitía 109rar un maj_o
raaiento en sus condiciones de vida. 
Al- ir creciendo las necesidades de las Misiones Culturales, ·algu• 
na•~• ellas tuvieron que quedarse fijas, por lo que se creó u~ 
-canismo de inspección ; de este modo, los inspectores'eran, 
, los que realizaban l.a labor ambulante que anterior111e1&te r_ealizaban 
las misiones. Simultáneamente los inspectores tuvieron una lábor 
más: la creación de Comités de Apoyo y Educación, asi como las 
Sociedades de Padres de Familia en cada población donde 'habta es
cuelas, constituyendo tanto las modalidades· como los inspectores 

correa• de transmisión del. proyecto educativo de la Secretarla. 
Bl CO.i.té supervisaba ,l.a escuela en,todos los sentidos, .desde su 
estructÚra f{si.ca hasta SU funcionamiento, lo GUal. aignifiCÓ Un 
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enl.ace entre la ccomunidad y la escuel.a, al. grado _que don~e el 
Comité tuvó éxito, fue también donde la casa del. Pueblo.lo:tuvó 
y donde la propia Misión también l.o tenía. 

Por su parte el. inspector tenía a su cargo alrededor de 40 es
euel.as en un territorio bastante extenso, coo malas· comunic~cio ... 
neís y, a menudo, tenía que viajar a cabal.10 por zonas de11pobla:..· .. 
das.y por l.argo tiempo para trasl.adarse de una escuela a ot~a~ya 
que por lo' menos cada escuela debía ser visitada tres veces_ al 
año; su papel era determinante para el buen funcionamiento de la 
Misión, ya que era el encargado de que las necesidades se sut:>aá..: 
naran del modo más adecuado. Por otro lado, también era ·el en..:·" 
lace, entre la S.E.P., las Misiones y las escuelas. 
Los Comités de Educación ocuparon junto con el Teatro al Aire 
Libre, un lugar preponderante en la comunidad ya que constituían 
el primer contacto entre la S.E.P. y la comunidad. El Comité de 
educación constantemente se interrelacionaba con otras ·iniititu- ' 
ciones para coordinar sus trabajos y así aprovechar al máximo 
sus ingresos. Un ejemplo de el.lo fue la labor de fomento 
bito del ahorro en la población. 
Se puede decir que la escuela Normal. Rural Y: ·las Misiones 
rales funcionaron al unísono, pues ambas fueron ·creadas. con .. 
finai'idad de preparar a los maestros en servicio, -pero sob.re 
do, se hizo necesaria la creación de la Escuela Normal Rural ya 
que el reclutamiento de profesores no c'ubría las necesidades 
educati,vas del proyecto, toda vez que ya en el ejercicio profe';;•. 
sional se evidenciaba su precaria preparación,· pues: como .'ya Íle 
mencionó, algunos ·eran reclutados entre la gente .. supuestamente -
más preparada de la comunidad· (que a veces escasamente hab!acu
.bierto cuarto año de primaria, y en muchos casos ·sólo bastaba . 
con que supiera leer y escribir y tuviera dotes de lider o 'ca-' '"· 
risma' para que se considerara a alguien ·adecuado para ser maes--. 
trol, o bien porque había tomado algunos cursos de verano en la' 
Universidad o en las Misiones Culturales. Entonces s~ hizo.ne
cesaria la creación·de una institución ~uera de .las ya existen-. 



-222-

tes capaz de proporcionar cursos de orientación. prepara-
ción y mejoramiento profesional fuera de los períodos vacaciona-. 
l.es. y que brindara_ una mayor sistematización en la preparación 

· de profes9res, sobre todo a aquellas áreas de tanta importancia 
para la integración nacionai como eran la historia y la 9e09ra
fÍa del país. 
La primera Normal Rural funcionó de manera informal en Tacámbaro, 
Michoacán, en 1922, cuyos pianes de estudio fueron elaborados con 
base en los utilizados en las Normales Urbanas, posteriormente se 
creo otra en Molango, Hidalgo, sin embargo, ambas tuvieron la 
gran deficiencia de no estar vinculadas con la vida del campo. 
La escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal en Oaxaca fue la 
primera que se diseñó con un programa específico para la prepara
ción de maestros campesinos, siguiendo el modelo de Educación In
tegr_al en tres campos de aprendizaje: Prácticas de campo ( técn,i.,
cas agrícola·s y ganaderas), trabajos de oficios y pequeñas indus
trias y educación física. 
Pero ·además era necesario que los profesores adquirieran una vi
sión general de los objetivos del proyecto educativo_a nivel na.,. 
cionál, y de que tomaran conciencia de la necesidad de difundir 
el normativo encaminado a propiciar la industrialización del. país 
y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, además de 
.prepararlos para trabajar en la comunidad ºen la enseñanza de lo. 
cque según el propio Sáenz era el problema fundamentaº! de México: 
ei aprendizaje de hábitos de vida. 
Todo lo anterior- se puede observar en los siguientes objetivos. 
pues una vez que se tenía una base material en la cual se comen
zara a funcionar, 

" ••• la escuela normal rural se propone: 
a) la preparación académica de los maes
tros indispensable para el trabajo de in
corporación cultural que les será encomen 
dado¡ b) la preparación profesional nece
saria que los capacite para el ejercicio 
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inteLigente del magisterio en las comu
nidades rurales y cl la preparación 
práctica· en agricultura y crianza de 
animales, oficios e industrias rurales 
a fin.da ponerlos en condiciones de 
promover efectivamente, el progreso de 
las comunidades." (A9uirre Beltrán, 
"Teoría ••• ", p .11 B > • 

·con base en estos preceptos se diseñó el currículum, que 
ba de cuatro semestres en los que se contemplaban ·además da· .. an"'
señanzas teóricas cursos prácticos; así, en los cuatro semestres 
se establecían: Lengua Nacional, Aritmética y Geometría, 
Educación Física, Economta oomé~tica, Trabajos Agrícolas y, O~i"'

cios e Industrias Rurales. Estos conocimientos se ir!an comple;. 
mentando con cursos específicos en cada uno de los semestres: 
Ciencias Sociales, F.acritura y Dibujo, y Estudios de la Natura-· 
l.eza en el primer semestre; Anatomía, Fisiología e IU.giena· en ;el 
se9undo semestre; Estudio de la Vida Rural, Técnica para ·la En
señanza· de la Lectura y Escritura, conocimiento del Niño- Y· ~rin-: _· 
cipios de Educació_n en el tercer semestre, en ei cual a~emás ·sé· 
contemplaba l.a· observación directa en la ·escuela primaria ·:rUral. ,. 
anexa; y T.écnicas de la Enseñanza, y Organización Social· para til 
Mejoramiento de las comunidades en el cuarto semestre, que esta".' .. 
tíieca además, una práctica permanente en las escuelas rural&S·'Y 
comúnidades de la zona. 
Con astas enseñanzas se trataba de proporcionar al futuro maas-' 
tro · ·,. 1os elementos necesarios para transmitir los conocimien:,. 
tos e1ementale• sobre lectura y escritura, as!~como· de Aritmé-· 
tica y qeometr!a¡ sin embargo, también adquiric5 importancia :La 
tarea de fomentar nuevos hábitos de vida y de trabajo razón·por 
la cual se les transmit!an conocimientos tendientes ·a capacitar
los en trabajos a9rícolas, peqt:ieñas .industrias, ec:onomía domés
tica, as! como cursos que les brindaran el conocimiento· de sú 
campo de trabajo; es decir, el ámbito rural (estudio de la vida 

rura_.l). 
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Las normales rurales fueron concebidas como internados para as! 
crear entre los educandos un ambiente familiar, además porque 
los maestros que asistían a ~llas provenían de diferentes regio
nes y no les era posible ir y venir cotidianamente. 
Para llevar a cabo la tarea de preparación magisterial la escue
la debía: contar con seis hectáreas por lo menos para sembradío. 
Asimismo, deb{a' · contar con todos los servicios para que las 
personas que ahí habitaran se encontraran cómodas; debía. contar 
con instalaciones para experimentación (talleres, laboratorios, 
et~.); además debía contar con una escuela primaria anexa para 
la práctica profesio~al qe los alumnos. 
Para ingresar a ellas en un principio se exigió que los alumnos 
hubieran cursado por lo menos la primaría, sin embargo, la esca
sa población con estas características hizo necesario bajar el 
nivel hasta el cuarto grado. Dado que en este proyecto el maes-
tro era visto como un pastor protestante qua practicaba una vida 
asc6tica, se ¡;><!!dÍa como requisito al aspirante, gozar de buena 
salud y reputación¡ además d~ sentir vocación por la enseñanza. 
Para su instalación se echó mano de las casas de exhaciendas 
abandonadas y de todos los recursos existentes ahí, sin embargo, 
la población civil también contribuyó de va.Das formas, que iban 
desde la construcción y adap.tación del mobiliario hasta donati
vos en dinero y especies para poder poner a funcionar las escue

las. 
Esta fue una institución innovadora no sólo en cuanto a la pre-· 
¡>&ración magisterial, ya con una base teórica determinada, sino 
que hasta antes de su creación, la enseñanza a este nivel e~a 
puramente académica y verbalista, de acuerdo con el sistema po
sitivista universitario, ahora en cambio la escuela d~ la acción 
proporcionaba conocimientos prácticos necesarios para apoyar la 
educación en programas apegados a la realidad de los educandos y 
educadores, pues la escuela deb!a contar con los aditamentos ne
cesarios, y si no los tenia, debía buscar la manera de conatruiL 
los o conseguirlos para poder llevar a la práctica todos aque-
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. ll.os conocimientos aprend!.dos para desarrollar arnpliaJDente:el 
sentido de investigación y de creación de los educando.s. ('\fer;. 
·~~~t:>. 2). 
C) Educación Ind1gena. 
El ·~l.timo eslabÓn de la cadena que completa el proyecto ·de .educa~· 
ción rural en este período e~ el programa de educación ind1g~na, .. :: 
~specto que para Sáenz era de vi tal importancia y quiz¡ en 'dbnde. : 
;._;. podría apreciar mejor el principal objetivo de su pr~y~c!:~: .. 
. 1.ograr pÓr medio de la acción educativa la integración 
Expresado de esta manera: 

" No incorporar al indio, sino· integrar 
México. En tal proceso entrarán tOdos 
los elementos de la nacionalidad, l.os fas. 
tores humanos, las fuerzas vitales, las 
circunstancias del ambiente, las exigen
cias económicas y por añadidura cuanto de 
idealismo y sentimiento podemos poner en 
la empresa. Integrar sabiendo que no se 
incauta el mexicano al indio, y al. rei
vindicar lo ·aucóctono también ha dé des
plazarse el producto del proceso históri
co que nos ha dominado. ( ••• ) Integrar 
establ.eciendo la base fÍsica,.l.a COmUniC!!. 
ción material, combatiendo el aisl.amientq 
y el Localismo y el regionalismo hasta. 
donde choque· con la coherencia col.activa 
y con el. ideal común. Integrar en lo ~u1. 
tural. y en lo político y no vendiendo re-
tazos de civilización ni imponiendo car
tabones de cultura." ( Sáenz, "México In

tegro" , pp. 111 -1 1 2 ) • 
. En base a estas premi.sas debía educarse a las comunidades para 
:Lograr en su se~o cambios significativos. 
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bloma no era meramente ~scolar, sino que existía una serie de 
a•pecto• que quedaban fuera, uno de ellos era la cuestión ali
aenticia: 

" ••• el estómago ha de ser satisfecho 
antes que el corazón y la inteligencia 
antxmnan juego." (:X:bid., p. 20), 

De modo que el proyecto educativo debla abarcar todos los aspec_
toa de la vida comunitaria para contribuir verdaderamente al 
proceso de desarrollo ~conómico del país. En otras palabras,. no 
•arvía de nada saber leer .y escribir si esto no contribuía a la 
modificación de la realidad cotidiana de los individuos, de man~ 
ra que alfabetizar implicaba asimismo culturizar; para ello el 
prÓgrama debía incluir los principales objetivos de la educación 
integral como: la adquisición de nuevos hábitos (alimenticios y 

domésticos), la castellanización, el conservar y revivir el. ge
nio artístico y, por Último, la socialización del trabajo. 
El primar aspecto se lograr!~ a partir de la acción voluntaria y 

al. sentido común de los maestros en su trabajo directo; a .través 
:de pl,t:icas y consejos a· 1.os miembros de la comunidad, así -_coma 
de sus propias acciones que mostraran a los sujetos laa ventajas· 

· d~ loa. hábi_tos urbanos sobre los indígenas. 

El segundo era fundamental pera el proyecto de iñtegración~ ya 
que'sáenz cónsÍ.deraba al idioma como elemento esencial en 'la uni
fJ.°caciÓn de valores culturales de un pueblo, puesto que 

" El idioma no es un símbolo abstrac
to, ea un signo de actividad, de vida. 
Hablamos.porque vivimos. Castellanizar 
una comunidad ha de significar fomentar 
actividades que engendran nuevos con-
ceptos, conceptos castellanos, que lo 
mismo decir para el caso mexicano: en
·riquecer la vida para que lo' nuevos 
•Ímbolos resulten naturales." (:Ibídem~) 
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Es as! como el lenguaje encuentra su luqar en el discurso pol1-

tico, en tanto que es la expresión de la experiencia cotidian;t·, -
también traduce las prácticas que en este cas~ estaban en proc-•-
so de institucionalización, pero además constiturian a los indi
viduos, desechando aquellos elementos culturales que presentes 
en la comunidad no fueran Útiles al proyecto o que generasen 

conflicto con éste; tales como: autoconsumó, auto9obierno1 ais
lamiento, heterogeneidad lingüística, etc. Así, también aiqni..:

fico la aculturación para el indio ya que como indica sáenz, 
aunque 

.. El español es nuestro idioma, nuestro 

respeto hacia el indio no nos conduce a 
la falacia de respetar sus rasgos obvi~ 
men1=e negativos." ("El Nacional Revolu

cionario", agosto 3 de 1929). 

De manera que la escuela como una instancia pol.Ítica debía avo:.. 
carse a la tarea de castellanizar, logrando así nexos de comuni·
·cación entre los pueblos hasta llegar a constituir-una homoqe~ 

neidad :!.in9Ü:íst:ica. 
-El.·.te·rcer aspecto fue el más creativo del proyecto, pues conaia•- ,:' 
tía .en la conjugación del arte con el trabajo, y en el rescate 
de todo el bagaje cultural e histórico presente en cada manifeJ! _' > 
tación artlstica y que, aunque subyace reprimido de.sde- la_ con'-_; -
q~ista, posee una gama de identidades .colectivas, -que~e_st~n- ah{ __ -_.· -
·para identifi-carse como mexicanos; el _arte _nacional que no _es 
puramente autócton~ indígena, ni tampoco repres~ntativo de la rÁ.; 
za blanca castiza, sino que es el producto de la fusión de_ ambaa
cul turas ,que va, desde la cerámicas decoradas en sus" diferentea·'.
formas, los textiles, la comida típica, hasta los conjuntos mu

sicales de 'mariachis'. 
Por Último está la socialización¡ est~ pÚnto se refiere a la ne-· 
cesidad de modificar la estructura económica del país, de tal 
modo qu~ los requerimientos primordiales de la vida queden sa
_tiarechoa de acuerdo con las condici~nes .de la v_ida ·moderna, una 
de .ellaa la d_iviaión del trabajo en áreas esP.c1ficaa, pero l:aaÍ-_ 
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bién producir para el mercado, ti-atándo de romper con el 
cacicazgo, para cambiarlo por el del ejido. 

Anta al mestizo campesino propone la amplia difusión de la cult~ 
ra y ánte el blanco la apertura a la cómunicación. Es decir, 
propone la creación de conglomerados sociales qua se vinculen 
entre sl, no sólo por sus relaciones económicas sino también por 
_sus relacionas pollticas respecto al Estado (en ·. plano:de igual
dad formal. es decir j urldica) y además por sus rasgos cultural••··, 
Estos preceptos estuvieron presentes en el trabajo de las otras 
modaJ.idades, pero en el caso de l.a educación indlgena cobraron 
especial importancia, debido a que habla muy pocos maestros 
bilingües y los que habla, en su mayorla no lograban integrarse al 
al sistema educativo de la Normal Regional o las Misiones Cultu
ral.es en caso de que llegaran a el.l.as. se pensó entonces en la 
creación de una modalidad que se avocara Únicamente al problema · 
de la educación indlgena y ésta fué: l.a Casa del Estudiante Znd! 
gena~ fundada en 1926. Desde antes se había contemplado que el 
probl.ema da la integración indígena tenla como principal obs- ' 
táculo el de la lengua nativa, pues seqún el censo de 1923, 
sólo el 10.2% de la población rural hablaba una sola lengua' in-· 
dlgena.L~ .gran mayoría hablaba más de una, lo cual a decir de 
Gamio implicaba: 

"La lengua española debe ser difun 
dida hasta los lugares .más recónd~ 
tos de México, para pod,er integrar 
a la nación."(Gamio,M."Foriando 
Patria", p.125). 

La diversidad lingüística se tradujo en innumerables conflictos 
para la circulación del proyecto ya que los maestros que esta
ban encargados de difundirlo frecuentemente se negaban·a asimilar 
algun otro dialécto y, lejos de verse como transmisores de la 
nueva cultura, se sent!an menospreciados. En otros casós, se 
les enviaba a zonas donde no se hablaba su id:i,oma ·original lo'. 
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que lea ocasionaba serias crisis de identidad .(por que'. no se 
.entlan identificados con esa comunidad) lo cual, como en el.ca~ 
ao anterior, impedla el desarrollo de sus labores. 
La llllitación de hablar el español negaba al indígena la oportu 
nidad de participar en el comercio y la cultura nacional, en -
cambio, quienes conocían el español y la lengua indígena se_ con-. 
sideraban dentro del proceso de modernización. 
La Casa del Estudiante Indígena en la ciudad de México, llegó a 
albergar jóvenes de distintos grupos étnicos y su establecimiento 
se.determinó en la ciudad precisamente para que los indígenas 
pudieran contrastar su modo de vida con la civilización, sin que 
ello significara que renunciaran a sus costumbres. Sin.embargo, 
la Casa del. Estudiante Indígena contribuiría a introyectar valores. 
urbanos en los indígenas a fin de que. éstos los transmitieran a 
•u• comunidades. 
Para su ingreso se pidió que seleccionaran grupos de jóvenes 
varones de las diferentes comunidades que contaran entre los 14 
y 18 años, preferentemente que hubieran cursado hasta segundo· 
grado ,de la escuela rural y .que, aderná::; contaran con buena salud 
y_ v.ig~~ físico, indispensables para el trabajo. 
El objetivo principal de la creación de esta escuela era que, 
una vez terminada su preparación los ind!gen~s · ,regresaran a 
sus cOlllunidades y se convirtiéran en maestros bilingÜes 1ntegrin 
dolos a una comunidad diferente de la suya para que de este modo:
•• vieran en la necesidad de hablar el castellano y utilizar lo 
.enos posible ias lenguas maternas. Al igual que las demás modA. 
lidades~ la mayoría de su personal era, voluntario.y con entusiasmo 
para trabajar, pero carecía de los co:nOciniientos necesario• para 
BU labor. La Casa del Estudiante Indígena tuvo un mérito especial 
pues desmitificó el prejuicio que consider.aba al indio como un 
ser inferior, demostrándo que no sólo a través de su 'aparente 
paciencia' fluía un gran intelecto y capacidad innovadora que· 
habían sido reprimidos a causa de la dominación y expiotación, 
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aino que adem&i. pose!an una fortale:a y condic16~ ftsic.a env1üa'

bl,. sobre l.oa habitante• c1tadi.nos, 
'. . La ·ca.a d9l. Estud1ante Xnd!gena fue cerrada en 19 33 debi.do a la 

d.aa4aptaci.6n que provocaba en los i.nd!genas el arrancarlo• .dm 
auil comunidades.. Al pr:tnci.pi.o el aprendi::aje era lento y· cUÚlclo· 

••te ··ae lograba muy pocos de aquellos .regresaban a l- co•uni.da-. 
de• a cU111p1ir con los objetivos planteados, 
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Dadas las condiciones del ~is en 1924, todavía no se podía·. 
diferenciar claramente las zonas urbanas o .semi urbanas ·de lalÍ 
rurales; sin embar90, las necesidades econó~icaa de indua.: 
trializaciÓn hacían necesaria la creación de una educaci6n 
e~pecial avocada a satisfacerlas. 

Este tipo de educación comprendió.no solo la educación prima-. 
ria, sino además la preescolar, .secundaria técnica y normal, . 
adecuada al tipo de población que habitaba las ciudades, puea 
aunque algunos de estos niveles existían también en el ámbito 
rural (como fue el caso de las normales o las escuelas prima
rias), ·existían diferencias tanto materiales como re9ionales 

·que establecían grandes contrastes entre la escuela rural y 

la escuela urbana. 
El radio de acción de este tipo de escuelas fue el Distrito .. 
Federal, las zonas aledañas a la ciudad México, capitáles y 

-las principales ciudades de algunos Es~ados de la Rep~blica 
sobretodo aquellos donde más auge había tomado la industria-
1.izacióri. 
La escuela debía formar sujetos y agentes educativos con :una··· 
inclinación hacía la técnica y hacia la industrial.izac1Órii 
pues había que preparar la mano de obra que exigían lasfá· 
bricas, talleres y en general las áreas que contribuyeran al 
desarrollo de la industria nacional. Esta medid!S significó 
para el estado una forma más de extender• sá•:autoriClad en 
cuanto a la determinación de los conocimientos que debían 
impartirse, así como también en la fina~idad de loa.mismos, 
ya que se pretendí.a sustituir con obreros y técnicos mexica
nos a la fuerza de trabajo extranjera~ 
Considerando la heterogeneidad con que tenía que trabájar el 
Departamento Escolar, se creó el Oepart~mento de Enseñanza 
Primaria y ~ormal cuya "acción educativa·puede clasificarse 
en oficial, semioficial y extraescolar" (S.E.P. El. Es~~erzo 

Eduu .P• 1 46) • 
El nuevo Departamento comprendía ·la atención a los niiloa eles'." 
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de el h09ar infantil, el jardin de niños y l.a escuel.:.~~'."" 
ria¡ .a los j6venes y adultos en la escuelas nocturnas~ i~ ea~ 
cuela normal y las escuelas particulares¡ y el bogar ... ~r•v&.· 
·de las visitadoras del hogar. 

Este Departamento estableció las bases para la Reforma Blluca
tiva en el nivel elemental para debilitar los valores dei an
tiguo régimen e introyectar en la sociedad el normativo ·•:la-. 
bólico surgido de la revolución y acorde con.la pollt::lca re
constructora del grupo en elpoder. 
A decir de Puig Casauranc ••• 

"Las bases en el campo de la Peda-
909!a Nacional responden a la re-
novación que social, polltica y''
económicamente quiso llevar a·ca
bo el pueblo mexicano al aceptar 
las ideas revolucionarias de 1910 

Y.tiene mérito de haber impuesto 
la reforma de la enseñanza no par
cialmente en algunos pl.antelea 
sino a manera definitiva para ser 
obligatoria en todas las escuelas 
primarias dependientes de la Se-
cretaría". cs.E.P. El Esfwlrzo ••• · 

p. 157). 

Bñ 1923, el Consejo Técnico del Departamento.del Distrito~~ 
deral elaboró un documento en el cual se aceptaban las r.eor~ 
mas educativas, las que . se encaminaban a pramoVer la edu~ 
cación bajo los principios didácticos de ia "es~ela de la 
acción". Se contemplaban modificaciones en los progr-·s de·· 
materias eminentemente académicas tales cDlllO : Lengua Racio
nal, Aritmética, Geografía, Historia, ate. ·Serlan completan
tadas con actividades manuales a f{n de convertir la escue:la 
no en un taller o centro de industria. sino"en una vtá para 
fOllelltar l• invew,~i9ación cient:lfica y •1.demarrol.lo ele la . ·~. ~. 
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cultura, sentando las bases para una formación prevocaciona . .l~ 
E1~ a.lurio bajo éstos lineamientos enfrentarla en IÍu actividad 
asco1·ar los . problemas de la vida · cotidianá y aprender!á a ••
'ti.afacer sus necesidades primarias. (vestido, vi~ienda, · áti- . 

. •entación, etc.), y establecerla mecanismos de comunicación 1 

paro 1o más: significativo era vincular está actividad con un 
·proceso mental que ayudaría al alumno a trascender al ter~eno 
'de la cienci.a y al de la creación de fuentes de bienestar y . 
proqreso. 

Las actividades en la escuela girarían en torno a un ~Proyec~ 
to de Trabajo" que se fundaría en los intereses del niño y 
que recl.amarla su cooperación voluntaria, constituyendo·asI. 
una fuente de conocimientos. De esta manera, la .escuela no. 

solo responderla a l.as expectativas de .los educandos, sino. 
q\ie se constituiría en un elemento formati_vo de hábitos de 
vida, de organización social· y de capacitación tanto técnica 
como mental para el trabajo• pues se estimó que. 

"Para mejorar la vida no hay medio 
más adecuado que 1a vida misma. 
Adiemás la escuela· de la acc.ión re
conoce que si la actividad es el 
factor educativo más eficiente, 
para ser más provechoso, necesita 

desp1e9arse en condiciones de 
a9rado que l.a ha9an espontínea en
tusiasta y ·persistente" IS~E.P. · Op. · 

cit.' ' ,p. 1 5 

·Parte importan~e Je la educación sería 1a actividad deporti
va .. ; de ahí, que se propusiera la or9anización de eventos co
mo torneos·y competencias en diversas disciplinas que ten

drían efecto en estanques, estadios y campos deportivos al 
aire .. libre. Paralelamente, se fomentarían actividades. re-· 
.creat-ivas y culturales, como. teatros al aire libre y .. lect\ira 
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de libros. con la fina1idad de promover el rescate de nues
tras tradiciones y del arte nacional. 
De esta manera el Estado en su proceso de constitución no 

sólo ejerció el poder jurídico, sino que extendió su es~era -· 
de control hacía la planificación de las actividades eaeolá-
res o_extraescolares de los piferentes grupos sociales. 
a) La Escuela Primaria y Preescolar. 
La primaria urbana estaba formada por los centros escolares 

al aire libre y las escuelas primarias tradicionales. en 
ellas se impartfa educación a los niños en edad escolar (de 
6 a 14 años). Se consideró Escuela Primaria todo centro que 
se encontraba dentro de la ciudad, ftleran dependientes o no 
de la SEP¡ jerarquicamente se dividieron en dos niveles: el 

nivel elemental de1 primero al cuarto grado y el nivel sup9-
rior de quinto a sexto grado. 
Los horarios de trabajo eran bastante flexibles, ya que no 
dependían de un programa de trabajo preestablecido intentan~ 
do con ello evitar la actitud pasiva del alumno. Se estable
ció. además, un régimen 'disciplinario' entre el maestro y el 
alumno en el que ambos compart!an la responsabilidad del tra"'.' 
bajo, ya 'que la constancia y dedicación a sus labÓres redun- -

darla en un buen desempeño de sus labOres. 
, _La promoción de loe a'lumnos se estableció en función de la 

capacidad que demostraran en las actividades escolares coti7 
dianas y loa logros en el, desarrollo de su 'Proyecto de--'l'ra

bajo' • Evaluación que se encontraba en 'oposición al viejo 

sistema mem?r!stico~ fundamentado en la idea de que 
" La promoción no es una consecuencia· 
de promedios numéricos de calificación 
en re-conocimientos más o menos forma-
les, sino de convicciones de·que el 
desenvolvimiento de1 ser f;sico y 
mental de1.niño·rec1ama el estimulo 
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que ha de hallar en las actividades 
del grado superior" (S.E.P, "El Es
fuerzo ••• ", p. 159) • 

.t>ara laii zonas aledai'las a la ciudad, las cuales se corisiderd par"'.' 
tenec:ertan al D.F. en cuanto creciera la población--y en las qu• 

aún 9e conservaban las caractertsticas del campo, pero que sus 
pob.ladorea participaban de las actividades de la ciudád~ la es
cuela llevaba a cabo una educación avocada a actividades a9r!co~ 
.las y otras como cr!a de animal.es domésticos (9!llli~as, 9Úajolo
tes, etc:.) y pequei'las industrias, adecuadas al potencial humano -
y material de la región, sin dejar de lado las activiades aca
dimi.cas. 

Con el fin de aprovechar las instalaciones destinadas a las es~ 
cuelas primarias urbanas y semiurbanas, se creó la escuela noc
turna, en la que se impartía la enseñanza primaria suphlnmitaria 
o elemental, al9unas nociones de cálculo como las operaciones 
fundamentales (suma, resta, mul;tiplicación y división), pero 
considerando que la población estudiantil la formaban jd-
venes o adultos que hab!an rebas~do la edad escolar: en estas 
escuelas se imparttan cursos sobre diversos ofj.cios (carpinte-

- r!a, tal-lado en made:i;-a. etc. j. q11• las pa=iti.r!an a .J.ol!I alum- - . .,. 
no• upa superación personal y económica. _ 
La reforma educativa independient-ente_de c:once¡:ni:r_a ia es
cu;.l.; p~i-ria tuvo alcances mayor"es, ya que fomentcS la9 ac:ti;.. 
vtdadea_de otra institución que n¡;, habla sido muy d.eaarrollad!l 
coáo lo fue·la educ:aciÓnpreescolar, es decir- .al niño de 4_a 6 
afto•, la_ cuai •• 1mpart1a en los 17 jardines de niiios __ que- exia
t1an en la RepúbU.c:a. Tenlan COCllO finaltdad fac:iÚ.tar el ' 
apre~dizaje de loa niftoa preparlÍndolos para su futuro deseiápefto 
en la pri-ria, propiciando su 'socialización en base a· dos pr•"'.' 

~misas fundamentales: el ni.fto cllb1a estar en contacto con la ::na
turaleza. y aprovechar los conocimientos que ella le ofrecÍa Y ei 
trabaj~ colectivo que le parmitim:aal desarrollo de sus· habil,i
dades y la posibilidad de organizarse en grupo. 
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.El Jardln de Niño• •e guió bajo.los·lineamientos_pedagÓc¡icos.dei 
educador alemán FEderico Froebel, para qui'n el niño debe apren
der a través de un contacto directo con la naturaleza. •iendo el 
juego el instrumento para realizar este acercamiento; sin 9J!!bar~ 
go, dado 91 contexto en que fue elaborada dicha propuesta, to
talmente diferente al existente en nuestro país. se decidió 
adaptarla a las necesidades y 1a realidad de los niños mexica
nos. sobretodo con respecto a los juegos y ocupaciones, orien
t,ndolas a ejercitar la iniciativa y la espontaneidad, la obser
vació"n de objetos concretos en ocupaciones cotidianas del mundo 
de los hombres y no a través de un material que se dirigía a ca
da sentido en particular y pretend!a aislar cada una de las ac
tividades sensoriales. De ahí que el plan de estudios d~l Jar
din de Niños contemplara las siguientes actividades: 
1.-Jardiner!a y cuidado de animales domésticos. 
2.- Observación de la naturale2a. 
l.- Juegos organizados, domésticos, industriales, etc• 
·4.-· Conversación y cuentos. 
-s.- Expresión completa por 'medio del dibujo, modelado, ate. 
6.- Cantos. 
7.~ Fiestas y acto• sociales. 
Estas actividades se comple!"entaban con la necesaria actividad 
f1aica del niño teniendo como premisa fundamental al juego. 

" Los niños jugaban sobre la yerba, 
se mec!an en hamacas y colU111pios. 
trepaban a los &rboles, cultivaban 
pequeñas plantas, alimentaban cone'--· 
jos y gallinas. El ejercicio f!si-
co, las· prácticas de aseo, de higie-
ne personal, la atención médica y 
el servicio asistencial (se servían 
algunos desayunos gratuitos)' tend!an 
a pr~teger l• salud y el craci~iento 
en "condicionas favorables las acti-
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vidades de los hombres, las actividades 
domesticas. las fiestas populares , ac
tos y ceremonias cívicas". (Castillo, x. 
"México y su Revolución Educativa", p. 
319). 

El.jardín de niños se encontraba en estrecha relación con los ·hg 

9ares de los educandos, pues constantemente se pedía a las.ma
dres que acudieran a observar la educación de sus hijos: en sus 
.visitas a los centros escolares, las madres recibían cursos o :. 
conferencias sobre cuestiones domE!sticas e hiqi~nicas que de1:>ían 
inculcar en sus hijos. De esta manera, la SEP además de. definir 

·lineamientos pedagógicos que se impartían en sus centros 
educativos, extendía su radio de acción y de control hasta los 
hogares con objeto de que su proyecto no se constriñera. a un. ám
bito específico; además, con este proceso la SEP capaci.taba nue
vos agentes educativos, acordes con su filosofía, ya que las 
aadres de familia al intepelar a sus hijos para que fueran sa-
nos, responsables, trabajadores, etc., contribuían en la confor-

., ·>-e1ón del sujeto que requería el . orden soÓial.: .que 
•• encontraba en fo~mación. 
De esta .manera, el niño que ingresaba a la escuela primaria ha,;. 

.. bta introyectado ya el rol del maestro y .del alumno ~n el. j·~·r·~ 
dfn de niños ast como al9unos hábitos sociales y desarrollado 
·a19unas de sus habilidades lo cual implicaba una mayor facili
dad de adaptación y participación de este alumno en la escuela! 
prinlária. 

b) La· Escuela .Normal. de Maestros. 
Para poder ap.li.car: las reformas de acuerdo con el. modelo d• 
·19:z4, se elaboró un proyecto &·cargo de Lauro Aguirre, que diÓ 
origen en 1925 a la Escuel.a Nacional de Maestros. El. plantel 
fue colocado en una zona que satisfacla las caracterí,sticas ne
cesarias al tipo de educación que se pretend!a impulsar; se ub!, ·,. 
carla en las afueras de la ciudad. donde se contaba con el. . 

. espacio •uficiente para las ac~ividades d~portivas y la insta-

:;;, ~" 

'.,;., - ••• ~ < .;,;~:::_:;:.~:·"f.';;.~ :\:<:/~~ 
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ción de juegos para los niños, espacios para la cr!a de anima
les, departamentos adecuados para cocina, lavado, planchado, ta
lleres, pequeñas industrias, gabinetes, laboratorios (de qti!mi
ca, pedagogía, psicología), museo y biblioteca, salón de actos y 
exposiciones permanentes. 
Con la reformulación del plan de estudios, aumentó a seis años 
la carrera de maestro; además se impartían las siguientes carre
ras: maestros rurales y misioneros, educadoras del Jardín de Ni
ños, profesores de escuela~ primarias y técnicos. Se exigió la 
escuela primaria como requisito de ingreso, pero debido a que 
una gran cantidad de maestros se encontraban en servi.cio sin ,ha
ber concluido sus estudios, se creó la Escuela Normal Nocturna. 
Se establecieron los cursos de Visitadoras del Hogar, a los que 
acudían mujeres de condición humilde, para adqu.i.ri.r alguna capa
citación sobre algunas actividades actividades domésticas que 
de alqun~ manera les ayudarían a mejorar su situación económica 
y sus.hábitos de vida. Con esta modalidad. tambié¿ se. haría ex
tensiva la labor educativa a otros hogares.ª .travé.s de las plá~ 
ticas y consejos que éstas impartían en los.mi.smos. 
La Escuela Nacional de Maestros tuvó gran import.ancia en la c.ir
culación del proyecto político ya que eran los maestros quienes 
preparaban el medio .adecuado y las .condiciones más favor.~bles: 
para el logro de los fines educativos, á la vez que.eliminaban 
todo aquello que pudiera desvirtuarlo. Eran ellos quienes .di~ 
fund!an las bases. para la organización de la ense'ñanza canfor:.. 
me a lo~ c.íno~es.establecidos por el Estado en forma~ión. -As!, 

" La Escuela Nacional para Maestros ajusta 
sus ideales a las inquietudes y.aspiracio
nes del momento hi.stórico y abandonando 
los motivos de la inspiración que antaño 
iluminaba a l.as normale's, .se baña 
con l.as aguas l.ustrales de un nuevo pen
samiento, conforme al cual habrán de 
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formarse los futuros maestros y educa

dora• del pals, en esta noble etapa de 

recon.atruceión nacional iniciada feliz
mente traa la época de nuestras convul
ciones pol{ticas." (S.E.¡>, "El Esfuerzo 
Educativo", p. 223). 

e) La ¡¡acuela Secundaria. 
I.aa aacuelas secundarias surgen como una forma de extenaión del 
Eatado en otros -'mbitos educativos; hasta entonces se hab!a-·10.:. 
grado introducir las reformas . en la educación eíe
-ntill lo que habla significado un g'ran avance. Sin -bargo¡ 
exist!a un amplio sector que aún no había sido tocádo,ésta era 
la educación media, misma que englobaba buena parte de la po
blación, jdvenes sobretodo de sectores medios que acud!an pre~ 
ferentemente a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormen
te a la Univeraidad o bien se incorporaban directamente al apa
rato productivo. Situación que hizo necesario una preparación 
'.¡9 acorde con la pol!tica estatal. 
Por otro lado, la Nacional Preparatoria ya no era suficiente 

-para aatisfaé:er la atllPArída de la población quee9r•ube·4a-l• 
·primaria, oc:asionando grandes aglomeraciones de alwnno• que:· a 
au va~ oe~aionaban aerio& prqblemas de control ,y-disciplina. 
Un aspecto fundamental en las escuelas secundarias lo constitu
yd la introducción de una filosofla cuyo ideal principal ara la 
c1-.0.Crati.zación de la educación , vale decir; en donde los as~ 
pirant•• tuvieran la oportunidad de elegir entre dlferantiíla al.-• - . · 
tarnativas, la modal.idad qua mejor·•• adaptara-a sus interesa• 
y su• necesidades; teniendo como objetivo, ademia·, -integra~ al 
aujeto al sistema productivo, pues ••• 

"La escuela daba estar en constante 
c'onaonancia con.la organización de
mocrática qua al puebl.o mexicano ha 
aceptado como norma de vida". l's.E.P. 
ep; cit.:. p. 374). 
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L8 ••cue1a secundaria deb!a atender la preparación de lo• futu
ro• trabajadores y productores, pero también prepararlos en au 

desarrollo per•onal para que fueran úti1es a la socied~d. Ea 
decir, 'preparar a1 individuo para participar de manera colecti
va en las actividades económicas del pa!s, el buen uso de •u· 

. tiempo 1ibre, su recreación· espEr1tual. y física indispensab1es 
para la conformación de· su persona1idad. 

_Además, comprendía los estudios que deb!an hacerse para ingresar 

a alguna de las facul.tades universitarias; Su preparación dura

ba cinco años, requiriendo como base los seis de l.a educación 
primaria. Se pens& dividir este nivel. en dos ciclos: el prime
ro designado con el. nombre de ciclo secundario y e1 s99undo de 
dos o tres años, según el caso, que constituiría e1 ciclo prepa-" 
ratorio. 
En este proyecto se incluyeron las escuelas técnicas.y vocaci9-
.na1es que también .reconocieron como base de ingreso lo• ••i• aftoa 
de educación primaria;. se procuró que 1os. estudios. ·.secundarios 
t~vicran continuidad, ya que se pospuso .l.a. selección.de l.a carra·-: 
ra a fin de que los .. alumnos definieran su. vocaciÓ!l .. • . · 
Fue necesaria una planificación y elaboración de métodos, acordes 
con la población que concurrir!a. Para tal fin la SEP-crecS1a 
·D:Lrección de Enseñanza Secundaria, institución que eátablec:Ld 
loe objetivos de l.a enseñanza mecUa. básica 1os cua1es. eran, a 
saber : 
1.- Vigorizar y perfeccionar la educación primaria• 
2.- Fomentar la solidaridad de 1os alumnos. 
3.- Dar· una educación inteqral,-ofreciendo actividades en e1 

ambito art!stico,. socia1, académico y deportivo. 
4.- Ayudar al a1umno al. descubrimiento de su vocación de acuerdo 

con •u• caracter!sticas persona1es. 
Con objeto de aicanzar estos fines 1a Dirección de Enseñanza: 

• Secundaria elabor& un plan de trabajo en ei .que ae e.tfpll•.,. 1a 
necesidad de fomentar ia educación secundaria o~reéiendo ayuc:&a 
.a . la• ••cuela• de enseñanza media biaica de toda la República, 

._:\ 

·.:· 
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t-lltO oficialeo eot.;o partic;:1.1la.res; este fomento debla ser si
mult&neo a la creaci6n de un cuerpo normativo que homogeneiza
ra la actividad educativa de los distintos planteles as! como 
~os contenidos de la enseñanza. 

En relaciOn al reclutamiento de alumnos se hacia una selec
ci6n entre todos los aspirantes por medio de exólllenes psicomé
tricos a trav~s de los cuales se detectaban las capacidades, 
habilidades e intereses de los adolescentes, siendo aceptados. 
aquellos que demostraran mayor capacidad, 

A los educandos se les illlpart!an asignaturas que les propor
cionllban conocimieatos tales com=; historia, geograt~a adem4s 
de materias que desarrollaran sus capacidades estéticas, musi
cales y, por Oltimo, se les proporcionaba acondicionamiento 
f!sico. Por tal raz6n, el plan de estudios estaba integrado 

·por las mismas asignaturas que el de 1.a Nacional Preparatoria 
aunque no se puede negar que exist!an variantes (7). 
El plan de estudios se había vigorizado gracias a la interven
ciOn· de actividades que contribu!an a la difusiOn del naciona

lis111 ., ya que se organizaban conferencias a las que los alumnos 

Üíst!oin voluntariamente (8) • 
t.n 1- escuelas secundar:i.·as se buscO eliminar las evalu:iciones 
subjetivas, por lo que se iseñaron exámenes objetivos que se 
apegaran totalmente al programa y q-qe no presentaran ambigüe
dad al calif:l.carse. Por lo tan.to, aquellos al.wnnos que de:inos
tr;aran tener conocillrl.entos m!naos que el. programa eXigfa eran 

loa que acreditaban el curso. 
Aunado a ello se encontraba que 1as meclidas clisc:l.pl.:l.narias 
ut:U.:l.zadas estuv:l.eron basadas en el. 1114!todo est!rnuio-respuesta 
a f:ln de que loa alumnos abandonasen r.111al.os babi tos" J es
to es, se contabilizaban l.o5 puntos pos:ltJ.vos y negativos. que 
el alwnno abten~a o::tidianamente en 1a escuela con objeto de 
qws au forznaciOn moral se estableciera con valores escolares 

que l.e ayudasen a ser buenos ciudadanos • 
En cuanto al.a Escuela Nacional Preparatoria, en ell.a se.ím-
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part!an conoc:i.Jlú.entos que no iban de acuerdo con el. proyecto .del 
grupo domínante, ya que en la Preparatoria se hab~an con9regado 
l.os grupos de corte l.ibera1 que poca participaci6n tuVieron .en 
1a l.ucna a=ada. Por tanto, const:itu!a un.· ser:io obst&cul.o para 
el desempeño de la SEP.~ De ahí, . que la creación de la .. Direcci6n 
de Enseñanza Secundaria tuviera una función m&s que educativa 
pol!tica pues : por un lado, procuró disminuir el radio de ac
ción educativa de la Universidad y, por otro, fortaleci6 la la
bor de la Secretaria. 
En cuanto al proyecto de reforma de la Nacional Preparatoria 
que pretendí.a ser innovador, consideramos que exísten contradic

ciones entre el conjunto de just:ificaciones que la SEP presentó 
para la creación de las escuelas secundarias y l.o que realmente 
acontec!a. En primer ténnino, si la secretaría consideraba que 
l.as bases en l.a.s que se sustentaba l.a Preparatoria eran anacr6ni
c11& para el momento hist6rico, la escuela secundaria deber!a sur
gir sobre bases modernas que rompieran con el modelo educativo 
del Viejo r6gimen; sin embargo, es ta no fue caracter!sti·ca de l.a 
escue1a secundaria, por el contrario en los pl.anes de estudio 
preva1ecieron l.os contenidos del antiguo plan de la Preparatoria 
con l.a llnica diferencia de que el tiempo de el.ase en materios .co
mo civism~ se incrementó a fin de que se acendrara en los al.umnos 

el sent1.llU.ento nacionalista en l.os jdvenes p¡e;icicanos ~ 

4)" Educación '?dc:nica. 

t.a historia de l.a educación técnica en M6xic'? se remonta a la fun
~aei6n de la primera escuela industrial. y otra de artes y oficios 

durante 1a Reforma. Este tipo de educación fue sosl.ayada en ··el. 

porfir:iato sobretodo por aquell.os sectores de mayor solvencia eóo
n6111ica, mismos ·que en la rna.yor!a de l.os casos eran l.os que contro
laban las pequeñas industrias del. pa!s y en general l.a econom!a. 
Por ende ~x:i.c:o carec!a de ~cnicos capacitados para ocupar car-

;:"• 
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9oa clav.a. en la econo~a nac:lonal y •• tl&VC! la a.cea:ldad de 

cont:ratarl.os en el extranjero.· l.oa CWl.1e• tuvieron q11e ·salir 

del pab al irrumpir el. movUl:lento re~lucionar:lo. Ba por -eso 
que loa qobiernoa post:revoluc:lonar:ios· ae vieron en la neces:i

dacl de integrar dentro de su .proyeCito educativo el fo-nto de 
l.a educac:icSn ~cnica. As! pues. considerando q'Ue el. tarri.to
rio nacional contaba con suficientes recursos natural.ea y una'· 
poblaci6n susceptible de ser capacitada, se crearon en este 

periodo eacuel.as t6cnicas que ofredan diversos cursos de ca
paci tacien y artes y oficios. 
1'.vi.dencia del inter4s de estos gobiernos en la educacien · tl!c- · :·• 

nica son las pal.abras pronunciadas por el general ObreqcSn ·al 
Congreso de la Unien, el. primero de septiembre de 1924 cuando 

aaeguro: 
•, •• que la enseñanza industrial, 

teniendo más importanc:i.a aCn que 

la literaria, juzgaba convenien
te que se declarara obl.:i.gatoria~. 

( S.E.P. "El. es fuerzo ••• • 
p. 446). 

Calles .trato de darl.e una conti.nu:idad al objetivo de Obreqen, s:i .. " 

b:ien no en 'cuanto a su sustento fil.os6fico. si en cuanto-al. ob

jetivo de capacitaci6n para el. desarrol.lo :industrial. para:· 10 

cual se .cred el Departaimnto de Enseñanza ftcnica, ·:Industrial. Y 

cO.eréial, como el. organismo coordinadOr y organi.zador .de ·J.as .. 
Ea~l- dcnicas, ya que para entonces el. nO-ro de escua1-

con. car'cter :induatr:ial. ilab.1a aWDentado, pero éstas bal:>1- f~-
cionac!O con una ~nima rel..acicSn entre s! . y otr- en . la ánarqlda 

t:Otal • 
. El. pr:incipal. objetivo de l.a oc!ucac::i6n era loqrar preparar Ucn:i-· 
c-nte. a J..os jdvene• mexicanos para que f1.1&ran capaces de con

fo:aiaar 1.- nuev- 9enerac::iones d9 tGcnicos que expl.otarian l
riquezas natural•• y conaecuente-nte loc¡rar el. ~sarro~lo nac:io
nal y iauatj;tu:ir paul.at:inaa.nte l- importacioMs por exportacio-
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ne.-. Con esta preocupaciOri se el.aborO un proyecto para la 

creaciOn de una Escuel.a Tdcnica Industrial para preparar maes
tros que supieran 

• ••• realmente enseñar industrias 
explotables en l.as correspondien

tes l.ocalidades de donde posible
mente los mismos maestros sertan 
oriundos". (' s.E,P. El" Esfueao Edu-

~- , p. 469). 

El. gobierno federal contaba para esos años con un n\1Jnero total 

de 27 escuelas, J.5 de ell.as ubicadas en el D.F. y 12 en los es-_ 

tados. En dichas escuelas se imparttan aquel.las artes y ofici.os 
_ que mayor demanda ten:tan en la localidad, tales como: dulcería 

industrial, ebanisterta, teñido de telas, joyerta, orfebrer!a, 

rel.ojerla, _bordado en m!quina, carpintería, confecci6n de pie
les, tintorer:ta, zapaterta, esmal.tes, electricidad, entre otras. 

'"Se ha procurado e.leg:i.r para la 

enseñanza en las- eácuelas, entre 
el sin· m'.inero de artes y oficios e 
industrias- diversas que existen, 
-aquell.as que son de mayor apl.ica
ci6n, que tiepen m4s demanda y 

~son mas sol.icitadas por l.as 
mismas razones" (Ibidem, 
p. 469). 

Como ae puede apreciar, en estas escuelas hab!a oficios para 
hombrea y mujeres1 incluso de acuerdo con las estadísticas <ti.cho 
nGmero de mujeres inscritas supera en mucho al de los hombres, 
:io cual. era muy significativo dado que con esto se estaba amplia!!_ 

do no sOl.o l.as posibilidades de participac:i.6n econdmica de la 
mujer, sino adiamas su partic:i.paci6n en la vida social.. Lo que 
estuvo muy acorde con ·1a leg:Lslacidn que el. C6Cugo Callea esta- . 
bl.eci.O, puaa reconocta jurldi.camente a la .mujer, Otorgilndole ·de~ 
rec::hos .cj,udadano• qua antes l.e hab!an si.do negados: a1 tomarla · 
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en cuenta para el proyecto educativo a nivel Ucnico. tllJllb_i•n. 
•• reconocta su capacidad productiva. 

A1 iiüciax sus actividades. el Departamento de .Edueaci6n ~cnica, 

I:nduattial. y Comercial.. se organiza:con programas de enseñanz~ con .. 
e1 objetivo de unificaxl.os y darl.e una orientaci6n definida a l.a 
educaci.6n t4cnica del pats. En las escuelas del D.F •• se_procu- · 

r6 el.illli.nar la repetici6n de la enseñanza de l.as mismas indus-:: 
trias de modo que cada escuela se caracterizó . por una o vari-

' enseñanzas espe~ales respecto de las demas. 
Alltariormente, cx:>mo consecuencia de que los alumnos q1.1e inqresa
ban a estas escuel.as tentan conocimientos muY débiles y por lo 

tanto una preparaci6n deficiente, el curso del primer año se de~ 
dicaba principalmente a perfeccionar los conocimientos _de.prima
ria. lo que impUcaba una inversi6n desgastante para la enseñan--»· 
za técnica. Por tal raz6n se limit6 el ingreso a las escuelas 
Uc:nic- s6l.o a aquell.os al.umnos que en un ex4men de adnU.si6n 
demostraran estar bien preparados; ya como al.Ulllftos se les otor~ 
gaba una oportunídad adicional. de recursar aquellas materias qúe 
hubiesen reprobado con l.a consigna de que al no aprobarlas, ca~".' , 
_!!lar!an baja definitiva. La evaluaci6n se realizaba por medio de 
edmenes por objetivos. apegados total.mente al progr~. 
Mi.mismo, se busc6 establecer c::ontinW.~d entre los e•tudioa pr2 · 
porcionados por 1- eacuel.as tacn:Lc:as para varones ~ las escue
J.u superiores J de manera que aquel.los alumnos que empezaran sui' 

· .. estudios en el J:natituto '1'4!cnico I:ndustrial. los pudieran term1.'.,· 
.n_ar. en la Escuela de I:ngenieros Mec&nicos, ·ai su aprovechmniento. 

en el. pl&Jlt•l l.oa acreditaba para ello. 
, u. v.s eatablecS.da la orientac::L6n de cada •scue1a se procedid • · 

organizar los planes de estudio y unificar l.o•·. planes a.· enaeña!l 

:aa a travas de 

•Junt- entre:!.los Jefes de Cl.ase de 

las materias semejantes. que estu
diaron detenidamente cada uno de los 

.programas y. a-tj.eron al-Departa-
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mento el acuerdo a que ll.eqaron, 

que sirvi6 de base para el esta

blecimiento de l.os proqramas de

finitivos" l S.E.P. El Esfuerzo 

arucauvo , p. 476) 

As:[, el Pl.an de estudios de las escuelas de .oficios. estaba inte

qrado por materias acadé.micas que apuntaban a la superaci.Ón de 

las deficiencias heredadas por la escuela primaria, y en el. mejor 

de los casos para continuar su l.abor, en cuanto al fomento del 

nacionalismo y conocimiento del pa!s (geograf!a, Lengua··nacio

nal e historia). Ademli.s,formaban parte del plan de estudios las 

materias de capacitaci.6n t~cnica correspondientes, que se impar

t!an practicamente en l.os talleres con los que contaban. 

De este modo se buscaba formar en la pr:!ctica los recursos huma,., 

nos necesarios para el desarrollo industrial del pa!s, asumien

do .esta capacitaci6n t~cnica el. papel esencial en el plan· de es

tudios de las escuelas; simul t:ineamente, se orqanizaban excur

SiOñes que -tentar~ un .fin pr!.ct~co; genera1mente eran vis:l.tas. ·a. 
industrias donde los a1umnos pod:tan conocer las distintas .etapa& 

'da l.a producci6n. 

Los. tal.l.eres escolares no s6lo cumpl.!an el. papel de l.levar a la 

practica l.a enseñanza t~cnica, sino que por medio de ellos, la 

escuela se incorporaba al campo productivo gracias a l.a comer

cial:i.zaci6n c¡ue se ha~a de los productos elaborados por los 

al.umnos, de tal. manera que la escuela contaba con :i.ngresos pro•::. 

pi.os que le ayudaban a sol.ventar sus gastos sobretodo en cuanto 

a la materia prima de los tal.l.eres. 

Para obtener al.g1ln t!tulo era necesario haber acred:i.tado todo el. 

curso de ac~ con el. plan de estudios y aprobar un examen pro

fes:i.onal. despu4s de efectuada la practica respectiva: se otorga

ban diplomas a l.os al.umnos que aprobaran·el·estudio de ~ curso 

completo y certificados a los que conc1uyeran alquno de los cur

sos libres impartidos por las escuelas. 
Para iñgresar en el. campo de trabajo, l.a mayor!a de las escuel.as 
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contaban con una bolsa de trabajo, que contrataba a loa al.uanaa 
da ac:uerdO. con SI.IS ltre- en c:ompaMas extranjer- y nacionales. 
De modo qua l.os_ al.umnos tuVieran asegurado el empleo en s-g llrea 
da trabajo una vez concl.u!dos si.IS estudios tacnicos. on apoyo 
.importante en eat- escuelas lo constituyeron 1- conferenc1-
de actual.izaci8n y apoyo que impart1an especialistas tanto na-· 
c.ionales como extranjeros. 
Sin embargo, pese a que las escuelas se autofinanciabán, ia re-· 
ducc:i.6n presupuestal que caracterizd los di.timos años de l.a ad
lllin.istrac.i6n callista, afectó directamente a las eaeual- t·cni.
caa. ya que se hizo necesaria la reducci8n de plazas docentes y 
consec~ntemente el cierre de al.gunos cursos que en él.las sé im~ 
part1an. 

El apoyo y el crecimiento de escuelas técnicas se hizo con la ·· :.· - -
finalidad de que en .. ellas no sólo se impartieran conocimiento• 
académicos. sino que además se diera ca-pacitación en un oficio 
para que l~s educandos se integraran más adelante al. aparato 
productivo. por lo que también se hizo necesaria la aplicación 
de la orientación vocacional sustentada en los siguientes fun

damentos : 
"primero la a~ptación de lA es-_ 
tructura ocupacional vigente co
mo medio en el que se dan condi
ciones para el desarrollo de las 
capacidades c09nocitivas y de 
laa necesidades de autoexpreaión 
y de interacción social. 
El segundo es la existencia de un 
alto grado de correspondencia en
tre las necesidad•• de la estruc
tura ocupacional y el aprendiza
je previsto por el. sistema educa
tivo. El tercero as.la convic
ción de que los estudiantes da~ 
grupo de edad de 14 a 18 años po-
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sean la madurez social y la in
formación necesaria para poder 
optar por ocupaciones y estilos 
de vida permanen~es''. ( V. M Gó
mez y N Megin. "La e,ducación, secun
daria t~cnica en México : pases 
ideológicas e implicaciones". 
p. , 7). 

Analizando lo que significó la instrucción vocacional. en este 
peribdo podemos inferir que en base a las pruebas que se aplica;
ron a los alumnos se deter~inaron cuales eran sus aptitudes y 
capacidades, también se pudo determinar el tipo de carrera que 
deberían cursar o su adiestramiento en actividades especÍf icas 
(sastrería, carpintería, curtiduría, etc); posteriorme.nte, se 

impulsaron estudios técnicos relacion~dos con la industrializa-
_ ción como mécanica_y electricidad. En segundo término, .se mani~--

_festó una tendencia cada vez más creciente a la organizacibn de 
la enseñanza en función del sistema productivo, dándole menos 

.: importancia a la educación humanística y cultural. 
En terce_r lugar, la ense.ñanza técnica funcionó c:omo mec.anismo 
·de socialización de 101>. j6venes dado que el. conocimiento técni".': 
co ••encontraba en relación..con el ambiente de trabajo.al que· 
se encontraban destinad.os. Por esta. raz_ón se .procuró que la' eniae:;;. 
Aanza se yinculara 
loa·educandos_. 

con las diversas relaciones que rodeaban ·a 

En- cuanto a la educación técnica femenina se edi.ficaron vocacio'.,. · 
.. nales que t.en!an po~ objeto aprovechar los recu~so~ del hogar, 

además de su capacitación para que ingresaran al aparato produc
tivo, ya fuese empleándose en en talleres o en oficinas; ,sin em
bargo, con la implementación de carreras administrativas paulati
namente fue acendr,ndose ·la idea de, que la. mujer ,deb!a integrar-'
•• al aparato productivo. Este cambio ac:orde con el. CÓdigo ca
lles coadyutiÓ .. al reconoc.imiento . tanto. legal. como i>o11ti~o de 

- -la. ootencialidad _ aroductiva .de la mu1 er. aunaue la mav~r!a de 
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la• •aeea única.ente bava oarticioado en 1a• caaoaftaa 

a1t.eaÍ:ación. l.illoi.eza. elementos básico• de la nueva 
8n -te -nti.do• 

•t.a educación técnica es definida. 
pues como·· instancia de a.decuac.ión 

coc;riitiva·v··actitudinal del hombre 

a l.as características de la ( ••• ) 
división social del. trabajo : je
rarquización, fragmentac.ión del. 

conocimiento, simpl.ificación inte
·tectual. de las tareas, rutiniza
ción y obsolencia agrupacional, 
segmentación entre funciones inte
lectual.es y manuales. Por lo tari

to. la educación técnica inhibe 
la formación básica integral". 
(V.M. Cólllez N. llleqin. op~ cit. p. 
17). 

POr ·Último cabria. destacar qlie ·el. Estado, ante la inexist11n.cia 
· •· dec .-itreáar~o• nacional.es capa~• de patrocinar la. educaclón· 

/tén:iC.. ·-·convirtió en el pra.otor de este tipo de .. educaé:ion> 
'·'·cu.Piieado de·esta manera con tina función que ampliÓ·•u radio 

.48 control unto ·.tucativo como·• pol!tico. 

e•·Departa..eoto de Psicopedagogla e Riqiene. 
u.;.a de l.09 probl..eaas más fuertes que tuvó ·que erifrelÍtar:': l"a 'SEP ~ 
. ~ .. 1 de ia -J.ud de lo• e.col.are•~ Sl l:llen - ya ei Departamento 
de.sáalod Púbiica. babia orqanisado un servicio detliqi~neeaco..:· 
~~fue la Dirección General de Educación Pri-ria'dei·o.F.en 
1921 , quien fundó una de las más illportantea e•cuel.aa· tiPO : l.a. 
escuela oara Enfermo• de la.Piel.. 
Bii baau 1925. ·cuando cobra mayor importancia la política sani
taria. con el e•tabl.eci.aiento del De'parta:mento de · 

. e B:l.gi.ane. 'b un p~incipi.Ó contd con cuatro . seccione• . interre- . 
· :.;,:.i:ac;~ •. : .. eai~acravla.-Jii.q:1.ue' Escol~;~ erevia,tcS~,~SOc:LAJ.,, . .,.~~ 

._}\.-·~;:· 
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y Archivo y Estadística. 

La sección de Psicopedagogía, se podría considerar la más impor
tante, ya que de ahí surgieron las bases que sirvieron de apoyo 
para la aplicación del proyecto de la escuela de la acción que se 

- aplicó en México. Se crearon tres subsecciones dentro de la 
misma: antropometría infantil, psicognosis y pedagogía.' 
La primera tenía como función obtener cálculos biométricos que 

permitieran conocer los cambios en los niños en edad escolar (5 
a 17 años), en peso, talla, brazada, respiración, perímetro to
ráxi co, fuerza muscular y otros; en base a estos cálculos se ela- ·. :. 
boraron cuadros por edad con respecto a cada variable, con el fin 
de catalogar tres aspectos importantes: el desarrollo de los es~ 
colares, las medidas de las diferentes partes del organismo y sus 

•características funcionales como sensibilidad, nGmero de pulsa
cion~s y respiraciones, etc., Esta información serviría en el 
aspecto académico,ya que permitiría establecer perfiles educati
vos para la planificación de las materias y los contenidos, ade-., 
más para el diseño de moviliario adecuado para las escuelas;· así 
eorrio. el material didáctico más apto para trabajar con los :ni·ños, 

·de acuerdo a su edad. 
Para conocer el desarrollo mental del niño, el Departamento de 
Psicognosis realizó prueb_as en algunas escuelas :primarias. ·se 
aplicó la escala Stanford, utilizada en algunas instituciones 
del gobierno federal incluso por la Universidad Nacional; pero 
tomando en cuenta las diferencias tanto en adelanto escolar co
mo en condiciones materiales, que exi~tían entre México y Esta
dos Unidos, se decidió utilizar las escalas francesas como la 
de B1net-Simón, que ya habían sido adaptadas a niños mexicanos, 
completándolas con test parciales de lenguaje. Estas pruebas 
llamdas Fay y Ebbinghaus, consistían en responder oraciones que 

manifestaban el nivel cultural de los educandos, por ejemplo : 
? qué son las llaves? ¿quién cuida los automóviles?, así-como 
otra• complementarias donde se tenían que completar oraciones. 

vBl conocimiento de la amplitud y formas que adquiere el desa

rrollo intelectual del n:Lilo. permitía a su vez·_ p·lanificar pro::-, 
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.9raaa• que coadyubarlan a la inserción de nuevas palabras,.nuevo• 

concepto• y sobretodo nuevos valores de socialización. 
Bn el nivel secundario también se aplicaban prueba• •iendo.una de 
ella• en la escuela •ecundaria de la Nacional de Mae8tro8, en don
de •e aplicaron eximen•• de memorización, definición de palabra• 
C:oncreta• y abstractas, series "lÓgica•" y nabsurdo•"· 
luaciones de las respuestas •e:9uiaban por los esquemas 
6til y de lo productivo. 

Las.eva
de lo 

Dentro de .la investigación general, resultaba interesante la eje
c11ción de pruebas a los ind19enas que estudiaban en l.a Casa dél 
••tudiante Xnd!qena. En el lapso de un ano se llevaron a cabo 
div•r•a• pruebas mentales que reflejaban la adaptación rápida a 
la ciudad, a las·: costumbres, etc. Encontr&ndose que gran parte de. 
los indlgenas presentaban actitudes similares a los niños de.las 

••cuelas urbanas. 
La •11b•ección de Pedaqoq!a tuvo a su cargo la implementación de 
PE'.ll•ba• pedagÓgicas, que eran dirigidas a la evaluación del ni-
Yel acadiaico de los estudiantes de primaria, sobretodo en la• mate~ 
·ria• bl•icaa (aritmética··y lengua nacional). Las pruebas fueron 
apÍicadas a loa niños della-da clase "acomodada", quedando:P.,n-

.diente• la• pruebas a los niños de laa clases "inferiores" todo 
·.110 para e~tablecer comparac:tones entre:ambas, así como con.••~ 
c:Olar•• de otras regiones del pala. 

"La sección de higiene escolar, 

tenia como.objetivo vigilar el 
desarrollo f!sico y mental de 
los niftos, defender a maestro• 
y aluanado de lo• peligros de la 
vida en cOISUllidad, colocando• en 
un medio higi4nico y adecuado a 
•u• necesidades". ( S.E.P. Op •. cit. 

p. 180). 

Para llevar a cabo sus f inea iste Departamento implemant6 va~io• 
I medanl..a•, como por •j-plo · lo• estudios de Biliet con los'• cuales.: 
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se abordaban estudios sobre las cualidades antropom,tricaa «Se .. ta• 
lla y diámetro del cráneo entre menores considerados ':norma_lea' .-Y_ 
los 'anormales', estableci¿ndose limites superiores e .inferiores 
de crecimiento del cráneo para niños normales, siendo 'anorm&iea' 
aquellos que sobreDasaran tal medida. Como se puede observar el 
sistema de aooyarse en características Órqanicas como fundamento. 
de la conducta o capacidad de los individuos, repercutió en la se
lección o eliminación de los sujetos educativos. 
Para que los datos obtenidos no se quedaran solamente en estadls
ticas, se instituyó obligatoriamente la libreta sanitaria, misma 
que formaría el expediente de salud del niño a lo largo de toda 
su vida estudiantil. 
Además, surgió la necesidad de organizar un cuerpo de médicos y 

enfermeras escolares, ya que en un principio los maestros eran 
quienes se encargaban de realizar los estudios que le solicitara 
la SEP; ahora existiría una brigada sanitaria formada.por espe
cialistas. 
La campaña de Higiene Escolar, si bien sirvió para .la divul9a-. 
ción de reglas de salud y hábitos de higiene, también permtiÓ la 
introducción de rasgos esenciales de la racionalidad capitalista 
como lo es la competencia individual y grupal, formando en_ los. ni_
ños la visión de que el 'bien.hacer' individual propicia el 'bien 
colectivo'. Elltx:> se vió.oon las situaciones de premio-castigo, cona-_ 
tatables con la organización de clubes de higiene en cada grupo 
escolar, donde cada represent~nte entregaba al médico reportes. 
periódicos que servían para castigar o premiar a los alumnos de-• 
pendiendo de su comportamiento. 
Los médicos escolares enviaban recomendaciones a los familiares 
de los niños que presentaban problemas de salud y que no conta~ 
ran con suficientes recursos económicos, proporcion!ndoles aten
ción en los dispensarios de la escuela Belisario Domlnguez o en 
alquna otra escuela de la SEP. 
La campa.ña de Higiene se hizo extensiva a lo• «-est:ros.,r.alilci.eo'-"•· 
dose reqistros de sa1ud para cada uno de ellose instituy6ndose 
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·.por primera vez-- cuatro meses de descanso para 1as maestraa·.- en .esta--"': 
''. do de gravidez. :·- e; 

Baéi.endo un balance de la labor realizada por el Depart·amento 
Psic::ópedagÓgico, se ·podría decir, que en. cuanto a la secc_ión._de 
Higiene Escolar y Antropometr!a, ésta só1o se impulso enel.ni~el 
primaria¡ en cuanto a escuelas secundarias, superiores y·técrticas 

'·1a· revisión de los alumnos se reducía . al periodo de inscripcio
nes. En las escuelas particulares, ~e consideró obligatorio el 
servicio de igiene, ordenando la SEP que los gastos fueran cu-· 
biertos por los mismos planteles. 
x.os· maestros tuvieron una participación importante en las campa
ñas desarrolladas por el ministerio a través de la impart.ición 
de cursos o bien mediante la atención directa que tuvieran por sus 
alumnos. 
La debilidad del presupuesto de la SEP impidió que pudiera llevar 
a cabo importantes proyectos como fueron : la creación de escue
las especiales para niños con problemas mentales o enfermedades 
contagiosas_y la apertura de la sección de previsión social_que 
tendrla a sú cargo la prevención óe enfermedades a través de. la __ 

·vacunación de los menores. 
Con la-organización de c::iertas instituciones, que iban dándol.;; tcir.:_ .. ;-~ ·. 

ma al nuevo estado, éste paulatinamente amp1iaba_ su radio de ac-
~-· ·'j !'",-

ción al penetrar y definir la vida de ios individuos a 1a vez 
que tlllllbién era visto como el protector de ios sectore_s popuia:.:::_ 
rea. Por eso como afirma Mary Kay Vau9han : 

"El gobierno paso ~e ser una insti-
t:ución paternalista que -1~ cubr~a 
todo, por lo cual el _ciudadano con
tribuía a través de ~u función par
ticular, económica y social". (Ma.:: 
ry Kay v. Estado, clases socia1es 
y educación en México. p. 31 4-1 5 )_. 
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,El proyecto educativo stU"gido en el. per~odo postrevolucionario, 
cosno todo proyecto eGucativo esta estrechamente vinculado con el 
contexto socioecon6mico en que esta ·1nmerso. Adn no podemos ha
blar de Estado-naci!5n constituido como tal, puesto que es .. enton
ces cuando se estan creando los nuevos lineamientos que marcaran 
el rUlllbo del pa!s de acuerdo con los postulados revolucionarios 
o bien a la interpretaciOn que de ellos hizo el grupo dominante, 
A consecuencia de las grandes diferencias étnicas que exist!an 
a lo ··largo del terr:i torio nac:ional, se generaban 

una grari d:iversidad de intereses, neces:idades y oportun:idades 
entre los diversos grupos que lo conformaban. 
Fue el grupo Sonora quien se encarg6 de la organizaci6n del apa
rato estatal, teniendo como objetivo conglomerar a éstos secto
res bajo una normatívidad basada en los principios revoluciona
rios, en contraposiciOn con aquellos valores que representaban 
al. viejo régimen. Se ve!a la necesidad de desarrollar al pa!s 
otorgando beneficios a las mayor!as y a la vez emitie~.:::.o inter

.. t:eiaciones hacia la poblaci6n para que. adoptara nuevas formas de 

organizaci6n social acordes con su proyecto pol!tieo. 
Aat, el gobierno mexicano se encaminaba a conver.tirse en un Es
tado hegem6nico y en un organizador de la vida social, pues a 
partir de ir constituyendo nuevos sujetos con una nueva menta-· 
lidad, s;e conformaría una sociedad pol!tica cultura~ ideol.<S9i'ca
mente integrada, que dar!a forma al nuevo estado. 
Los obst~culos a vencer fueron muchos: desde el analfabetismo, 
(que para 1921 se estimaba en.un 71' de l.a pol:>laci6n mayor de 
10 años), las practicas religiosas, la desnutrici<Sn, la i:aita 
de infraestructura adecuada, etc. La educaci6n en •ste con~x
to fue un elemento esencial para el logro de la formaci<Sn de su
jetos s~ciales con caracter!sticas propias para que a través de 

la introyecci6n de un nuevo normat:ivo ·simb6lico fueran capaces 
de diferenciar al Estado respecto de otros poderes regionales, 
-:UIU.s.mo a sus. diferentes instancias como la SEP, que a partir 
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de lá elaboraci<5n de los proqramas escolares poco a poeo •• ex
tender!a e institucionali.zar!a su autoridad, otorq~dOle ÍeqiU
JIÍi.dad. 

De· ah! que l.os procesos educa ti vos ya no se l:imi taran a l.as pr4~ 
ti.cu escolarizadas·, antes bien penetraron en el. ·conjunto ba .. 
ciando necesaria la creaci6n de ejes articuladores en.las· dife

rentes instancias de la Vida social. 
La primera etapa del proyecto se desarroll.o c::on Vasconcelos en 

l.a que se i.mpulsó el desarrollo de la tdcnica y un amplio senti
do humanfsti.c::o-cultural. Se cr.:aron l.a mayor!a de las lllOdal'ióa
des educativas que funcionar!an posteriormente, as! tambidn se 
le di<5 a la SEP una orqanizaci6n adlr~nistrativa: esta estructu
ra, as! como las modalidades,tuvieron que su.frir cambios de 

·acuerdo con las necesidades que fueron su.rqiendo en situaciones 

o ante problem~ticas espec!ficas. 
Durante el gobierno del General Calles la educaci<5n tomd un sen

tido. mas pr4ctico con el proyecto educativo de Moisds saenz, ·cu-. 
yo objetivo espec!fico era lograr la Integraci<5n Naéional. Dna 
de l.as caracter!sticas de ambos proyectos .fue q'-a se .ampli6 el· 

radio de acci6n de la educaci<5n a aquellos sectores soCJ.al.es que 
. . . -

hasta entonces no nab!an tenido acceso a ella, cómo lo• ind!qe-

nas y l.os adul. tos, pues la demacra ti :i:aci<5n de la educaci<5n fU. 

una de las demandas mas importantes del movimiento revol.uciona
rio, eonsiderctndose que los proyectos educativos deb!an contar 

con:. 

."Un prop<5sito, un plan a seguir, 
su ejecuci.Sn y lo m.4a importante 
una rel.aci<5n al proyecto con l.as 
necesidades social.e~' • (Velez, F. 
Doc. ""La enseñanza •• :~ Caja 8.1 

Archivo de la SEP, p. 5) 
La educaci<5n se· convirt16, .. as! en un medio para .ganar consenso. 

La circulaei<5n del proyecto educativo se dio a· travds wt las di

ver•- lll0dilllidad9•, de acuerdo con el. t.ipo de pobl.aeie5n Y reqio-
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nalea d•l pala;para el imbi.to rura1 fueron:La caaa del Pueb1o, 

Las Mi.ai.ones CultuFalea,Laa Eacuelaa Normal•• Rura1ea,La Pri-
ria Rural y Laa Escuelas Ti.po. 

Bn •l ir- urbana,se r-•tructuraron loa prograaaa de la• Blicu• 
las Primariaa,laa Escuela• T4cni.caa y de Ofi.cioa, •• crearon 
.laa Bacuelaa Secundari.as y se hi.ciaron algun~s reformas al.pro-· 

gr ... d• la Bacuela Nacional Preparatoria con el objeto de acer
carla a. las necüsidades econ6micas ~e la época. 

' La recepci.Ón del proyecto dependi~ en gran iaedida de las .. rc&daa 
diferencia• regionales,culturales de la población naci.onal,pu•• 

. predominaban ind!genas y campe·sinos lo que trajo consigo la pro
li.feración de escuelas rurales. 
Ante-la necesidad de masificar la educación se buscd que au ill~ 
tición se diera de una forma más práctica y que a la vez resultara 
mas fácil su comprensión.La introducción de una pedagog!a activa 
en muchas ocasiones per111itió vitali.zar a loa pueblos.·y promover. 
transformaciones aocialea,como ejemplo de ello podemos señalar 
loa cambio• en loa hábitos de hi.giene, la construcción de puen- · 
tes, cami.nos y otros medios de comunicación,la multipli.cación 
de.pequeñas induatrias,todas ellaa inexistentes baata la difu
aión del.proyecto. 
Todo ••to facilitó la implementación de b41neficioa a loa pueblo• 
miamos que·el gobierno no pod!a sati.sfacer.También ae obaervaron 
avance• en la eliminación d• aquellas prácticas conaideradas,po-

.. ->{ 

cJ.vA•, por. e:t .. pio:·, e.l: .al;coholismo. ·,"~~ 
Con. la impl ... ntación de Camitas de Educación se fomentó la i~~ 
terrelación entre la SEP y las modaiidades educativas ;de esta' . 
~nera,el gobierno ejerció mayor control sobre los contenidos .. 
que se difund!an y sobre el personal docente,ya que eran los 
amstroa los encargados d• transmitir los contenidos elaborados 
por el ministerio.Por esta razón,se puso especial interés en 
la preparación del magisteri.o, ya fuese en el campo a travis 
da las Misiones Culturales y l• Escuelas Normales Rurales,como 

en las ciudades. 
Durante el' cuatrienio presidencial de calles se incre;..entó el 
núaero de Secuelas Horaales Rural•• de 2 a 17, cifra· considera- .. · 

.·,.,":,,da.-.~ auf:Lciente para cubr.ir:,i.a. 4-nda.Sin embargo, iaiac.·a·11'"",.:,. 
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del dato,lo más impo~tante lo constituyó la reestructuración 

dE? las planes y programas de t.rabajo adecullndolos a Ías neces!. 

dadas del proyecto polÍtico-pedagóqico.pues era indispensable 
que los maestros se acostumbraran a trabajar en la iaprovi.za

ción' y con escasos recursos en las comunidades. Entre los lo

gros más significativos de su labor se encuen1:ra la-.recupera

ción de las tradiciones culturales , formas de organización, 

toda vez que constituyeron la vía utilízada por .la SEPpara 

íntroducir su proyecto.La recuperación de prácticas y tradici2 
nes populares constítuyó,no obstante la resignificación de que 

fueron objeto,mejoras considerables tanto económicas COlllO so

ciales para las comunidades. 

Aunado a ello se elevó el grado de unificación linqÜística 

con lo que se di.Ó un paso importante en la integración étnica 

in~ependientemente de contribuir a la reivindicación.de la ra

za indígena no solo en cuanto a su fuerza de trabajo o sus· ri
.c;uc::;i:;· ¡}atu:cales, si.no en cuanto a su cultura y potencialida

des. 
Además exigió que los maestros se constituyeran en agentes de 

cambio,pero sin que se inmiscuyesen en cuestiones políticas·. 

Al respecto Puig señal&: 

"Nuestros maestros rurales que tienen 

nuestra prohibición estricta de entro

meterse en·cualqui.er asúD.to de orden 
político sobre todo de naturaleza.ele~ 

toral, reciben en cáabio nuestro cons~ 

jo constante de hacer cualquier predi
dica social que no puede ser sino la 
exposición de los derechos de_los ciu
dadanos y explicaciones de las ventajas 

que el régimen constitucional procura a 

·las organizaciones de trabajadores". 

(S.E~P. El Esfuerza •••• p. 24t 
si.n embargo, las deficientes condiciones laboral.es y l.a •isera-

·;;'. 
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ble situación de las camunidadea,generaron que, en &l.qunoa ca-. 
aos,las clases se transformaran en asambleas Y-lo• Comites de 
Educación en organizaciones impugnativas,d,ndole al maestro 
una fisonomla de lider contestatario que pr~voc6 la muerte en 
algunos. casos de muchos de ellos 
Muchos fueron los obstáculos que enfrentaron los maestros en 
aras de realizar su labor, toda vez que m siempre fueron ac:ept~ 
dos en las comunidades,especialmente en aquellas donde mis a
rraigo tenla el conflicto religioso; en otras ocaaionea~laa con
diciones naturales impidieron su adaptación a la zoná. 
Por otro lado, no alcanzaban a asimilar completamente loa post.\!_ 
lados de la escuela de la acción, problema que no se constriñd 
exclusivamente al área rural sino que se extendid también a las 
ciudades,provocando que su labor fuese improductiva en tanto 
que no se cumpllan los objetivos trazados por la SEP. 
En el caso de los maestros bilingues frecuentemente se observó 
su negativa a utilizar el castellano como lengua primaria, por 
lo que se les enviaba a otras regiones donde no se hablara su 
dial~cto,situación que derivó en su desadaptación labOral y en 
el abandono del empleo. 
La educación urbana, por su parte, se vió más encaminada hacia 
la industrialización y modernidad a través de la introducción 
de patrones de vida de los paises más desarrollados, tales como: 
vestir, alimentación, etc.Sin olvidar que en esta época se ini
ció la reJ11odelación de la ciudad de México a f 1n de colocarla 
al mismo nivel - que las grandes urbes. 
En relación a la escuela del.campo~la . urbana tenla diversas 
ventajas, entre ellas, los centros escolares, las escuelas semi
urbanas,urbanas al aire . libre l.o que permitió ampliar la ma-· 
tricula escolar hacia toda el área metropolitana y otras ciu
dades ,ya que para 1928,exist!a un total de 293 planteles educa
tivos la gran mayorla de ellos en buenas. condiciones tanto ma

terial como academicamante 
A pesar de que el n&mero de escuelas habla aumentado considera
blemente, éstas eran insuficientes para dar respuesta a la cre
ciente demanda social que existía, por lo _que se utilizó ·.cD-

L ... 



...:259_ 

como justificación al no acceso. total de aspirantes a inqreur 
al sistema educativo formal, la incapacidad intelectual que al
gunos de ellos d-ostraron al apl.ic,rseles una batería ... · 

bas de conocimientos y psicológicas. Es decir, por un lado se . 
hablaba de la necesidad de democratizar la educaci.Ó~ y,,'¡io_r otro 
·~ l.i.mi.taba el acceso responzabilizando a al .. población de. no te
ner l.as caracteristi.cas necesarias para recibir la enseñanza 
C::'?l.arizada. 
Al igual que la escuel.a rural el. proyecto de educación urbana 

no.alcanzó l.os objetivos para l.os que había sido creado .debido, 

,a una serie de incongruencias que le caracterizaron. ,En, .. primer 
término la difusión de los postulados de la nueva escuela .. era 
deficiente,ya que se hacía a través de boletines periódicos 

qu~ se·distribuían en ·los distintos planteles, donde no si.empre 
eran recibidos o bien se reinterpretaba la filosofia que debe

r!a in,culcarse. 
En segundo término, el reclutamiento de profesores, especial

mente en el nivel secundario y técnico se hacía integr.ando pro".° 
fesionistas (médicos, ingenieros ,abogados l a la base. ,docente. 
lo que limitaba en gran medida. que el proceso enseñanza".°¡apren
dizaj e se cumpl.iera en l.os términos señalados. 
Aunad9 a esto se encontraba el. retraso en los pagos, sobr~to

do ~n los de primer ingreso que l.leqaba a durar en ocasiones 
hasta un año, y los bajos e~ol.umentos.,que recib!an. 
otro factor demcminante en las limitaciones de l.a pol!ti.ca ady 
ca~i.va de la SEP,lo constituyó l.a iglesia y la irrupción arm~
da de la l.ucha cristera que en su devenir arrastró a la• ... aa-

campe Si.nas y a todos aquellos caciques que hablan visto ,con
vertidos sus latifundios en centros escolares. 

La fuerza y radicalidad .del movimiento cristero evidenci..ó. 
bilidad y la ilegitimidad que aún pose!a .el .9obiernó en algu".°· 
nas zonas; en cuanto a la educación el conflicto manifestó l.a 

improdÚcti.vidad del .mismo en aquellos lugares.donde dom,inaba 
la igl.eaia.Al res¡>41cto Raby escribe: 

"Aquellas escuelas que tuvieron l.a. sue~ 

te de desarrollarse en circunstancias 
favorables l09raron un resultado i.mpox 

·:·;··-·_ .. 
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.t:ante .Esas circunstancias s• pre11•nt& 
. ban en poblados donde los c-i;iesillO• 
posetan tierra9. donde la igleaia era 
débil y donde los j~fes poltticos eran 
mis progresivos: JO. Raby. "E4ucación 
y·RevoluciÓn en México " p.15). 

Bn suma qued6 establecido que l.os impedimentos para que la,,SEP. · 
pudiese haber formali:aado su predominio y obtener. resul,tad.os· ·ISA 
tisfactorios depend1a de la eliminación de dos obstáculos:la i• 
glesia y los poderes caciquiles. 
De esta manera la educación ganaría- terreno en el ámbito sociaÜ· 
pues se convertirla en elemento de promoción social por excelen 
cia,donde se ofrecían las mismas posibilidades a niños y adultoa. 
considerando el carácter selectivo de la misma como propio y e
sencial de todo sistema educativo. 
Ona forma de justificar el carácter selectivo de la educación 
fue a través d~l De¡>3.rtamento de Higiene Escolar y Psicopedago
gla q.a e encargaba de planear y aplicar los exámens para la sel•!< 
cián de alumnos y de medir el. coeficiente intelectual tánto d• 
1os aspirantes como del.os al.umnos inscritos Qnc:ida pl.antel. 
Sin embargo, el papel de dicho Departamento no fue muy ~ignifi
cativo dado que no contaba con el personal suficientemente.ca
pacitado para cubrir las necesidades del área metropolitana;ad!t · 
aás,1n1 presupuesto era muy limitado, pero su creación de nin
gÚÓ llOdo fue fue inútil. en tanto le permitió a la SEP forta
lecer y extender su control. 
Por otro lado,la escuela primaria tambl..Sn tuvo mejoras en su ·pr2· 
graaia de trabajo con objeto de extender su radio de influencia 
a otros iabitos sociales (familia, trabajo. etc.), y.difundir a
quel.las interpelaciones que constituyeran el tipo de sujeto que 
requería el proyecto pol1tico-pedagÓgico del grupo dominante. 
Para tal fin se implementaron diversas modalidades que abarcaron 
desde los niños en edad escolar suficiente para introyectar va~ 
lores educativos, hasta educación de adultos en.Escuelas Noctur~ 
nas .su radio de acción se extendid con las visitadoras del. hogár •. "· 
las cuales á partir de conferencias y conaejos. penetraron en , .;,e:; 

··.-:;:;.;"~·(\ 
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lo• hoé)are• difundiendo la nórmatividad domi·nante. 
Bn cuanto a 'ia esé:ullla secundaria m se observaron avances •i9ni:-· 
fieativos en virtud de· la mala preparación de ios m•••tros ca;,. 

rentes no •olo da nociones sobre' l.a éiicuela de 111 acción. sino 
talÍlbién de· tOda preparación pedaqÓqica.: " 

Reapllcto a l.;. educación técnica su le>e;Jromás •ic;nificativo.~ue 
~ .~~su· :implantación; pues l.os"9obierhos posrevol.ucionarios le '·a~igna.:_: 

· .. rora: un' ·1uqar prependerante: sin embargo su implantación. tendió' 

a:·'desarrollar áreas poco productivas y alejadas de .las ..;erdad~. 
ras necesidades nacionales,teniendo que esperar hasta la liega;,. 

"da de Basso.ls p·ara que se redefinieran· sus funciones. 

'"·'· :No obstante• podemos concluir que la educación pública de ·este P!! · 

r!odó ·realiz6 una doble función: la de capacitar la 'fuerza de. 
trabajo que el grupo dominante precisaba para su proyecto de 
modérnizaci.Ón y la internalizar los nuevos valores que servir!an·'. 
eri· :ía··consolidación del Estado-Nación y a l.a· nueva racional.idad ··.· 

-éapital.ista. 

·. ·~·. : 

·\_,; 

~ . f .. 

;./ ·l, 
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•o·us 

1 .- Ta1. designación causó buena impresión. tan.to dentro co•o. fU.!, 

ra del. país;. l.os Estados Unidos, el. periodista ,Gruening, 

quien tenia amp.lia infl.uencia dentro de su medio,. escribía: 

dEn ninguna otra designación ha habido tanta previsión coao 

en 1a de Manuel. Gamio ~el. científico número.uno en México 

que goza de renombre internacional como arqueólogo·y antro

pól.ogo~ para ocupar la Subsecretaría de Educación, a cargo 

de 'l.a Educación Rural. • • Por primera vez en la historia de 

México se pondrá en ejecución un programa educativo ya apr.2. 

bádo y científicamente formulado para redimir a 1oe indíge

nas que integran l.a pobl.acién l!!ayoritaria del. pa!sn ( Ibarra. 

Gabriel.a. Pl.utarco El.ias Call.es y • • • p.44). 

n An tropól.ogo, verdad.ero iniciador .del moderno indigeni11~0 

en México y en el. continente. En. 1917 organiaó l.a direc

ción de antropología. De 1918 a 1921 l.l.evó a cabo l.a pri•.!. 

ra investigación integral. entre. l.a pobl.ación del:· vii:l.l.e. de 

Teotihuacán". (INI. Treinta Aiios ••• en México indígena 

p.20). 

2.- Ramón Ruiz Eduardo describe el. trabajo de Gamio de l.a'si

guiente manera: En san Juan Teotihuacán, Gamio puBO en ·miircha ~ 
tearias utilizando l.oS. faldos qoo ~ loB turistás'parÍl v.lslbr 
las pb:2Ímldea y ~ p:.a:olatt:Jirc y cm el pibl:lcjnlo da la CDU'lidld a - .. 

. -- xefQl:lllll&. 
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Estableció una escuela, una cl.inica infantil y de aten·c1ón· 

prenatal y un sencil.lo teatro al aire libre para la comuni-.· 

d&d. A ésto aunó consejos sobre la 111ej or util.i.zación de ·1a 

'tierra, el. control. de los cultivos y la fertilización-~ Pa.;.. 
- -.-

ra mejorar el ganado, general.man te de mal~ calidad'~ aclqui.rió: 

un cerdo y un toro pura sangre, como sementales y los pres

taba por una pequeña cantidad. Para sustituir al 

que las madres· del pueblo que no podian c~mprar leche, ·al.i

mentaban a sus hijos, Ge.mio importó ca.b'ras que aran ba°i'.atas 

y requerian pocos cuidados. En Teotihuacán se habian:fabr! 

cado durante años una cerámica negra o café porosa y quebra

diza de mala calidad; Gamio la mejoró introduciendo nue.vas 

" técnicas y colores sin des trU:ir los diseños or igi:i.c'.1ee. Coao 

las de casi todos los poblados mexicanos las viviendas de 

Teotihuacán carecian de toda instalación necesaria para la 

·salud, G~mio construyó una casa modelo con cuartos separa-

dos y chimenea, elementos·con que la choza D.~· co~taba: (Ra-· 

món R. E. "México ••• pp.59-60). 

J.- L& sal.ida de Ge.mio se debió a que hizo pÚbl.ico su desci'onte~ 

to ante l.os manejos en l.a SEP, particularmente, cuestionó el 

trabajo administrativo y técnico de la institución, además 

~l. antrop~l.ogo acusó a protegidos de Puig Casaurac de co

rrupción. Ante esta acusación, el. secretario manifestó que 

habrian cambios en l.a Secretaria, ·negánd~se a 
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,coaantar laa·af'iraacionea de .Gaaio. El Presidente Cal.lea 

para. diri•ir ei coiif'l.:lcto que se eataba tornando .bastante 

tenso, optó por solicitar l.a renuncia de Gamio, l.o.cual ~v~ 

denció su preferencia intentando ocul.tar con esta acción a!, 

go caracteristico de su gobierno: la corrupción. (Univer~ 

sal, 5-8 de junio de 1925). 

4.- Moisés Sáenz nació en El Mezquital, Nuevo León, en 1888~ en 

·el seno de una f'amilia protestante presbiteriana, posterioz:. 

mente, estudió en el Seainario y Colegio Presbiteriano de 

Coyoacán basta el año de 1907, cursando la preparatoria au-

nada a una formación ecl.esial que rormaba parte del pl.an de 

·estudios del· plantal;. sin a¡¡bargo áJ. ne rcr::iab::i p::irte de 1.os · ... : .. 

clérigos protestantes, sino que siguió el sendero de la,-ed~ 

cación, de ah! que haya egresado tiempo después de la Escue-

··1a Horaal de Xal.apa donde se graduó como pro.tesar de -Educa

- c:lón Eleaental. Obtuvo Ufl.a beca de la iglesia presbiter1&;;;_ 

na norteaaericana para continuar sus estudios en el Waabin.s, 

\on y Jetterson College en Washington, Pa., y en la Univer~-
,_ 

sidad de Ca'lilmtita en Hueva York dónde obtuvo au doctorado en 

Ciencias. l'ue durante .su eetancia en los Estados Unidos que· 

conoció la tiloeot!a· de John Dewey y la escuela de l_a acción, 

con la que logró identificarse. (J •. P. Bastian. Proteetan

tiaao.' •• Ob.cit. p.20). 
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5 .~ Existian 19 planteles de esa naturaleza (tipo), situ.dó'a .en 

las ·siguientes poblaciones: Tuxtla Gutiérrez, Sal tillo·, .. G~. 

najua to, ·pachuca, Querétaro, Guadalaj ara, Monterrey, Oaxaca í .. ·. 

Culiacán, Nogales, Ciudad de México,·· Ciudad Victoria, ·More-· 

lia y Zacatecas" ("S.E.P. El ESfuerzo Educat::i:iro, p. 15) 

6.- Un ejemplo de este problema se puede ver en el informe del 

'Profesor Manuel ··Pérez sobre la causa por la que no se ·po-

dían admitir alumnos de ciertas poblaciones de Oaxaca en la 

Normal de Juchitán: 

."Como los pueblos de Sa~ Juan Guichigoni y Santa Ma. Chima-

lapa, atacados en su totalidad por una enfermedad llamada 

"Tiña" scgu.r:i.:::c::.te que no s~ podían admitir a1umn.oe que ·en-:

víen a su mejor de esa superioridad". 

"P_ara prevenir a los alumnos de esas enfermedades que cons

tantemente afectan a esta región, se vigilará es_trict¡lmenté· 

por el aseo constante y los baños diarios, y se tendrá para·· 

cualquier accidente un botiquín que se formará si es posible 

. .a base de cooperación de las personas solventes del lugar, 

encargando a.uno de los médicos juchitecas ••• que nos visi-· 

te diariamente, para lo que hubiere de accidente o dictar ,._ 

medidas profilácticas" (Proyecto de Org. de la Escuela Nor-

mal de Juchitán, Archivo, SEP). 

7.- Plan de estudios de la escuela secundaria: 
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PrillÍler &iio~ 

Arit•étiCa, Castel1ano, Botánica, Geografía, Ing1is o:Fran-
\: 

céa y DibuJ o constructivo, t-res horas diarias, Modelado ;y,. 

Orfeón, dos horas diárias, Juegos y Deportes, dos horas di~ 

rlaa, 7 Oficio, tres horas diarias. 

Segundo año. 

Algebra ;y Geoaetria plana, Fisica, Zoologia, Geomntria 'tini- , 
. ~. : ; ~: -1'~,:. ~:'! 

versal y de México, Castellano II, Inglés o Frances, Dibu.jo. ·.\, .. · 

de imitación, Orfeón, Juegos y Deportes. 

Tercer año • 

. Geometría del Espacio y Trigonometría, Quimica I, Anatomía, 

Fisiología e Higiene, Historia General, Historia de México, 

Civisao, Literatura Castel.lana, Orfeón ;y Juegos ;y Deport~s. 

"Este programa que t'orma parte 'del 'plan de estudios, se· ha 

vigorizado con discretá enseñllnza de higiene sexual, que:'ae· 

i111parte 0 ;ya en ·l.s cátedra, por medio de conferencias •• ·~· (S. 

E.P. El esfuerzo Educativo SEP, p.339). 

a·.- Como el caso del ciclo de con.ferencias que dio el Sr. ·Renr;y · 

·F. Chaumet, F!:sico Francés y Profesor de la Universidad.de 

·París, en torno a los siguientes temas: 

1. Principios general.es sobre técnicas de la electricidad~· 

Fábricas modernas réversibilidad. 

2.· I•anes al Cobalto. 
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OOlftEX'l'O llACJ:ONAL J:J:. 

EL PllR Y I.AS ADMDIISTRACJ:ONES DEL MAXDU.'1'0. 

Bn el. verano de 1928, apoyado en su prestigio caudill.ista, eí 
general Alvaro Obreg6n obtuvo su reelecci6n presidencial. No 
obstante, el. clamor y eI júbilo de los obregonistas, as1 ·co.;.,. 
los deseos de ex-presidente de colocarse nuevamente en la cd!. 
pide del poder, se vieron truncados cuando el 1.7 de Julio de 
ese año el caudillo fue asesinado por Joa6 de 
Le6n Toral. 

La muerte de Obreg6n produjo una de las más severas crisis 
que el pa1s haya enfrentado hasta ese momento, ya que el ase
sinato matizó las diferencias entre los grupos que formaban 
el sector dominante, pero a su vez la crisis también produjo 
los medios con los cuales solucionarlas; es dec~r, la positi
vidad de este momento cristalizó con la fundación de un part~ 
do po11tico en cuyo seno se defini6 la fuerza de ambos grupos. 
Sin embargo, para alcanzar tal finalidad el sector callista 
tuvo que aceptar las exigencias de los obregonistas, como fue 
el caso de la eliminación de la CROM, base del poder de Ca

lles, como prueba de la posibilidad de una coexistencia en el 
poder. 

Esta situaci6n se origi~6 cuando, al quedar ac~falo al grupo 
obr99onista, los partidarios del caudillo se aglutinaron en 
.el al.oque Revolucionario Obreqonista (BRO) encabezado por Ri-, 
cardo Topete, personaje de reconocida filiaci6n obregonista Y 
por tanto oposit:or al callismo. El BRO d-and6 el esclarecí-
miento del asesinato de Obreg6n, culpando del mismo a 

la central obrera que dirig1a Morones, toda vez que con.sideraban. 
que la CROM en virtud de las diferencias manifestadas contra 
el caudillo,, ten1a suficientes mot~vos para ordenar su asesin~ 
t:o. 

Bl-de•eO del. Bloque se vi6 satisfecho cuando cailes exiqi6 a 
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Morones y otros miembros del grupo acci6n presentar· •u re-
nuncia a loa cargos que ocupaban. El desplazamiento de la 
CROM evidsnc:OS un aspecto muy importante, a saber: la elimin~ 
c:U5n de aquellas figuras que habtan cumplido una eficiente · 
funcicin en la conaolidaci6n del poder, pero cuya visi6n del 
poder caudillista, conatituta un impedimento.para la inatit!!_ 
cionalizaci6n de la vida pol!tica en el pats. Ahora bien, la 
posibilidad de adoptar este tipo de medidas sin que se alter~ 
ra la estabilidad social se debi6, en gran parte, a que el 
fortalecimiento o 1a edificaci6n de instituciones (como lo 
fue el PNR) hizo irrelevante la presencia de caudillos u otro 
tipo de representantes. 

Callas, por su parte, procuró mantenerse alejado de la situa
ci6n, con al objeto de que su prestigio se mantuviera inc6lu
me. A6n m&s, concedi6 a lo• obregonistas todas las facilida
des que amerit6 el caso, intentando con ello limar cu~lquier 
'aspereza que pudiese surq:i.r con .los simpatizantes del caudil.lo, 
especialmente con lo• militares. Como indica Alejandra Lajous 
ello no Le raditU6 

• 1a·· alianza autom.ttica de los militares; pero si 
le quito el obstáculo infranqueable para que 
6•ta pudiera producirse•. (Alejandra Lajous. ,!:2! 
Ortgenas del Partido Unico en México. México 
UNAÑ.1979. p.23.) 

La• accione• mA• ·t:rascer:dentales adoptadas por Calles Y que S!J. 
llaron •u alianza con loa obreqonistas, se manifestaron el 
primero de diciembre de 1928 cuando presentó su último infor
me a la naci6n. En aquella ocasión señaló, entre otras cosas 
que lamentaba profundamente la muerte de Obreq6n ya que con 
61 desaparecta la única f iqura 

•con al suficiente arraigo en la opinión ptlb1ica 
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y con la fuerza peraonal y polttica bastante 
para merecer por su solo nombre y prestigio la 
confianza general"(. ICAP. Historia Documentai: • 
Mllxico, l.981.p. 27 .) 

Tambi•ri consider6 que el hueco dejado por el caudillo no po~· 
dr~a ser llenado f!cilmente ni por él ni por otra fiC]Ura. De 

aht pues, que manifestara su negativa a ocupar de nueva cuen
ta la silla presidencial. o alargar su mandato presidencial; 
por el contrario propuso que ante la inexistencia de figuras 
y la imposibilidad de producirlas sin alterar la estabilidad, 
era preciso 

"pasar de un sistema más o menos velado, 
de •gobiernos de caudill.os" a uri m!s 
franco "rég1111en de instituciones" " 

(ICAP. :tbidem.p. 28.) 

El .. documento abund6 aobre este aspecto al. considerar que. la 
l.ucha poltt:i~a entre los diversos grupos sociales debert~ ré
definirse, toda vez que las diferencias entre los miamos ya 
no pódr1an ser dirimidas por medios violentos, sino que era 
indispensable impulsar la constituci6n de partidos .que dentro 
del marco de legalidad establecido por el. Congreso lucharan 
por la aceptaci6n de sus principios. Con. eátas observaciones 
Calles re~onoci6 que la etapa del caudill.illJ!IO habla pasado 
que, por tanto era necesario dar paso a nuevas formas de jue
go ¡}o1ttico mas acordes con la inst:itucionalizaci6n que Poc:o 
a poco se gestaba. Este es el. marco donde debe ser'ubicado el 
origen del Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

En relaci6n con la constituci6n del PNR cabe destacar los si
qu~entes aspectos: en primer lugar, Cal.les fue ~ claro al 
señalar.que estarla integrado t1nicamente por aquellos grupos 
identificados con la revoluci6nr- en otras pal.abras, el. 11--
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··do se hizo exclusivamente para aquell.os s_ector&m adheridos ~. 
los c·al.l.istas-obreq6ni.stas, considerando a'ot:rcs ~el clero, Mti
quoa carrancistas, delahuertistas, etc. como reaccionarios y 

enemiqos de l.a revoluci6n. En segundo l.uqar, l.a .inatituciona

lizaci6n no impl.ic6 l.a eliminación de sectores O_P<>Sitor~a, a~ 
tes bien, su participación en los comicios electorales aiqni
ficó l.a legitimaci6n del proceso.vale decir, que cori dicho i12 
forme no s6l.o se anunci6 la institucionalizaci6n de l.a revol.i 
ci6n, sino que con ella se institucionaliz6 a la oposici6n 
·condicionándola a participar en la pol1tica,aceptando las re~ 
qlas constitutivas impuestas por el grupo dominante·. ·oe esta 

manera, cual.quier acci6n disruptiva que pretendiera traagre
dirlas podr1a ser considerada ilegitima y, por tanto, ·el 90-
bierno tenia la facul.tad de utilizar, si as1 lo deseaba. el -
aparato coercitivo que detentaba para sofocarla. 

Por otro ládo, también cabe mencionar que Cal.les se asi9n6 un 
relevante papel., ya que indic6 que su rechazo a la presiden

cia no •iqnif icaba 

•i.a.m&s remota intenci6n o el mis l.ejano propdsito 
de abandono de deberes ciudadano•,. ni el. ret~ro 
de 1.uchas y de responsabilidades que corresponden 
a cualquier soldado, a todo hombre nacido de la 
Revoluci6n, ya que abundan las situaciones mi.lit~ 
re• o pol.tticas o c1vicas, que por:modeatas o in
.• :1.qnificantes que puedan ser,· en comparaci6n con 

ia jefatura antes ocupada, siqnif ican de mi parte 
aceptación completa de resposabil.idades y de pel.! 
gros que darán oportunidad para el exac'to CIDDpli

miento de los deberes de revolucionario" (XCAP. 

Xbidem. p. 2.B.) 

En efecto, Cal.les no buacarta nuevamente la aill.a preside~cjaJ.. 
. pero se aaequr6 de sequir teniendo injerencia en · 1a toma· -· 

.de decis:lone• del ejecutivo adn·sin que Al. lo presidiera. Sin 
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. . 

91b&rc¡o, es prec190 apuntar que a diferenc:la de otro• autor•• 
. eon•id•.riimci• que ••te per!.odo no pu9de ••r dafini.do tajante·
.. nte· cOlllO_ de •upr-c!.a cal.1.:lsta (dual.1111DO o ~imato) en · 
virtu4:d•.qu• l.a infl.uancia de Cal.1.es se vi6 compr0111et1da an~ 
te la: opo•1ci.6n que en 1il.9unoa lllOlll8ntos se le manffest6. Al 
res-pecto des.tacaron 1.o• esfuerzos de 1.oa presidente• Portes. 
G.i.l. y Ort!.z. Rubio por constituirse su base de apoyo que.1.ea 
~z:Ía1tiera desprenderse de l.a tutela del •sombre mas fuerte 
d~l. pa!.&•. En contrapos1ci6n, el. dl.timo personaje del. cuatrie
ni.o, el presidente Rodrtguez, evidenci6 una mayor dispon1.bilf; 
dad a 1.oa mandatos del ex-presidente. 

El. par&met:rO mis id6neo para medir 1.a ambival.encia del momen
to se encuentra en el. estudio de las pugnas que se escenific!!. 
ron en 1.as clmaras 1.eq:lalativas,dado que el. control. de la• 
alismas inclinaba l.a bal.anza a uno u otro sector. Otro aspecto 
igual.mente :Lmportante l.o constituye el. tipo de pol:ttica que 
cada uno de. los presidentea instrwnentaliz6,.a~pecto en ei. 
cual. puede ob••r-.tarilc que tanto ort:tz Rul:>:io como Rodr:tguez se· 
apegaron iti l.os l.ineam:lentoa del. •jefe mSx:Uao•; en cambi.o, Po~ 
tes· Gil. :se opuso abi.•rt-•nte a Cal.l.ea l.o cual l.e red1t:u6 un 
aayor aar9en de acci6n. 

Un :paso decisi.vo para l.a consecuci6n del. p.royecto anunciad() . 
. por C&l.l.es fue l.a. elección de la fi9ura que ocupar:ta el. inter~ · 
na~~·ya_que"deb:ta eleqirs• un pol1tico representante tanto 

. -de·l.o• 1nt•r•••• cal.l.ist:aa como obre90nistas, pero.que.al.a 
ves se enC:Ontrara al.ejado del. aj6rc.ito. La dea:i9na~i6n recay6 
on·el.·gobernador 4•·Tamaulipas, Em.i:Li.o Portes Gil, cons14erado 
Obr~nuta y a qu1.6n Ca1l.•• 1• guardaba afecto a ra:tz de IN 

adhes:i.6n a 1.os aonorensea cuando astall.6 la rebel.i6n del.a.bue~ 
tista. 

•• 1a caracter1~ 

ti.ca de 1.á pezeona11da4 4• Blai:Li.o Portes G1l. 
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que determin6 ~ elecci6n para la presidencia 

de ia RepGl>lica fue so calidad de ci.v~l. ](a 
que au obregonismo y su callismo eran conaide 
radoa premisas que, por evidentes y neceaari.: 
as. no hacia falta mencionar".(Alejandra La
jous. Loa Ortqenes del Partido Unico ·en M~xi

~· op.cit.¡>.94 .) 

A su. arribo a la presidencia del pats, 30 de noviembre de 1.928 
.. demoatr6 que Portes Gil acept6 el cargo con objeto de colo

carse en u.n lugar importante al interior del grupo dominant• 
prueba de ello fueron sus constantes ataques a la Cl'IOM y que 
mantuvo a lo largo de su interinato, su apoyo a otras organiz~ 

· ciones· obreras como fue el caso de la c:;T, aa1 como· ·su labor 
agraria. Ante esta situaci6n Calles.se mantuvó al margen, pues 
haber apoyado a Morones o a cualquier otro sector lo habrta d!!, 
bil.i tado -te las obregonistas • 

.. Un dla despu.6s de haber conclu!do su mandato el ex~preaidente 
·. Calle• y algunos pol1ticos tanto callista.11 como obi:egc)ni11taa_ 
·constituyeron el ·comit6 Organizador del Partido Revolucionario 

Ú.). En su p·rilller manifiesto, fechado el p~:i.mero de dicimmré' 

de l.92B, se indic& l.a finalidad· del Comi.t6:. 

•priniero; :tnvitar a todos los partidos, agrupa
ciones y organizaciones polltieas de la _Repd- · 

blica, de credo Y." tendencia revol.uci.onaria, pa
ra únirae y formar el Partido Nacional Revolu

cionario. 
SegÚftdo. Convocar oportunamente a una Conven
·ci6n de representar.tes de todas las organiza
ciones existentes que deseen formar parte del 
Partido Nacional Revolucionario donde se di.se!!_ 

·tir61 
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ª.~Los ~~tatu~olt o Constituci.Sn del ParUcfu. 
b •. · El. Pr09j:ama de principio• de1 mismo. 

e.La de•.ignaci6n de un candidato a 1.a Pre•! 
deneia de la Repdbl..ica. 

d.La designaci6n de las personas que deban 

con•titu.ir el Comité Directivo o el Cons~ 
jo Nacional de la citada instituci6n, du
rante el periodo que especif1quen los es
tatutos aprobados". {ICAP.Historia Documen 

~- op. cit.p.38.) 

Aa1 también, el Canité deb1a fijar la fecha y el lugar donde. . . - . 

se l1ev.ar1a a cabo la Convenci6n Nacional constitutiva del. PNR. 
adem!s,· la formulación de un programa de principios y estatu~ 
'tos ·qu~ serta discutido en la misma. Por tíl t:imo, se especific6' 

qi¡e'l¡. función del Comité era meramente administ~ativa·y que 
so trabajo no se extender1a al proselitismo pol~tico en favor 
de algún candidato . 

. _l~ éibstante la partic.ipaci6n directa de Calles en 6•te proce90, 
• dec.~d.i6 retirarse dé toda actividad po1ltica cuando durante •u 
asistencia· a la rx Convenci6n de la CROM,los lideres de la ce~ 

· tral crit.icaron abiertamente la actitud de Portes G:U. hacJ:a l.a 
Or9an1.zaci6n obrera. hecho que obliq6 al prea:i.dente·d-ndar 
que Callea definiera su.posici6n ante tal situaci6n. 

Ante tal marco el. ex-pres1.dente renunci6 a •u cargo jUStif:iCA!!_ 
dO que regreaaba a la vida civ1.1 a f1n de que su preaencia no 
fuera aprovechada para dirimir la vida politica del pata. 

Con su renuncia Calles se autoelim.inaba como fi9ura p6bl1.ea 
central, intentando, a partir de este momento, instaurar su 
predom1.n1.o •atrás del trono". A partir de este aucellO al e8Ce
n-ario pql!tico del. pa!s entr6 en una nueva faae dado que el 

•jefe .axiao• se auaened de M6xico, permitiendo que Portes G1.l 
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llevara a cabo su adminiatraci6n sin su presi6n o la de aua 

seguidores. quienes se mantuvieron ocupados con los prepar~t.!. 
voa de la futura Convenci6n. 

a) La fundaci6n del PNR. 

A la salida de Calles, el Comité, encabezando por Manuel P~rez 
Treviño (2), public6 un nuevo manifiesto en el que reafiÍ:lli6 su 
compromiso ante la tarea que se le hab1a encomendado: ademla. 
lament6 la renuncia del general Calles pero la consider6 como 
qesto noble que facilitar1a la unidad nacional. Tambi6n dió. a 
conocer la renuncia de Aar6n S~enz a su cargo en virtud de que 
iniciaría su campaña preelectoral. 

Aaimismo• anuncid que el 5 de enero de 1929 se lievar:la a cabo 
la Convenci6n Nacional constitutiva del nuevo partido, fecha 
que 

"serviró. para ¡;ellar el pacto nacicna.1 de· u:1i6n 
y so.lidaridad de todos los elementos fie.les de 
la Revoluci6n Mexicana: y para reaolver, en a
cuerdo .l.ibre, honorable y solemne. el problaaa 
pol1tico inmediato de una suce1Íi6n presidenci
al pac1fican. (ICAP.Ib~dem.p.50.} 

Aái ·pues, eL Comi.tA invit6 a todos loa grupos pol:lticos ident! 
f:l.cadoa con el. gobierno a que asistierán ·demde el pr~roo··ae· 
.arzo y hasta el cinco del mismo a la ciudad de ouer•taro a ª!. 
llar • el pácto revolucionario". 

Doce d1aa mas tarde el Comité public6 la Declaraci6n de Princ! 
pioa y al Programa de Acci6n que ser1an discutidos en la Con
venci6n de Querétaro. En cuanto al primer punto el. documento: .. 
reiter6 que el partido se desenvolver1a dentro del. -reo de l.!,· 

gal.idad "fijádo por la conatituci.6n. As! tambi•n, •eiiald que ali .. · 

•1l' 
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func16n se encaminarla hác!a la satisfacci6n de las neceaida
de8 de los sectores obreros y campesinos a trav6s de su. esfue~ 
zo por hacer cumpl.ir los artículos 27, 123 y la Ley agraria 
del. 6 de enero de 1915. 

En cuanto al segundo aspecto sobresalieron los puntos referi- . 
do~ a la educaci6n, la industria. y la agricul.tura;la tra&cen
dancia de estos aspectos radic6 en que se constituyero.n como 
la base de la política econ6mico-social impulsada bajo el •m!. 
ximato•. 

Respecto a la educaci6n se indic6 que deberla estar orientada 
hac!a la "elevaci6n del nivel cultural del pueblo•,afi:rmándo 
que para alcanzar tal finalidad tendría que ser impartida de 
tal forma que se preeminenciaran "los intereses de la colecti 
vidad" por encima de l.os particulares intentando adem~s, des
truir todas aquellas pr&cticas que impidieran la consecuci6n 
de dichos objetivos, toda vez que la educaci6n debe crear 

•ia neces.idad espiritual de una mayor equidad en 
la distribuci6n de la riqueza, fomentando, al -
mismo tiempo, el sentimiento de la cooperaci6n 
y la solidaridad"..([CAP.Ibidem.p.59~ 

Paralelainente se consider6 que la educaci6n adoptarla como P!!. 
da909!a r,_ctora los .postul.ados de la escuela de la acci6n,.d.a:.. 
do.que •facilitan al educando un aprendizaje te6r1co-pr&ctico 
dOt~dolos, a la vez, de conocimientos dtiles aprovechables 
en eu futuro desempeño". (ver ICAP.p.59). Por t1lt:i.mo elproqr!. 
ma de acci6n señal6 que la instrumental.izaci6nde su pol!tica 
.educativa se regirla de acuerdo a los lineamientos expresados 
en el arttculo tercero de la conetituci6n. 

El objetivo fundamental de la industria, segt1n el ~ocumento, 
tenla que ser su contribuci6n al -joramiento econ6mico .del 
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pal• eatableci&ndoae, para ello, una serie de puntos: el impu~ 
90 a la producci6n y exportaci6n de productos nacionalea1 pre
ferencia a laa inversiones de loa capitales de mex~canoa o de 
extranjero• radicados en el pals. Por otro lado, se espec.1.fi."co 
_que dichas conaideraciones serlan aplicadas sin pretender·me-
00acabar loa derechos de los trabajadores, ya que por el con~ 
:trario se intentar!a el.evar sus nivel.es de vida. 

En cuanto a la agricul.tura, por considerarse l.a actividad eco
. ntim:J.ca m&s importante, se impul.sarta mediante l.a creaci6n de 
obras de i_rrigaci6n, créditos y apoyos tecnol6gicos. Adiciona:!_ 
mente se esgrimio que el. reparto agrario en la medida de que 
conatitu1a una demanda justa seguir1a siendo apoyado por el 
partido. 

El programa de acci6n, brevemente esbozado y que fue impuesto 
tanto en la Convenci6n de Querétaro como a los presidentes o~ 
tlz Rubio y Rodr1guez, se caracterizo por lo ambicioso de •U• 
objetivos.; los cuales muy-pocas veces r:lnd:leron fruto• ya.fu~ 
iie por diferencias pollti.cas o por causas ex6genas camo la 
·cri•is econ6mica de 1929. 

llo obatante, cabr1a destacar·que el proyecto pedagógico imple
.. ntado por Baaaols ae asemeja en gran m~ida a los objetivos 
propu••~o• enel. programa. De ahl que podamos considerar, a M!!. 
~rada _bi~tea:1a, que_ La g6nesis de la política educativa __ de 

· 8as80l.s.•• encuentra en esta tentativa,y quizás m&s que el pr2_ 
graaa propueato por el Comit6 lo oblig6 a proponer una educa
ci6n colectivÍ.•ta y utilitarista adecuada a las condiciones 
d~i medio, antes que o en luqar de una individualizante. y ale
jada de lo• prop6sitos del grupo dominante. 

TambiAn e• importante resaltar e1 apego del programa a las 
ideas· de Calle•• qui6n en eota ocasi6n a diferenci·a ·de . cuando 
•e .. ~ti6 el plan •exanal se mostrd aatisfecbo y convencido 
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del 6xito del. programa. 

En los d1as subsecuentes el comité present6 los est~tutos del 

PNR que ser1an discutidos en Querétaro. En los primeros art1~ 
culos se defini6 el objetivo del partido, a saber: 

"ma.ntaner de modo permanente y por medio de la 
~nificaci6n de los elementos revolucionarios 
del pa1s, una disciplina de sostén al orden 

legal creado por el triunfo de la Revoluci6n 
Mexicana, y definir y consolidar cada d1a mis· 
la doctrina y las conquistas de la Revoluci6n 
llevando a los puestos representativos _a ele

mentos que por su filiaci6n idoneidad y mora
lidad, garanticen los postulados de la misma 
y las aspiraciones generales del pa1s •c. ICAP. 
Ibidem.p. 70.) 

.concomitantemente se enratiz6 el rc:::pcto que recibirían la~ 
organizaciones que se incorporaran al_ partido ya que 

•se reconoce de una manera absoluta la auto_no

m1a de los partidos1 de las entidades federat~ 
vas en todo aquello que_ se refiere a las cue!_ 
tiones locales"~ICAP.Ibidem.p.70~ 

_Sin embargo, el respeto manifesta.do se viÓ limitado con la 
estructura organizativa con que naci6 el PNR, caractizindose 
por su verticalismo y centralismo de las decisiones. 

El PNR se encontraba dividido de la siguiesita manera: 

1.-El Comité Municipal, cuyo objetivo era el trabajo propaga~ 
dístico y social del Partido en los_ M!!. 
nicipios, as1 como el trabajo proseli
tista en favor de los candi_datos _pro.., 
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pueatoa (3). 

2.-El Comité de Distrito. constitu!do eventual.mente durante 

la lpoca de e1ecciones: su función era 
supervisar los trabajos electoralea.en 
los Comit~s Municipales que conforma
ban dicho Distrito(4). 

3.-El Comit~ de Estado o Territorio. funcionaba como árbitro 
en las desaveniencias que pudieran su~ 
gir entre los Comites ~unicipales o e~ 
tre los Comités de Distrito, as! como 
de articulador entre éstos y el Comité 
Ejecutivo (5) • 

4.-El Comité Directivo Nacional, su funci6n era controlar y 

dirigir los trabajos pol!ticoa del PNR 
en todo la RepGblica a trav6s de los 
Comit~s ya mencionados (6) .(Ver i:cAP·. 

Ibidem. p. 72-781. 

Dada tal estructura l.os partidos que fo:rmaran parte del orqa-. 
ni amó oficial, si bien ser!a-n respetados . en su eatructur·a in
terna ·al incorporarse al PNR. perderlan su autonom!a y capaci
dad de deciai6n en la·medida de que el Comité Directivo Naci2 
nal decidir1a la,estrategia a seguir y sPleccionar{a a los 
que se apoyaría. A pesar de ello, el nacimiento.del parti:dO oficia1.alte-

rc el escenario p:>l.Ítioo del país al~ enºel crimer orqanisrD 
aglutinadbr de intereses nacionales. vale decir. el ffR no giraría •!l 

torno- a· ideales caudi.llistas, Cx:lro en su manento lo hicieren el PNA, PLM y 

otros, sino que su único fin era servir a los intereses de t~ 
dos los mexicanos. Paralelamente con esta caract~r!stic:a pod!_ 
mos de11111itificar el adjetivo de Mpartido de masas• con que fue 
bautizado el partido, ya que desde su fundación las masas ex
clusivamente· aparec!an de manera discursiva. en tanto, qÚe 
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· una. Hlec:ta 6li.te monopolizaba el. control de ·l.as deci.siones. 

Eete verticalismo se vió fortalecido con el respeto rectpro

co que se tuvieron caciques y parti.do debido a que 6ste 61.t! 

mo en ninq<in momento i.ntent6 ·destruir los poderes r99ionales 

antes bien, l.os fortal.eci6 con objeto de util.izarlos para r~ 
prllllir a partidos opositores. 

Con tal ambigüedad el. PNR fue contrario a su procla'llada in
tencional idad de concebirse como neutra.l y qarante de los 

sectores populares, toda vez que su acercamiento con los ~a
ci.cazgos lo alejaba de las bases. Sin embarqo, cabe denotar 
que bajo la ausencia de ideolog1a definida subyaci6 una con

éepci6n muy particular del. quehacer pol1tico: es decir, .el. 

indetermini~SlllO. posibi.lit6 que en un mi.smo proqrama qUedasen 
articul.ados. grupos e intereses diametralmente opuestos, COlllD. 

fue,~l caso de l.os agraristas del. centro y del. sur del pa1s 
junto a.los antiagraristas del. norte. 

Ast tambi&n, la pos.ibilidad de coexístir 'i part.ici¡::.":r en ~l· !;12; ... · 

der. implic6 el reconoc:imiento y aceptaci6n del. orderudi~ento 
·1.lllpuesto, dado que su trasgresi6n significaba quedar el.imlna

do. 

Eta eilte sentido, de una CllXlCBpcién de pol1tica como •911erra•en 

cual. 1.11 poeibi.l.idad de mantenerse enel. poder - reducta.a 
la ::~Jc.cl.uai6n del opositor por medios casl siempre violento• 
ponienclo con ell.o.en pel.i.gro la estabilidad del. pata; se éie-

. r:lv6 un modelo r:LtualUadO de. Piol.1t:f.ca en él que l.a caraci:e:.. 

d.stica princJ.pal. fue la creaci6n de instituciones reguladoras 
cc>mo el caso del. PNR,del orden eocial: -pero, la rituali.za
ci.6n del juego pol.ttico de ningún modo excl.uyd el dill4tD90, · 
por el. contrario formaba parte del nuevo modelo, aunque se 

hizo evidente que cuando se·~nifesto,respetaba el 
normativo :f.apuesto por el· grupo domi.nante, prueba de eilé:l lo 
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c:Onatituy6 la,inmediata deaacreditaci6n qua recibi6 l.a aaon~ 
da eecobarieta. 

Solucionado• lo• ••pecto• administrativos de la.Convenci.6n. 
de marzo y aceptado• (m&s bien impuestos), l.os estatutos y.el 

pr09rama .. de acci6n, se procedi6 a elegir al primer candidato 
a l.a preaidenc:ia del. PNR, puesto que se iba a decidir entre· 
dos figura•: A&r6n Slenz y Pascual Ort1z Rubio. 

L& candidatura de S&enz, frente a la cual Calles siempre se 
comporto discreto, representaba para los obreqonistas la po

eibili.dad· de part:i.ci.par directamente del poder pol1tico~ 

Slenz crey6 contar con el apoyo de los obregonistas-cal.lis-. 
ta• y con el de Calles y en esto recay6 su primer; error •. 

Por otro l.ado, poseh todos los atributos que pará su grupo 
eran u.na ventaja, pero que para el •jefe mhimo• imp_licaban 

· una seria -enaza pu.es adn siendo un simpatizante calli~ta. 

Si•n&· ic~pr&&vil~.1 ;;:.l sector obregoni.sta. ~dem&s. 6.ste c~'-1t~ .. 
·ba con una,·base· rea_lmente fuerte sustentada por l.ós .. nexos. 

qUa manten!a con el. sector empresarial.. 

Lo qua fu.e claro con el. tran.scurso del tiempo fueron dos co
sas: Call.es no apoyaba l.a candidatura de Slenz y los grupcis 
qua supuest-ente l.o respaldaban se ·mantuvieron a_la expect~ 
tiva aeperando l.a resol.uci6n de los acontecimientos. 

!'rente a .un candidato con tanta independencia co~ pareci.G' 
eerlo S&enz, .Cal.lea •e di6 a la bdsqueda de alguien que ni>ºh1l..;.' 
bieee deataC::ado dentro de la poltt:lca_y que, adem&s le_perm:!:_ 
ti.era m.anten~~ su incidencia.7 • dentro del. gobierno. As1; en 
el. momento en que slenz consideraba seg~ra su elecci.6n, fue 

tra1do al. pa1s el. entonces embajador en Brasil, Pascual o~
t~z Rubio, a quien ee le ofreeió l.a secretarla de.Goberná-;.;;. 

ci.6n, oferta que fue decl.inada por el ex-aabajador, con e11to· 
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.. aani.fest6 la disponibil:idacl de 'Rubi.o para participar eñ':;;. 
la contunda. 

Las .razones por las que Call.es decidi6 U.amar a un personaje. 
completamente.ajeno al Smbi.to po11tico de1 pa1s fueron ob

v:L-. •El boabre fuerte• estaba seguro de obtener 9·ranc!es. 

_ventajas con:su elecci6n, ya que por haber estadc·fuera,de

Méx.1co Ortiz Rubio· carecta de ascendencia· dentJ.'o de los·é).ru-'·· 

pos que se disputaban el. poder y• por eso mismo, pensd s=. 
r1a d6ci.l a 1.os mandatos de Calles. 

Al realizarse la Convenci6n la balanza se inclin6 de antema
no hac:la-Ort:lz Rubio, por l.o que cuando los asistentes al.le~ 

qados ._a Call.es. votaron por el ex-embajador los del.egados: 
saenzci.stas tambi~n se adhirieron a su candidatura. Fue tam

bi6n durante este evento cuando se realizaron las primeras 

trasgresi.ones a. los postÚl.ados del partido en la medida de 

que los delegados-admitidos en su mayor1a representaban 'lo• 

.. i.'ftt::ere'ses· del qruPo dominante faltando, por tanto, represen:;;._ 

-un-tes iie io• :.ccto:i::"'" obreros y campesinos. Al._ conocer 

s&enz l.os resultado• de l.a ·Convenci6n decic!:Í.6 retirarae -'.:Cl~ 
c:::l~ole a sus sequi.dores lo acompañaran, pero 4stos mantu.~ 
v:Leron su respaldo al candidato yá eleqidO. 

-La· el~:i.naci6n de Sllenz constituyó una prueba :importante pa~
·ra el proyeet:o institucionalizador dado que &!ste al--manifes•. 

tar mu_ disenso r posteriormente ser abandonado por sus part!_ 
dai'i.oa· mostr6 la capaci.d~cl he<]emónica del nuevo instrumento. 

· ··"t.o ~uÍll - ratif:ic6 cuando el. propio .. S!enz retorno ál seno 
del PNR manifestando co0: tal acci6n su aceptac:i.6n a·la nueva 

no~t:i.vidad. En SUJna, se estableci6 que el 'juegopol.1ti.co 
para ser considerado como tal., tendr1a que ajustarse a· las 

reql._aa inst:1.tuci.onal.izadoras establecidas con el. PNR. 
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b) Lll aibinist:racién de Emilio Portes Gil. 

A lo largo de los catorce meses que dur6 el interinato por

tesgilista el pa1s enfrent6 una diversidad de conflictos que 

el presidente supo sortear h~ilmente y que le redituaronun 

importante consenso al interior del grupo hegemónico. En es~ 
te sentido cabe destacar su participación en la soluci6n del 
conflicto religioso y el movimiento universitario, mismos 
que por su trascendencia han sido tratados de manera.indepe~ 

diente dentro del presente trabajo, adicionalmente, sobresale 
la resolución de la asonada escobarista que le proporcionó 
una gran cantidad de elogios (7). 

En cuanto a_ otros renglones, el gobierno de Portes Gil se 
distiguió por su labor agraria. En los catorce meses de su 

. gestión se repartieron 1'173,119. hectáreas, cifra bastante 
considerable tomando en cuenta la brevedad de su periodo. 

Mo obstante bajo tal ::icd:ida subyaci6 ·u..,a :intencionali-
dad, a saber: en primer lugar, ·conservar el. apoyo de l·os 
campesinos que se sentían relegados del programa revol'!!, 
cionario; en segundo lugar, se encontraron los esfuerzos del 

presidente por ganarse la adhesicSn de este importante sector~ 

La aplicación de una política de tal naturaleza le provocó 
al. ejecutivo serias desaveniencias con ._Calles, ya q.ue i!ste 
(iltimo consideraba que el reinicio del reparto agrario le P2_ 
día provocar al pa1s conflictos con el exterior, ·espec1alme~ 
te con l.os Estados Unidos .La persistencia de Portes Gil· ·en 
este aspecto lo llev6 a triunfar sobre l.a postura de Cal.l.es, 
ya que l.a postura del. presidente fue apoyada por los genera
les y gobernadores agraristas del ri!gimen, quienes también 
veían en el. reparto agrario el único paliativo para la efer
vescencia revolucionario del. campesinado. Además, dicha'.dif!!_ 
rancia evidenció l.a poca disposición de Portes Gil hac1a l.a 
figura.del. jefe máximo, antes bien, en toda oportunidad que 
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se le presentó manifest6 su rechazo, aunque si11111pre se- cu.ido _-;-

de no llagar al rompimiento. 

En mater1.a laboral la qest1.6n portesgilista se distinguicS 

por -loa enconados ataques -:;·.:a le diriqi.S a la CROM y por su 
apoyo a otras organizacione$ obreras. 

Una part1.cularidad del pensamiento obrero de Portes Gil lo 
conatituy6 su_concepci6n acerca de la funci6n del sindicali!!_ 
mo. Para el presidente las organizaciones obreras cUl!lpltan-.,. 

una funci6n notable dentro del sistema social. en la medida 
de que •e esforzaban para el.evar el. nivel de vida de su• a-
9rem.iados; sin embargo, cuando -las centrales_ perse9Útan fi-· 

nes poltticos perd!an todo signif1.cado. Portes Gil cul. --
p6 a los líderes obreros de la decadencia de sus agrupacio-
nea, ya que en su af~n por a.lcanzar posiciones_poltticas se 
olv:Ldaban de- buscar el mejoramiento de s_us parti~ar~oa¡ -de· 

aht que exhortara. a los_ obreros a alejarse de ese tipo de _li
deres. Este e.lemento es fundamental para ente~der la J?ol~t:Í.~ -"· 
ca liberal de _esta administraci6n, toda vez que si bien:¡¡¡.· 
cJ.erto exísti6 apoyo ~ara el. sindicalismo antic~omista ~~té.~~ 
se vio ccridiéionado de acuerdo-a la fuerza y tipo de demandas 

qua ••gr.1.niieron las organizaciones. 

El-de~ilitamiento de la CROM se acentu6 con el lxodo masivo 
c1;e -lo• grupos que la conformaban. La primera organizac_i6n _ 
que -·beneficio con el derrumbe de la Confederaci6n fue la 
CG'r al grado de que se incorporaron a sus filas gran parte 
de·laa organizaciones disidentes y, por otra_ parte, el go~ 
bierno le permiti.6 organizar el desfile- -obrero del 1. de mayg 
de -1929. La CGT, señala Arnaldo C6rdova, constitu_y6 una_ org!. 

nisaci6n af in a 1os inter~ses gubernA111entale• que reiv~~ 
c6 la lUc:ha anarcos1.ndical_i•ta merame_nte a un ni~! ,41.•c:~rs!, 

vo1 raa6n que junto a su carencia de líderes éon proyecci6n 
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nacional, diqimloa como Morones, i.lllpidi~ que se conatituyera 

en la her.edera de l.a CROM. · (ver Arnaldo C6rd(;va. En una •po 
de crisis (1928-1930. Siglo XX:t-UNAM. M~xi.co .1984 .p.61-64) • 

Otra vertiente se generó én el Distri.to Federal, al amparo 
de ex-miem.bros de ia central moronista que formaron el Fren
te Sindical.· ·de Trabajadores del. Distrito Federal (FSTDF) • 

El frente fue bien recibido por el gobierno en virtud de que 

desde su fundaci6n defini6 que carecta de fines pol1.ticos.y 
que su funci6n serta. 

"ayudar al. capital y al trabajo a l.aborar en 

perfecta armonta, tan pronto como l.bs L~de
res, que s6lo atend1an a sus intereses, 

creando ·conflictos entre los dos·. factores 

fuesen eliminados"tArnalai> C6rdova. l:bid-·. 
p.55.) 

A pesar, de su entreguismo la FSTDF ·no a1canaó. una p0ai~idn _: 

ventajosa, por lo que sus lideres entre los qu deataé&n loa • 
"cinco lobitos• (Velázqu~z, Yarabu_én, Álllilpa, etc.)· tuvienm· que ás.:: 
perar que se presentara una _mejor opo.rtunidad. 

. Paralelamente, el. 
tiea.anticromista 

to 
0

in~ionista 

Partido,. Comunista Mexicano impuqn6· .la pol! 
del. gobierno, caracteriz&ndola coa»·· 11n eje~ 

en la vida sindical del. pala. Eri virtUd. 
de esta aituaci6n los comunistas mexicanos decidieron fonÍlar 
su propia orqanizaci6n obrera: empero, dicha tentativa fUe 
severamente criticada por la direcci6n de.l.a :Internacional 

Comunista. 

Al respecto Rafael. Carril.lo escribi6 

•cuando este problema fue pl.anteado '11\ agosto da. 

1928 ante l.a l:nternacional Comunista, ••ta se 
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_pronunc~ cate96,r,1.c:ame'\te .en: contra ·de l.a 
.~constituc1.6n de una nueva central. Sin ~!: 
go, cuanclo l.a decLst6n de la Co~inte~n fúe 

·dada a. c:onc;1cer al Pleno del. Comi tll\. Centra1 

sobre este asunto esta.116 una sublevaci6n.g~ 
· rieral y aquellos que hablan .de subordinaei6n . 
incondicional. a la Internacional Comun.ista, 
deben saber que el Comitl'.i Central dél parti~ 
do aprob6 rechazar' la directiva"· de ·la J:C y .. ·. 

-.lanzarse por la senda de una nueva •central 
Sindica1•.(cit. en Arnaldo Martlnez Verdugo 

ed"HÚtoria del Comunismo ~ri M~xieo. Grijal-
, bo. M~xico.1985.p.91.) 

A pesar·de 1a·oposici6n manifestada. el PCM. fund6 en 1929 1a 
Confederacii6n Sindical Unitaria.de .l'll\ixico (CStJMl,en la que 
se a91utinaron organizaciones obreras de casi1 todo el pals;· 

ad-&s·,· amplid sus nexos a1 incorporarse a ella miembros de 
. i;¡'"Liqa Naéi.;na{ Campesina de' Veracruz, organizaci6n a'poyada· 
. P:r JÍi:biberto Tejeda frecuente. ~~uqnador de 'h pol!t:!e:n!'e1' 
. c~n~~¡; ~, :~·i tállté>; considerando como •non 9uto• por ló.;: 

~r~~~9·~1~staS~Cá11~i..~a•·· · · 

. ···A.lite_· el. creC:.iente forta1ecimiento de esta or9anizae"i6n1 el é 

::P~~s:idént~ Portes Gi1 inici6 el .encarce1amiento ·de sus l.lde
r&á' y la represi6n de sus seguidores~ Actit;ud· que fue .incre
mentada. como resu1tado de los intentos golpistas de algunos .. 
co¡;¡unistas ~ el estado de Vera cruz. Come consecuencia de es.,. 
taÍI .acciones· el partJ.do pasd a la clandestinidad perdiendo · 

con ello la fuerza que habla a1canzado. 

··:.: 
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PA~~ ORTJ:Z ROB'IO SU RELACION CON EL PNR Y SO ADMINI~.TRACIOH 

Af,:asumi.r .. la presi.denci.a del. país el pr.inlero de .. diciembre. de.· 
1.930, Pascual. Ort1z Rubio encontr6 un ambiente de alta:.eferYe!_.· 
cencia, ya que a l.as pugnas al inte.rior del grupo dominante se .· 

·. aunarón· los problemas econ6micos· generados por la cr':isis- mun.;.. 
dial. de 1929~ 

a) El PNR·Y Ort1z .. Rubio 

Desde el inici6 del gobierno ortizrubista, el. generaf ca:llem'.' · · 
inten_ttS .. :im¡>?ner. su l.iderazgo a través del. ,gab;inete ,?residen-_ 
ciaJ. .en el cu ..... _i quedaron, i.ntegrados personajes: afines a sus iri 
tereses como fue el. caso de Emilio Porte¡; G:Ú.•: quiE~ oc~p6 la -

.. Secretaria de Gobernaci6n. Cal.l.es. desde su posi.ci6_n pretendid' 
dir:icjir: los ciestino_s del. país; así tambiEn, encomendó dicho 

cargo_. a Port.es 'Gil. con obje.to. de probar s~ leal.tad dado que e_l. · 
jefe m&ximo se mostraba reticente hacía su figura. 

C:abe desta.car ·.qüe ~ pesar· del.· papel d~ · •pe1E1e• que se le pre-. 

. t:end.16 asignar' 'a Ortt:i' Rubio, Este lúch6 a tod¡;a c0sta por dea
prenderse:. de \a 'tU:tel~ que sobre n preteridi~ron ·~je~cer ios 
Pol1ticos ·.4. su época, 'especialmente" de la·· influencia del 

•bcmbre fuerte•~ En ·este sentido sobresalieron sus esfuerzos 
por obtener el Control ~ PNR al nombrar- presidente del éEN al 

profesor .Basilio Vad,111.o, c:on .lo que pensap~ ,equilU:iz.-ar ·~ p0-
si.ci6n frente a .. l.os portesgil.:i.stas-callistas, ya que si 'esto• 

ejerc!an e1 control de .. la Secretaría. de Gob~rnaci6n/ l~a ~ftiz 
rubistas en contrapartida debt~ ~ontrola~- la instancia que. -

lea fac:i.litar1a adueñarse de .las CM!ara~·Leg:i.~l~tivas en vir~ 
·tud.·de .que constitu1a el. rec~nto .dltimo donde .~~- a~_:robaban o . 
rechazaban las propuestas de,l ejecutivo.· 

·sin .embargo, dicha medida. acentu6 ·el cisma que se había gener~: 
do.en estos recintos desde 1929 (8). Por tanto el trabajo-del. 
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'profesor vad:illo al frente del PNR deber!a ser la bdsc¡U~~ :.:. 
de:·un marco de conci.liaci.Sn y cooperación entre l.oa-gZ'Upoa: 

El prea1.dente del. CEN consider6 _que _l.a lln1.ca :ro~ _de_:soi.U:-_ 
_ cionar las di.ferencias se encontraba en la apertura del parc- , 

.ti.do a la• nuevas qenerac1.ones de ·"revolucionarios•, lo c\laJ. 
como aeñala Luis Javier Garrido provoc6 "désaqradablés :con,se"- _ 
'cuencia•. 
' 

"Tratando -de mantener una ·pos1.c1.6n llnparciaJ:-s-J:o 
deseoso de disciplinar a los viejos l.!.deres C!, 

ll:istas, el. profesor Vadillo sostenía que deb~-
an presentarse como candidatos' del 'Párt:ldO·: a · 
pol1t1.coa que fuesen no On:i.camente •reVoluc:i.o 
nari.os"convencidos "si.no tambil!!n verdadei:O'a r!!. 

preséntantes popul.arés y de esta IIiilite_ra comen- ' " 

z6 _a .apoya%: a. holllbres nuevos, lo que :únplic&ba 
ag_~aVÍlr el confl1.cto ent~e Ía d1.r'9C~~6n n~~-!J.o'~ : 
nal del Partido y el - <¡ener:ü é;:ill.as·~- .;1as~oíio : 

• - : ' _. ' - '. , - ' - -· '·---·. -- • • - > 

ante todo de mantener su autoridad·-;(J:.üis 'Ja;_ .. 

vi.er Garrido. El. Part.ido d8 ·i·~· RB~iUcilsn .:_Xns~-~ :-· ;.-..: .--:-
- ·- .. . . -

tituciona.lizada.S1.g1o XXI: .Mf!xico.1984_ .p.115) 

LaÍI diferencias entre l.as facciones se incrementaron áftte•la 
ciercanta de la• aÚ1cciones laqislatívas que tendrtan 1uqar ,, 
en el mes 'óe' juiio de l.930; empero, e•te no· fue el dnico'. 4-
bttc;; él~'-,ú.puta toda vez que,- por· citar -un ejemplo, .en al911-

~- poblac1.onei.· comenzaron a ser req1.strados candidato'•-cac!_' 
que• procl1.ves a l.os intereses del qrupo •rojo• (porteilq1.l1.!_ 
ta•-call1.•ta•_). De aht, pues, qÚe Vadillo conciente de que 

- el.l.o ~ortalecerta .a sus opo•itor•• -decidiO , desconocer las 
precandidaturaa.no sin cu_i.darse de no afectar l.a• espac:iolli 
eontrol.ados por al. •jefe m&ximo': pero al mi.amo tiámpo 'for-
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talecer la ascendencia: del. sector •blanco• (orti.zrubi.ata) .• 

Otra v!a uti.lizada por l.oa ortizrubistas consisti6 en el 
llamado que se hizo a otras orqanizaci.ones para que ~~ ~f i~ 
liaran al partido. En especial se intent& atraer a la deca~ 
dent~ CRO.M con el objeto da que con l.a presencia de M;;;r.onea 
en .el PNR existiese un mayor equilibrio frente al. portesqi
lismo. Tambi6n se esperaba que con ia afiliaci6n de los cro
mistas el ex-presidente Calles inclinara definitivamente su 
apoyo hac!a el qrupo de ort1z Rubio. 

Ante el paulatino fJrtalecimíento de los •blancos• que ame~ 
·zaba a sus intereses, el•hombre fuerte• provoc6 la renun~ia 
del. profesor Vadillo siendo sustituido por Portes Gil. o~·e!. 
ta manera,éste se encarqar1a frenar a los partidarios del 
presidente y reforzar1a su autoridad al: disciplinar el. partí•. 
do de acuerdo a sus mandatos. 

Con la destituci6n de Vadil.lo, aclaró que P.ermítir!a el libre 
accionar de l.as distintas fuerzas que luchaban eri el escen.a
rio pol!tico, pero también manifest6 que no consentir!a q\ae 
en su accionar alguna fuerza pretendiera desplazarlo. 

La tarea m&s urgente de la nueva direcci6n fue impedir el. 
·acceso a los ortizrubistas a: nuevas posic'iones. Portea 'Gil · 
no dudo en anul.ar un buen ntimero de convencio1ies distritalea 

~u·· se encontrarán dominadas por l.os "blancos•, a fin de im
poner candidatos de su grupo. Con ello. aceleraba su centra
li8111D .baciendo prevalecer su autoridad y desconociendo laª!!. 
tonom!a de los partidos locales consignadas en los estatutos 

del. PNR. 

Las medidas de Portes Gil' no siqnifiéaron la i:mrticii:iacián dantrc 

del. PNR, ni la' constitución de un bl.oque heterot,j6neo. en el 
cual •'9 respetaran la ideoloq!a o ias part:i.cul.ar1dad•• de C!!. · · 
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da uno ,a aua componentes, sino que por el contrario - buac:d 
la subordj,naci6n de los llliBlllOS al proyecto heqea6nico del gru 
po dolll1.nante. En otras palabras, la poa1.bilidad de e:Íercér ·ui;°' 
cienttaúmno posibU1.t6 la rituaHzac:16n de la P<>ittica ya ~~~
S. establecieron 'canales pi.ra mediatizar y resignifiéar ia po-. 

t~neialidad disruptiva de las masas; esto es, con sus·· medidas·. 

el.'presidente del CEN limitó el accionar de sus o¡ioaitorea 
rea~irmlltndose que el juego pol.ítico deberla deaárrollarae. de 
acuerdo a los patrones f'ij,ados y que aquellos que l.os. deacon2. 

eieran serian eliminados. 

APe.~ar de los esfuerzos portesgilistas las el.eccionéa lagi•:I;!. 
tivaa discurrieron bajo un clima de extrema violencia, espe
cialmente por la participaci6n de los cromistas y por los in
.f~ltables fraudes que ocurrieron, no obstante. los rojos recu-

· peraron el control de las dos CSmaras. 

A diferencia de otras oca iones los resultados no fueron del 
to.tal. agrado de Cal.les en virtud de que fortalecieron el. po
d.er portegilista. El •jefe máxiino• habla utilizado a l!iste. pa
ra impedir que ort1z Rubio cobrara :!.mportanc'i<i, pero _liÚ labor· 
al frent~- 'cleÍ organ:i.Ílmo of:i.eial paul.atinamente lo habtan for._ 
taÍ.ect_do. De ·~ que, ante el. cre!=iente fortalecimie~to de ~O.!: 
tea ;Gil.. ae . decretar.a _su . el~:i.naci6n. En. cl.aril al ':1ª i6n al. pre...::·· 

.Uente.deJ. PNR Cal.les señaló: 

• Es necesario declarar que todos aquel.loa 
elementos que esten dentro de·1& adldnt!! 
trac1.6ri, dentro de los varios·aectore• 
del gobierno que no sepan darle toda •u 
cooperaci6n, que sean falsos, que esten 
tra:ici~ al gobierno en cualqu:Ler fo!:_ 
ma, de~ .ser arrojados .por nu•stro•. es:
fuerzo• del lugar en que se encuentren 
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colo~ad?s·~Alejandra Lajous.op.cit. 
p'.128.) 

La declaraci6n produj6 el resultado esperado cuando el. i dé 'o:_· 
tubre de 1930 P'ortes Gil. present6 su renuncia· a la presidénciá 
del PNR.. 

=n W1 panorama signado por la des1.U1i6n y los constantes en
lrentamientos entre los grupos que conformaban el PNR,Calles 

crey6 .solucionar ·esta situaci6n haciendo venir a la presidencia 

del partido a tm militar considerado neutral, simpatizan té del· 
agrarismo, nexo que lejos estaba el PNR de poseer y, lo que se 

considero más importante' le guardaba absoluta fidelidad: el g~ 
neral Lázaro Cárdenas. 
Clrdenas asumi6 su nuevo puesto el 15 de octubre de 1930, ma~i 
festando en aquel.la oca i6n que su labor se orientar1a a ;i.a 
bdsc¡ueda de l.a unidad del partido y a su acere.amiento con los 
sectoras obreros y campesinos •. En virtud de estos ideales 

• El. nuevo CEN del Partido se integró 
as1 siguiendo la 11nea anunciada 
par C~rdenas con dirigentes que no 
estaban identificados con ninguna 
de las dos tendencias. En ese clima 

de violentos enfrentamientos, su 
a~ci6n. ~ebta buscar la discipl.ina 

. de los .cuadros medios a l.a autori-· · 
dad central., sin olvidarse por ello 
de ampliar las bases sociales de l.a 
organizaci6n. Dos miembros del CEN 
fueron asi comisionados para que ad~ 
~s de sus responsabilidades estatu
tarias se ocuparan de asuntos agra
rios y obreros"LLuis Javier Garrido 

op.cit.p.l.26.) 
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En pri.ricipi.o - opuso a la• tentativa• de. loa rojo• d• contzo

lar las Cima.ras, al.qunos gobiernos locales e i:,p141óqm --
dores de filiaclln blanca fueran desaforados. De esta ~n.;~a i.U.cid 

·~ labor centralizadora al discipl.1.nar a loa miembros. del pár

ti.do a ·las d:i.rectricea fijadas por au 6rgano rectorr paral•.l•
mente forz6 a lo• grupos en confli.cto a que dirimi.eran aua di~ 

ferencias a trav6s del CEN y no de manera aut6noma. 

En acuerdo a sus promesas Cllrdenas extendi6 .. la labor del PllR -
hacta acciones soci.ales como fueron la apl1.cac1.6n de proq1-a.a8 

antialcohÓl.l.cos, realizaci6n de eventos deportivos esco,la%98 y ~ 
c1.6n de desfiles conmemorativos de la revol.uci6n: a pesar de 

que este esfuerzo consti.tuyd un claro gesto de acer~amiento 
con loa sectores populares no pudo llegar m!s all4, y& que la 
cüpula dirigente se mantuvo mAs ocupada en alcanzar su Uni.dad· 
que par establecer alianzas con las masas,error que en su .o-·. 
mento serta uti.lizado por Cárdenas en su lucha contra el ca~ 

llismo. 

A pr:f.ncipios de l.931. el ambiente electoral. se redujo notabl.e
menw fac:llitando los trabajos conc1.l.1.adores del presidente 
del CEH,al. grado de que expulsó del partido a· cuatro senadores 

que lanzaron abiertos ataques al min:f.stro de Hac:f.enda, Luis· 
Montea de oca, vituperios que veladillllente tamb1.6n se dJ.ri.gie
ron al. ex-presidente Cal.les por sua intromisones en e1 gobier
no: 'con esta decisi6n Cllrdenas demoatr6 que au ce'n.trüi!lmDera' 
real y que para hacerl.o CW11Pl.ir adoptarta la me.dida extr..& sa!!_: 

cionada por el..PNR : la expulsión. 

A pesar de que la geati6n de c&rdenas al. frente da1 part:t.do 
-produjo resul.tados satisfactorios an aras de la inst:t.tuc:ianal.! 

zaci6n del. poder, present6 su renuncia ante la J.mpoa~j,11.4a4 
de acatar .l.os ordenillllientos de al.qunos sequidores de1 •hambre 
fuerte•.. Por esta. raz6n cuando el. l1der del. pa%tj,do obaerv6 
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las maniobras que contra 61 y Ort1z Rubio se realizaban en ~~ 
lisco <;bdice5 el. 28 de ag'osto de 1.931 ( .9). 

Para hacer frente al. cisma Cal.les decidi6 colocar al. fr~~ 
te del. partido a uno de sus más fervientes seguidores, Manuel.: 
Plrez Treviño y, por otra parte, conserv6 a C!rdenas dentro 
del gabinete al encomendarle la cartera·de Gobernaci6n. Con 
e}lo retomaba la presidencia del organismo oficial un callis
ta, quiln se encargar1a de manipular la pol.1tica en beneficio' 
del •jefe m!ximo" • En efecto, P~rez Treviño canalizó s_u segu!!_ 
da gesti6n en pos de un objetivo pol1tico inmediato: dotar al 
PNR"de una vida independiente del ejecutivo, pero que a la 
vez se convirtiera en instrumento para controlarlo. Por otro 
lado al colocar a C~rdenas en Gobernaci6n, Calles se asegur6. 
un espacio desde eÍ cual impedía el fortalecimiento de PGrez 
Treviño. 

Sin ambargo, .estos ca."!lbios no eliminar.on la simpatía de los 
generales Amaro, C&rdenas,Cedill.o y Almaz~ hac1a el preside~ 
te Rubio, ya que consideraban que la presencia de Calles __ COR!. 

ti':uta un gran impedimento para alcanzar la unidad de los gru
pos revol.ucionarios. 

Para evitar que el d~senso se ampliara decidi6. cortar la pro
testa desde la ratz que para él lo constitu1a la ~igura 
de -Ort1z Rubio1 adem!s, se coloc6 en una posici6n ventajo•' '." 
desde la cual incidir!a directamente en las decisiones ofici~ 

les. 

Aparentemente con su participaci6n en el gabinete Calles háb1a 
demo11trado cierta preferenc:i:a por el mandatario pero lá reál!. 
dad ara otra, toda vez que Orttz Rubio con su Abierta oposi~ 
ci6n se convirtid en un pol1tico peligroso. De.asta ~Jiérá 
una vez transcurrido la mitad del. periodo presidencial:plazo 
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c:onatitucional fijado para nombrar Qll presidente interino e•~. 

·11- nnunc:ll5 a su cargo retirando con ello su apoyo al.; ej•C!! 
t:l.vo. Por su parte. Orttz Rubio a1 ver desintegrado su qrupo 
dec:l.cli6 retirarse de l.a presidencia un dta despuEs de haber 

·rendido su se<Jundo ínfo~. 

bl Adai.nistrací6n de Pascual Orttz Rubio 

Como ya se indic6 1a gesti6n del presidente Ort:!:z Rubio se d~: 
aarroi1o·bajo l.os efectos de la crisis mundial. de 1929, ·inani~· 
festándose fundamentalmente en la reducción de los preci.os de 

importantes productos de importación, a saber: la plata, los 
textiles y el petr6J.eo. 

Durante este pertodo el precio de la plata, e1 mineral mexic~ 
no mejor cotizado en el extranjero, se redujo a 28 centavos 

dolar, mientras que en 1928 su precio se habta registrado en 
58 centavos d61ar. En el caso de la producción textil ~sta se 

redujo aproximadamente en 15 \ (ver Lorenzo Meyer.El con~lic

to ·social: y los gobiernos del Maximato. Colegio de M~xico., 
Jll!Xi.co.1980.p. 76). ~ al.· petr61eo su devalueci6n en °el 
extranjero. fue ~s producto de las diferencias entre .el. 90-· 

bierno -icano y las compañ:ías norteamerican-. qlM! por .re-· 
aultadoa de la receai6n. 

A ~rt:l.r de 1933 la economta nacional camenz6 a repúntar al 
uni.festarse incremento& en los precios de .estos productos.• , . 

El. valor de la plata se incrementó cuando l.os gobiernos' expc)~ 
tadores fi1C111Aron un convenio para estabilizar au cotizaci6~ 
a\ln~al. (ver Lorenzo tteyer.Ibidem.p.44). Posterioriaente,ya 
bajo •l eardenisao·su precio se estabiliz6· a rafz·de un·acue~ 

do aéxico-nort~americano donde Aste 6lt:úno se· c:é:lmprometi6 a 

comprar el 100t de la producci6n nacional. 

En cuanto a las -presas textiles su recuperaci6n fue ac01Dpa-
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ñada del crecimiento de la demanda interna, ya que h.ista ese 

. momento el · de~arrol.lo t_extil era bastante incipiente-:. por lo 
que se ten!a_ que recurrir al exterior para satisfacer l.as 
exigencias nacional.es; eÍ desarrollo de esta rama redujo C0!2_ 

·•iderabl.emente' l.as importaciones quE? se contabil.izaron en 

1932 en apenas l.2.5 millones de pesos_, en tanto que en 1928 
representaron de 40 mil.lones de pesos (ver Lorenzo Meyer.Ibf. 
i:lem.p. 78) 

La situaci6n petrolera adquiri6 otro matiz cuando la compa
ñ~a. inglesa "El Aguila" descubrió ricos yacimientos en Poza 
Rica Veracruz. Lo que le pcrmi t ió al gobierno mexicano nego
ciar de manera m~s cordial con los ingleses cuyos mandata
rios se mostraban menos inflexibles ante la aplicaci6n de 
los art!culos constitucionales, especialmente el. articulo 27. 
Por otro lado, el gobierno fund6 la compañía Petromex con o~ 
jeto de percibir mayores beneficies de este producto, pero 
au intento fracaso al no contar con el apoyo de los inversí~ 
nistas nacionales. 

Otra variante que contribuy6 al repunte del p=t:róleo lo constituyó' 
el crec_imiento de la demanda interna que en 1930 hab1a sido'. 
del ·orden del 20% del total, en los a6os que nos ocupan su 

consumo se incremento· en otro 20 % en la medida de'que se 

ampliaba el uso del automóvil. 
. . . 

Con l,a finalidad de garantizar la rentabil.:i.dad de las empre-' 
~. ~ 9obiernoínstrumentaliz6 una serie de medidas como fue
ron reducciones taxativas y sobre to.do los rea'.;ustes de ·per
sonal, medida esta última que acentucS notablemente el desem
pleo. Algunas otras empresas y junto con eilas el· gobierno 

redujeron los salarios de sus trabajadores o implantaron dos 

o tres turnos de labores. 

Este problema tendi6 a agravarse .con la deportaci6n masiva 
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de mexicanos de los Estados Unidos. 

•oe julio de 1930 a junio de 1931 se repa
triaron 60,207. hombres y 31,765. mujeres 

en total 91,972.(Moisl!s Gonz!lez N~varro. 
Cinco Crisis Mexicanas. Colegio de Mdxico 
MAxico.1978.p.82 .) 

Esta cit!ra como señal.a el. mismo autor, representab .. el O •. 56\ 
de los 16'552,722. millones de habitantes con que contaba el 

pa1s. Adicionalmente, conforme los salarios decrectan ei OCB -
to de la vida se incrementaba haciendo aCin m!s d:if!cil la si~ 
tuaci6n. 

A la par que el gobierno enfrentaba los embates econ6micos 

tuvo que detener el empuje de l.os grupos obreros, sin t!mbar~ 

qo, y a pesar de Ort!z Rubio se caracteriz6 por su pol.!tica 
anti.obrera, no podemos considerar la situaci6n corno peligro• 
sa dado que l.as centrales oficiales, entre ellas la CROM,·. 

cumplieron una importante funci6n de esquirol.aje al romper 

hu.algas de sindicatos independientes; tambii&n fue obse~át,1•. 
la desu.ni6n del movimiento obrero independiente al extrémo 
de su.citars~ enfrentamientos entre ellos lo cual facilitÍS s\i 

cocíptaci6n y represi6n. 

La adlll:lnistraci6n ortizrubista paulatinamente .fúe · estabilizan- . 
do ia s:ltuaci6n al t!omentar la creaci6n de granjas agr1co1aa 
en laa cualea loa parados encontraban ocupac1.6n, La·· impiemtl!l 
tac.1.6n 4a. eato• proqrama.11 crearon t!alsas expectativas a los·· · "~'· 
coaun:lstaa mexicanos quienes vieron en .los experimentos la 

v1a que.el. pa1s necesitaaa para instaurar el social.illlllO. La 
ceguera con la que actuaban las organizaciones comuniatas o 
socialistas nacionales, les impidJ.6 observar que tria eatas 
diapos:lcionaa el gobierno m&s que beneficiar a lo~ ... ctore• 
at!actados con la recesi6n, diqamo• aJ. lias obrero a, se encentra-
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ba cumpl:lendo ef:lcient-ente su funci6n requladora. de la'eeci

ncmla en -beneficio del capi,tal. al impedir la decli.naci6n '418-
l.a tasa· de 9ananc1a y mantener la rentab:lltdad de las· :lndus

triáil~ Este proceso se v:ló reforzado al. proporcion3.rsel.e oéu
pae:U5n· a los mexicanos repatriados y con l:a congel.ai:::l6n de· 

prec:lóa·en los artículos de mayor consumo popul.ar. 

Otra med:lda util.izada fue l.a prohibici6n a la entrada de tra
bajadores extranjeros, siendo l~ inica excepc:lón l.os trabaja

dores japoneses en virtud del convenio gubernamental f.i.nnado 

con ••a nación. Esta prohibición se acompañó de una mayor ex!, 

9encia de ocupaci6n de trabajadores mexicanos en empresas ex
tranjeras fij~dose una proporci6n del eo%. 

La rec:uperaci6n se vid entorpecida en alqunos momentos por.·. 

l.os tiÍlplazamientos a huel.9a, l.oa cuales si bien no fueron con
~id.érab!.es le br:lndaron -111 gobierno una maqnif:lc:a. 0por.tuni.dad 

para umpl.'iar su rad:lo de intervención (10). La admJ.nistraci6n 
de' Ortla Rubio promul.96, el. 27 da agosto de 1931, 1.ac nueva Ley 

7ederal. del. Trabajo_cuya-caracterlstica fue-su aprobaci.6n sin 
haber contado con l.a opini6n de organizac:lones obreras o pa

tJ:onillaa, ya que 

.•el. nWlvo proyecto viaj6 directamen.te de 

·.las oficinas del presidente a ia C&mara 
de D:lputados•.(Arnal.do C6rdova.op.cit.p. 

92) 

Entre l.os aspectos más sobresalientes del. ordenamiento social. 

destacan los referidos a los criterios que debe·iiari re9ii: 'a' 
toda a9rupac.i6n de trabajadores para conformar un sind:lcato, 

la~ prohib:lciones a que estaban sujetas, la reglamentaci6n 
del. derecho a huelga y las caracter!sticas que deber!an reu

nir su• astatuto• internos (11). 
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En otras palabras,. la imposici6n de 6ste normativo le91timo. 

la"funci.&n que el 9obierno venta desempeñando, a saber: la 

ele coDCi.liador Y &rbitro de las relaciones obrero~?atron~le~ 
papel que embonó perfectamente con el proyecto instituciona~ 

l.i.sador que el grupo dominante habta iniciado. Por. otro l,ad~ 
con la ley, la lucha de clases fue colocada en un .lmbito. !º 
el cual se medíatiz6 la capacidad disruptiva del proletaria

do; aGn a!s, el 9obierno salió fortalecido al reconocer el 
capital. su papel rector de la econom!a. 

En este contexto cabe destacar la productividad de la · 

cr:i.s_i.s que enfrentó el gobierno de Orth: Rubio y la impox:ta!!_ 

cía de las mimnas en la construcci6n del Estado-Naci6n. Con 
:la crisis del 29 se hizo evidente e.n el mundo e:l ana~ronis-_.: 
mo~ del. modelo econ6mico liberal, lo que obli96 a adoptar _.los 

postu:lados Keynessianos del. mercado requl.ado o •Now D:ea:t• • .. ·' 

moderna vi.si6n econ6m.i.ca del papel. intervencionista del.Est~ 

do en l.a vida econ6mica~social.. En. el caso de. nues.tro pa1s , .. 

1.a L"\capacidad de:l IDQdelo cl5sico para, .enfrentar .. l.os .C!l'Ü>llt••: 
del desarrollo perm.1.ti~ este cambio, fac:U.itando · la,,cr_ea_c::f,~n. 

de Lnstituciones· partidos, organis11DOs s.i.lldical.es,. Secre~~·::. 

r'-as del Trabajo, etc. que ~nyectaron un mayor. dinami.sa:> .. y •• · 
que a l.a ves perai.tieron control.ar toda acci6n disruptiva al 
pasar necesariamente por el. fi:ltro oficial., administrativo 
y barocr4tico. De esta manera l.a· importancia &ai.9iwl.da a· es-· 

tos o~anismo& 'radic6 en l.a oportun::i.dad que brindaron para 
acelerar la centra:liáaci6n e institucional.izaci6n ,del pOder. ··.e 
En auaa, se pretendió establecer rel.aciones sociales en to- .. ·,, 
do· •. los. campos que llevaran impl!cita la aceptacj.6n· de un 6!;_ 
9ano y no de un qrupo, como ~rbitro y representante del. ·9ai!!. 

so de las demandas de l.a sociedad civil.. 

La activ1dad que faci1it6 la pronta recuperaci6n econ6mica 
se enc0ntr6 en la agricultura en virtud de que en el.ia se e!!_ 
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contraba Concentrado el grueso de la población económicamente 
activa, un 67% de los casi 17 millones de habitantes. Por, e's:

ta razón de la pol!tica agraria de la gestión ortizrubis,~a; se 
esforz6 en modernizarla otorgándole amplios créditos,, obras 
de irrigaci6n y l.o más importante se anuncio el fin d~l rep'ai 
to agrario. 

Siguiendo l.os lineamientos trazados por Calles, Ort!z Rubio 
redujo con'siderablemente el reparto agrario. proporcionando 
bajo su mandato 1'468,745. hectáreas, proporci6n a todas lu
ces pobre considerando que Portes Gil en su int .nerato de ca
torce meses distribuyó una cantidad similar de tierras. 

El. anunc:i.o del fin del reparto agrario provoc6 un nuevo ci.s
- al. interior del grupo dominante representado por dos fac
ciones: los veteranos partidarios de la propuesta del -jefe 
~-. y loa agraristas que se incl:inaban por la·ciontinu&'."" 
ci6n ·der reparto. A pesar del rechazo a su propuesta,··eJ::pr~ 

· sidente Ort1a Rubio fij6 · un plazo no mayor -de .·dos·-·- . para 
que los .. t:ados de la RepQblica finalizaran el reparto. 

El objetiYO real de esta pol1tica consisti6 en la desarticu
l.ac:i.Sn de los poderes regionales que al amparo de los grupos 

campesinos se hab1an convertido en fuerzas indestructi
bles para el gobierno central; sobresaliendo por su resiste!!_ 
cia 'tanto al partido oficial como a los pre~identes .en turnar 
loa campesinos veracruzanos. 

El caso de Veracruz adquiri6 especial significado a ra1z de 
la constitución de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado 
de Veracruz (LCAEV) en la que convergieron campesinos Y obre
ros del PCM. su trascendencia se debió a que de su seno sur
gio la Liga Nacional Campesina, Organizac:i.6n altamente pol~ 

·tizada que impugnó la pol1tica dei. centro por considerarla 
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:_; 

antj,campesina. La Liga vivió su 8poca de oro durante los 

años 30,31,32 parad6j1cament~ en el. pertodo anilnciado.pa~a 
fiiliquitar el reparto a9rario1 aunq~. tai parad~ja y tal. ~-
punte deben ser expl1.cados tomando en cuenta que la -~t:&b:l: 
11.dad del campesinado en Veracruz representaba la supervi~ 
vencía pol1t1.ca de Adal.berto Tejada. 

A pesar de que la pol1tica aqraria no socav6 la ascendencia 
de la L1.qa en el estado, si obtuvo su desart:leul.aci6n inut!'., 
na al escind1.rse en tres grupos: el mayoritario se conaervd. 
fiel. a sus l:{deres Tejeda y Gal.v&n: otro se adhi.rid ;i;l PCM:. 
el tercero mantuvo lazos con el. PNR. El. golpe def.initiv0. al. 
agrarismo veracruzano se llevarta a cabo bajo la ad!IBniatr!i 

ci6n del presidente Rodr1quez al.ini.c1.ar el. desarme de 4ste. 
grupo. No obstante podtamos considerar que a_pesar_de las 
diferencias existentes entre·Ort1z Rubio y Calles, el. pr~ 

ro·cumpl!d 11naimportante funci6n en pro de la. institud()~ 

l.izaci6n, prueba de el.lo es . el. fortal.ecimiento da:·la -*>'.. 
ridad. central. y su reconoc:úll:lento como clatentadara~ del._·:lªº'~'..:~ 
der por parte de los ·obreros, campesinos y caPital,1..iJta~~--
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EL PNR Y LA·ADMINISTRACION DE ABELARDO RODRIGUEZ · 

En e•ta llltima etapa del maximato se evidenci6 con mayor in
sistencia la presencia de Calles en el gobiernQ pero tambi~n 
comenz6 a ser evidente su decadencia. 

A pesar d.e que la designación de Abelardo Rodriguez como su~ 
tituto de Ort~z Rubio se concibi6 bajo la gesti6n de éste, 
su anuncio se hizo oficial despuAs de que "el hombre fuerte• 
decidi6 probar la lealtad de los generales Joaqu!n Amaro y 

Manuel PArez Treviño. Por ello comenta Alberto J.Pani, Ca
lles reuni6 en su residencia de Cuernavaca al propio autor, 
a Amaro, a P~rez Treviño y al general Rodr!guez con objeto 
de proponerles que alguno de ellos ocupara la primera magis
tratura. Los tres primeros rechazaron el ofrecimiento por ·d!. 
versas razones.Amaro y Treviño porque tenlan puestas sus ex
pectativas en el próximo período presidencial En tanto que 
Pani señal6 que 61 nunca llegarla a la presidencia dn:1.e111119n
te por los deseos de Cal.les. (ver Al.ejandra Lajous.op.cit·P• 

150-51) 

a) El. PNR y .Abel.ardo Rodr1guez. 

Abel.ardo Rodr1guez acept6 el. cargo que le ofreci6 Calles en 
virtud· de que carecla . de fuerza al interior d8l ·qrupo domi-

114J\te ·y por tanto, tal: ofrecimiento representaba su única P2, ;· 

s:lbiÍidad de gobernar el pals. Con 
ello el nuevo presidenta aceptaba el dualismo y la pre~encia 
del •jefe m&ximo" • Al respecto F. Javier·· Gax:l.ola aeña16 

•En el instante mismo que el general Rodrlguez 
•e h~zo cargo de la. presidencia de la Rapdbl~ 
ca, se formó ei firme prop6sito de servir al · 
pala ; de encauzar a la naci6n y de· admúl,i•-· 
trar dejando el eistorbo pol.lt:l.co en lnanoa del. 
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general Calles tal como lo habta encontrado, 

por considerar que en ese campo de acci6n n~ 
die mejor que él podría ayudarlo, y porque 
siendo de corta duración su ·gobierno, :ra re~· 

lizaci6n de una buena administraci6n implic~ 
ba que no distrajera su atención en asuntos 
pol1ticos•.(F. Javier Gaxiola. El oresidente 
Rodrtguez. Edit. Cultura.M~xico.1938) 

Ast, pues, Rodr1guez a diferencia de Portes Gil o de Ort!z 
Rubio aceptó sin manifestar oposición el predominio de Calles, 
aún .mAs,delimitó los espacios de control de cada uno, acep
tando de nueva cuenta que se le relegara a funciones adminí~ 
trativas. Por tal razón el epiteto de "peléle" más que ser 
aplicado al ex-presidente Rubio debe ser impuesto a Rodr.{.,
guez. 

Definidas las posiciones.el presidente asumió las riendas a!!, 
ministrativas del país, mientras que Calles se encargó de d~ 
rigir la pol!tica interna, centrando su labor en los futuros 
comicios electorales que se celebrartan en i9J4. 

Dentro de este contexto sobresalio la polttica de apertura 
del partido l.levaba a caao por el. "hombre· fuerte• y que cul
min6 con la adopci6n del. principio de no reel.ección en lo•. · 
cargos de senadores, diputados y presidente de la. Repllblica; .. 

con. dicha estrategia el ex-presidente intentó freriar ·el de•-·:· 
contento que se manifestaba entre .los pol!ticos del. centro 
y del sur del. país. Aunque. esta acción aparentaba una contr~ 
dicci6n nunca existió tal, toda vez que el acceso a la cúpu
la dirigente quedo restringido a aquellos pol!ticos que se 
pl.egaran a las ·directri.ces· fijadas por el PNR Calles. 

Esta situaci6n se hizo patente conforme se aproximaba la rr 
Convenci6n Nacional del. PNR y las figuras m&s prominentes 
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del partido eran: L~zaro C4rdenas y Manuel P~rez Treviño, per

sonajes. de· los cuales se pensaba saldr1a elegido el nuevo· man- .. · 
datario. 

Tanto CArdenas corno Treviño sab1an que la viabilidad de sus 

candidaturas depend1a, en (11 t.i.tna instancia, del apoyo :que les .. 
brindara el vocero callista, PNR, ya que el 6rqano hab1a logr~ 
do ariqirse en el centro legitimador de la pol1tic~ nacional y 
en cuyo seno se dirimía la lucha de facciones; adem4s, de este 
factor habrta que tomar en cuenta la base partidaria de ambos. 
candidatos. CSrdenas representaba el agrarismo y Pérez Tre~i~ 
ño se identificaba con los industriales del norte. Aclicio.nal
mente la figura de C4rdenas representaba la inconformidad de al
gunos ante el elitisl'llO del partido. 

A pesar de los innumerables servicios que Treviño hzlb!a prest~ 
do al callismo fue elir:linado en aras de apaciquar el descorite!!.· 
to que se ála~ifestaba en las filas penerristas. Parálelarnerite,· 
la elecci6n de CArdenas debe ser comprendida como el ~sfuerzc:; ·· 

de la fracci6n del "jefe máximo" por obtener el apoyo del campe~!.·· 
nado. 

Una vez electo C4rderias, candidato presidencial, Parez Treviiio 
retom6 la direcci6n del PNR, distin9ui6ndose su··tercer per!odo 
por los ·cxinst:an~ ·hostigamientos que tu~o para con lo& carde-: .; 
ni.atas. En un intento por ·acortar la brecha entre cardeni.Sta9. 
y call.istas éonse~•dores (treviñistas), se efectuó· una nueva 
·remoci6n en la presidencia del CEN la cual fue asumida por ca~ 
los Riva Palacios, callista cuyo desempeño al frente del·'partf 
do ·se concentr6 en ·intentar limar las diferencias existentea··y 

realizar los preparativos dela II Convenci6n Nacional Ordiriá
ria del PNR. Ocasi6n en la que se manifestar1a la ingente 

fuerza que iba cobran.do el cardenismo frente al calli.smo, con
aiquiendo imponer un.pro~rama que en mucho rebas6 iaá modera

d-.:·expectat:i.vas .. del "hombre fuerte•. 
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En d.ici-.n.bre de 1933 se llev6 a cabo en QuerAtaro la rx Con

.venc.i6n del partido, en esa ocasi6n se puso en juego 1.a capa
cidad hegem6nica de" la or9anizaci6n para someter a su Agida a 
:las organizaciones rec¡ionalea que adn se manter:tan retincen
tea .. a: su centralismo. Varios fueron los ejes que arti.cularon 
loa debates del evento: la reforma estructural del PNR, la r!. 
tificaci6n de la candidatura de Cárdenas y la aprobaci6n del 
primer p1an sexenal de labores. 

El primer punto fue objeto de enconados debates dado que se 
enfrentaron diverc¡entes posiciones: los que apoyaban 1.a ·ree
lecci6n 91 los cargos de diputados y senadores (reeleccionis
tas) , y aquellos que se opon1an a ellas (antirreelecc:f.onistaa) 
Al ~inal de los debates los reeleccionistas obtuvieron avan
ces considerabLes al promulgarse que tanto diputados como se
nadores pod1an ocupar una vez más cualquiera de estos puestos 
despu6s de que hubiese transcurrido un periodo legislativo. 
Otro aspecto significativo en la reforma estructural ~ue la 
impl.antaci6n de mecanismos que pos:i.bilitaran la sujeci6~ to
tal. de-ios grupos y partidos al CEN del PNR: de esta manera, 
se puso fin al relativo margc.~ de autonom!a. con al que hab!&n 
contado. Para ello se deerat6 un plazo de seis meses para 
proceder a :la d.iaoluci6n de "l.as organ.izaciones, ya qam da8lie 8se 
momento la afiliaci6n seria individual.- As!, el partido dej!. 
ba de ser una confederaci6n de partidos locales para conver~i~ 
se en un .partido nacional centralizador de la vida pol1ti.ca 

El. sequndo punto de la Convenci6n podl!lll\os con'siderar.1.o com> 
de trfmit.a en virtud da que dnicame.nte se ratific6 la candid~ 

tura de C&rdenas. 

En cuanto al tercer aspecto: la formulac:16n del Plan Sexenal, 
sobresal:teri>n los puntos referidos· al ac¡rarismo, la politica 
industrial y la educaci6n. Respecto al primero, trlls señalar 
qu.e la poaasi6n de la tierra adn resu1taba un problema: de· 
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primer orden y cuya soluci6n requerta la intervenci6n estatal, 
se opt6 por mantener el proyecto callista. Es decir, de nueva 
·cuenta se esqrimi6 la necesidad de 

•( •• ~) dar prioridad a la dotac~6n individua~ 
sobre la colectiva y ( ••• > asegurar un estris. 
to respeto•de la pequeña propiedad ante el -
ejido•. (Luis Javier Garrido. op. cit. p. -
159.:) 

Sn vista da la oposici6n cardenista se acept6 la obli9aci6n CJ:!!. 
bernamenta1 de mantener el reparto agrario, reconocif!ndose a 
los peones acaaillados como sujetos con derecho a-participar 
de loa beneficios de.esta Pol1tica1 además, se anunci6. la fo~ 
maci6n del Departamento Aut6nomo Agrario que se encargarla de 
verificar el cumplimiento de tales disposicione• 

En cuanto al segundo aspecto, a pesar de que el Plan no espe
cificaba la!' medidas que se iban a adoptar para controlar l·a 
industria, s!.fue-claro al señalar cual deb!a ser su funciOn, 
a saber, colaborar en el desarrollo econ6mico del pal• mediante 
la canalizaci6n de las inversiones y de las nuevas empresa9 
que se formaran hacia ramas de mayor productividad, as! t~
b.i,•n_, se anunci6 la obliqaci6n del gobierno de ejercer la .res. . 
tor!a econ6m.ica •. 

Por .. Gl~Ulo, ae ocnsiderÓ pertinente mantener el enfoque utilitarista.,!.;.·: 

que hasta ese ·momento habla tenido la educaci6n, aunqúe. se &!!.' 
fatiz6 que tal actividad deberta tener una mayor articQl.ac16n' 
con la economla. Sin embargo, el punto de mayor discusi6n se 
centro en el adjetivo de socialista cc:in q~e se le defin_.ÚS, ya 
que los cardenista.s que favorecieron la reforma se pronuncia
ron por una ec!ucaci6n acorde con el resto del programa,_ pu6s 
a su entender la conjunci6n de tales reformas garantizaba los 
-postulados de"Ja revoluci15n. Por otro lado, lo.s partidar:kls del. 

callismo conservador si bien aceptaron la reforma educativa 
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•e negaron a llamarla socia1ista. 

Con este proqrama de gobierno, en el cual se evide~ciallan l.a• 
profundas div1.siones existentes en el seno del grupo dom:1.nan
te, se observaron los resultados de la labor institucionalis
zadora iniciada por Obre96n desde 1921, en la med:ida de que 

el 9rupo que derroc6 a Carranza hab1a conformado un. aparató 
de dolllin.i.ó al que se encontraban sujetos las diversas fuerza• 
de la sociedad y que ademSs aceptaban las reglas y las insti
tuciones impuestas por ellos. En este sentido el ejemplo ml• 
palpable se produjo con la expulsi6n de Cal.les en 1936 cuando 
CSrdenas si.n trascender las normas constitutivas fijadas en 

1929 utiliz6 al PNR y a los sectores marginados por el calli~ 
mo para desplazar del juego pol1tico al. •hombre fuerte•, sin 

· que, ello produjera nuevas al.teraciones en la estabilidad de:I p¡Ús • 
• 

b) ·La. adlli.nistraci.én de' 1'1:Jelardo RcdrÍquez. 

El interinato de Abelardo Rodr!quez cump116 una importante·l~ 
bOr· en la central.izaci6n del. poder, ya que de •eptiembre de 
1932 haata diciembre de 1934 cuando entregd l.a presidencia, 
ae esforz6 por control.ar a los grupos campesinos y obrero•. 

En pol1~ca agraria el ejecutivo reinici6 el reparto agrario 
aunque su labor no fue tan fructífera como en años. _antariorea 

. ya que bajo su 9esti6n •e repartieron 4nic-nte 796 982 hec
tlrea•J mas bien, su pol.1tica se orient6 a l.a c!esarticulaci6n 
·de las fuerzas a9rarias impugnadoras, f\lnc!amentalmente las 

l.i.9as veracruzanas. 

Para llevar a cabo su prop6sito el. presidente se apoy6 en 
los ordenamientos que estipulaban la parcelaci6n de los terr!!_ 
no& ejic!al.es, Ley del. Patrimonio Parcelario.Ejidal. de 1927,en 
virtud de que los campesinos de Veracruz produc~an en terre~-· 

noa de propiedad ejidal.. 
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No obstante los campesinos de esa entidad 9e negaron a acatar 

este ordenamiento oponi•ndose en muchas .ocasione• por la v1a 
armada. Ante este hecho Rodrtquez orden6 a su Secretario de 
Guerra, L.lzaro CSrdenas, iniciara el desarme de lo• qrupoa 

campesinos. Ante la negativa veracruzana de entrecjar las. ar~ 
mas ~Srdenas f ij6 el 10 de enero corno fecha m4xima para entr~ 
garlas porque de lo contr~rio las poblaciones reticentes se
rian intervenidas . militarmente. Como resultado del o.rdena-· 
namiento 10 000 campesinos entregaron sus armas y .loa que. se 
negaron a hacerlo fueron severamente castigados. (ver Roma

na Falc6n. El Agrarismo en veracruz. Cole<Jio de M•x1co. M! 
xico. 977. p. 118). 

Con esta acci6n el gobierno liquid6 uno de los bastiones po-

11ticos que en innumerables ocasiones se opuso a su .proyec.to· 
centralizador y capitalista, como lo llegó a considerar Adal

berto Tejeda. 

Por ... otro .. 1ado, el desarme no :se hi.zo- extensivo a. otras regio-: 
nea c:omo San Luis Potoa1 y Michoac4n,, ,por :Citar. algunos; e.cu-.. 
yos habitantes conservaron sus armas. La explicaci15n.de ·.tal 
contradiccil5n se originó en la aceptaci6n _que tanto.C4rdenás 

. como Saturnino -.Cedillo hicieron de la, pol1tica del .centro,· 

por el. contrario. Tejeda siempre manifest6 su rechazo a .dicho 

proyeéto. 

c&rdenaa, por su parte, contribuy.:5 a la .eliinin·acil5n d_el. agra
rismo veracruzano ya que ello le permitió• eriqirae como" la· .f:i.
qura agraria de mayor importancia en" el pa1s y paralelam~te 

ag1utinar en torno suyo a1 qrueso de 1as orq:.nizac:i.ones camP!_ · 

sinas.· 

En materia Íaboral, ~ administracidn de Rodr1guez se caracte
~izd p0r dos hechos: la creaci6n de la Comisidn· Nacional del 

s&larf.o.tun:i.Dao 
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•que •atarla d .. tinada a hacer lo poaible para 
que los •alario• en todo_ el pata aument~an •. 

, Esta Comi.aic5n se encargarla de explicar a los 
-pre•ario• que los -jora• salarios peaú.t1.
r.1an aumentar la producciC5n y la capacitaciC5n· 
tkni.ca da los obreros, y que :incluso ae at
nuarlan los conflictos obrero-patronal••• 
pues consideraban que un érabajador •bien pa
gado• favorecerla a la -presa•.(Artw:o An
guiano. El' •atado.y pol1tica obrera del carde 
~- Era. 1975.p.43.) 

Con este paliativo el gobierno hab1a legit:Lmado su papel 1.n

·: tervencion:lsta en l.a econolll1a al. regular, con el acuerdo de 

_·los el.e-ntos de l.a produccic5n, sus relaciones • 

. En a99undo t6:rm:lno ante el auge huelg~stico del lllClllento el. 

presidente Dlal\tuvci :La pol1tica represiva contra los grupo• d! 
•:ldentea, eapecialmente contra la CStlM comunista: paralelallie!!, 

. : ~, .. favorecic5 . el . aur.¡1.llliento de la Confederacic5n ·General 4e 
ObreÍ:Oa y·cuipes:lnos·de Mbico (CGOCM.)1 o.:qan1;~cic5n·que·•r•. 

enc:üeaad& i;íor una fraccic5n de l.a CROM llamada CllOK.depurada. 
al; frente de la. cual se encohtraba Vicente Lolllbardo Toledano.: 
La CGOCK aan:lfe•t6 desde su fundacic5n un abierto rechaao· a la 
paruc::l.1'9-Cidn del a:lndi.calismo en asuntos polltico•, ya que ._ . 
~uideraba ciúa la CllOM en la medida de que ae polit1ze5. se ol::-.' 
vi.do-~ b~~c~ el beneficio de sus agr-~ados. En C:onseciiell
c:la dei!.t.fti.cs ·~ •eri• d• t&ctica• •no pol1ttcas• con las cua-
. le• enfrent:arla a empresarios y gobierno, al af:l:cmar: 

•z1 prol.etariado mexicano preconiza como t&ctica 
da lucha el -pl.eo de la• armas del sindicali•~ 
1111) 'revolucionarS.o, que consista en la accic5n 4! 
rec:t:;.. de lo• trabajadores en la~ disputa's ~con! 
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üeae, entre capital. y t.rabajo • y en 1.a oposi
cidn constante a toda col.aboraci6n para evitar 
que lo sometan a lo• drc,arios del Eatado o lo 1.i
lllLten en sus posibilidades de elevacidn econdmi~ 

ca y de respeto social. La acci6n directa se en
tenderA como la supresidn da todo intermediario 

entre trabajadores y patrones. En tal virtud, -
-pleara la hue1ga, el boicot, las manifestacio
nes pOblicas, los mttines y todos 1os medios de 
coaccidn y de t:oda el.ase de injusticias, hasta 
obtener el r-peto a sus intereses que merece y 

ex19e•.(Arnaldo C6rd6va.op.cit.p.166.\ 

La 'cuesti6n era clara: la CGOCM no se mezclarta en asuntos -
poiiticoa, pero se mantendrta ale1ada del. control. oficial.1 no 
obsunte, cumpl.id una l.abor pro-gobieaústa al romper o sabo--

• : 1 ·tear hue19as Mrigidas por la CStJM argumentando que aua ltde-
:~•c¿; .. ~1: 1:9. ermi corrupto: a!. participar ml pol.!tica 
\.:~~~;~--·. ·-'-.:~-: ... -.')-~f~' - . - . . . -

::,~·~ ', - H -~ de su ·911big\Ieda4 -ia·.a:CJDQI adqutstt5 W'Ul •i.9ni•ScaU.•• .... .,. . . - . . . - .. . 

! ~ ~.-:. .. ~. ~aencia den~ 4el. mov:imtent:o obrei:o al grado de _q1l• ci•~ 
· -.:;.·"' ~ ., .. ntcia se pens6 podrta convertirse en una ·central. de 1.a 

env~qadura de la CROM. 
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•o·us 

Loe-integrantes de tal :comité .tueron:. 

Plutarco Ellas Ca1l:ee (Presidente) 

_Aa~6n Sá~ns ·· (Secretá~i:cs de Organización). 

Llli.a L. León .Cse~i:-etario G.•neral) .. 

Manuel· Péraz Treviño (Secretario Tesorer.o y Segund¿ Secre

tario de organización) 

Basi.li.o Vadillo (Secretario del. Inte~ior) 

Bartoloaé Garcia. Correa (Cuarto Secretario de Organización) 

.Manlio Fabio Altamirano (Secretario de Progapanda y 

dad) 

. David 'C)rozco (Tercer Secretario de Organización) • 

. 2.- A la. renuncia de Cal.l.es el coait~_ quedó cons.titu!do de 
·-¡_, 

· ai~e~te. _manera: 

Jlalluel. P~rez. Trevi_i\c> . (Praaident.e) · 

Lui.e L. León (Secretario General) 

Basi1io Badilio (Secretari.o del; 'Interior) 

Ba~to1oaé Garcia Correa {Secretario de Organización) 

David Orozco (Secretario de Organización) 

Manlio Fabio Al'tamirano {Secretario de Propaganda y 

dad). 

·3·- "El Coaité Municipal conatará de cinco miembros como ainiao, 
. . . . 

elegidos entre todos los ciudadanos de un mismo municipio . 



. -314-

que acepten la organización, estatutos y programas de prin

cipios del Partido Nacional Revolucionario" (Historia Doc~

ment_al, p.72). 

·4.- nLos comit~s de Distrito se integrarán con igual n~mero de 

delegaciones de cada uno de los comités municipales de un 

mismo distrito .electoral, elegidos en convención distrital 

(Ibidém., p.73). 

5.- nEl Comité Directivo de Estado o Territorio estará integrado 

.Por 1 5 miembros como máximo, elegidos en la convención_. res

pectiva por los delegados de los comités municipales" (Ibi

d.6a., p.74). 

6.-. •ai Co111~ I>Uut.ivo Nañona.1 dei ·P~icio •aci.onai Reyoluc1B,. 

nario, ~star4 integrado por un representante de cada uno de 

los partidos de las entidades de la República, elegido en. 

la .correspondiente convenciQndel Estado o Territorio. Este 

Comit~.:t'uncionar~ por medio de un Comité Ejecutivo integra

do por un presidente, un secretario general, un secretario 

da actas, un secretario de prensa, un secretario tesorero, 

un secretario encargado de los asuntos del ·01strito Federal 

~un secretario del exterior" (ICAP, Íbidém., p.76). 

7.- La i::ebel,ión de aarzo :t'ue dirigida por los generalas Jos~ Go,!l 
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z'-l•z E•cobar, Francisco R. Manzo y Jesús M. Aguirre;·'10• e,!. 

cobariata•~ como f'ueronllamadoa, promulgaron el Plan de Be!:: 

•o•illo en el que manif'eataron su repudio al "jef'e •axi•o". 

A pesar de que la rebeli9n encontró eco en algunos estados 

norteiloa f'ue r•pidamente sofocada' participando can- en m di' 
sm;tic:ü;_ación al frente del ejárc.lto. 

8.- Las c•maraa se escindieron en dos grupos: los "rojoan y loa 

"blancos". 

"Los "rojos" guardaban en apariencia la tradici9n radical. de · -·'" 

loa años veintes, pero las reí'ormas que proponian eran baa-. 

tante 'vagas i en l.a práctica se reducían a un v:iolento anti

cler:icaliamo ·que no hacta m•s que ocultar su actitud prof'un

daaente conservadora ( ••• ). Loa "blancos", ••• ,.preconiaa~ 

ban una mayor eficacia administrativa, y una cierta: de'~'centrS: 

'11.aac19n- poUtica, lo que veñf.a a iier' Wia eXiíenCia ile_ 11•1• 

t~r ia inte'rvencÜ>n de io"• caciques calÜ.stas en loa 'aaunto• 

pG,blicos ,· y. de renovar al personal. polttico". (Luis ~Javier· 

'. Cárrido. El Partido de la Revolución Insti.tuc.ional:lz!da 0 p. 

115). 

9.- Kl grupo callista· que dom:inaba las c•maraa desa:f"oró ·a1 gober- .. 

nador de Jalisco, Ignacio de l.a Mera, representante _ortizru

biata. Como resultado de este acto Cárdenas perd:ió el. 

trol total de loa recintos legisl~tivos. 
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Ai!.o 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

llo. 
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Buel.gae 7 Buel.gui.ataa 

de Buel.gas 110. de Bue1gui.ataa 

14 34'73 

15 3719 

11 ,. 227 

56 3579 

13 ;1084 

FUEKTE: J'orge Basurto Op.cit. p.19. 

11.- En cuanto a 1.a regl.aaentaci9n de 1.as huel.gaa, el. art~cul.~ 

260 señal.a: 

"La huel.ga deberá tener por objeto: 

I. Conseguir el. equil.ibrio entre 1.os diversos ractores de 

la ~roducción, armonizando 1.os derechos del trabajo con 

1.os del capital.. 

II. Obtener del. patrón 1.a ceiebración o el. cuapl.iaiento del. 

contrato col.activo de trabajo. 

III. Exi.gir 1.a revisión en su caso del. contrato col.ecti.vo ... ~-
al. terainar el. periodo de su vigenci.a en 1.oa t'rainos 7 · 

casos que esta 1.ey establ.ece. 

IV. Apoyar una huel.ga que tengis por objeto al.guno de 1.os. 
·:.:~· 

anuaeradoa en 1.as fracci.ones anteriores y que no haya •Ji. 

do decl.arada il.icita. 
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E1 articu1o 249 expresaba las prohibiciones: 

I. Intervenir en asuntos religiosos o politices. 

II. Ejer.cer la profesión de comerciantes con ánimos. 

ero. 

III. Uso de violencia sobre 1os trabajadores libres,para 

obligarlos a que ae sindicalicen. 

IV. Fomentar actos delic't.uosos contra personas o propieda

des. (Ver Arnaldo Córdova, Op.cit. p.102-108). 

La Dirección del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Na

cionál Revolucionario, durante el Maximato (1929-1934). 

Pérez Treviño 4 de marzo, 1929 11 ' f'eb., 1930 

Basilio Badil1o 12 de feb., 1939 22, abril, 1930 

Portes Gil 28 de abr., 1930 15, oct., 1930 

Lázaro Cárdenas 16 de oct., 1930 28, ag't.o., 1931 

Pérez Treviño 29 de agto., 1931 12 de mzo.·,'.· 1933 

Melchor Ortega 12 de mzo., 1933 9 de. jun., 1933 

Pérez Treviño 10 de jun., 1933 25, agto., -1933 

Riva Palacio 26, agto., 1933 14, die~, 1934 
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LAS AUTONOMIAS UNIVERSITARIAS 

Para. analizar el surgimiento y desarrollo de los movimientos· 

·estudiantiles que dieron oriqen a las autonomías universitarias· 

que tuvieron luqar en la Universidad Nacional de México en 192.9 

.Y 1933, es preciso comprender este proceso no como producto 

inmediato del movimiento revolucionario, antes bien, .como pr.odÚ.e~ · 

to de las continqencias que encuentran su explicación ·desde· 

el proyecto. presentado por Justo Sierra en 1881 al Ministerio 

de .Instrucción Pública y que continua en gestación hasta la 

creación de la Universidad Nacional de México en 1910 (1). 

La instrumentación de la Universidad como elemento legitimador 

de un proyecto educativo adverso al proyecto del grupo dominante, 

en.tanto conformador de un sujeto diferente en el que el. prci~e.ctci 

de desarrollo económico y social del país no se contemplaba¡. 

su desface respecto a este objetivo y su respuesta ante· los-..· 

procesos sociales del. período son los elementos que conforman" 

... el enál!sis c!e la. J\utonomía Univcr:::ito:irio:i. 
"' '•' .. 

. Desde los albores. de la lucha revolucionaria, 1a ·Universidad·:: 

era ya· una institución que· se caracterizaba por su elitismo 

" .. y la orientación poeitiv:ista desu profesorado y de sus .programas. 

Revolución, son los miembros del Ateneo de.la· Juventud 

qúe ocupan las cátedras universitarias· ·imprimiendo· •·:··la 

institución tina orientación espiritualista (2) ¡ esta concepción. 

su ·misión cultural explica la abierta oposición de .los 

frente al movimiento revolucionario, pues para· 

ellos·, la · lucha civil significaba un período caótico donde lo 
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que imperaba era la irracionalidad ( 3). La Universidad, por 

lo tanto lejos de ser promotora de la reflexión en torno a la 

situación polJ:tica por la que entonces atravezaba el pa!s, 

'yectaba la imá9en -de una institución· conservadora y, una vez 

·constituído el gobierno postrevolucionario, entró en franca 

·opos:lción. con la política educativa que éste enarboló; 

•,imultáneamente a la actitud asumida por los universitarios 

ante la revolución, ·siguió presente en la institución la idea .. 

de luchar por un ámbito para la cultura, que tuviera un carácter .. • 

independiente y que correspondiera a los anhelos y objetivos 

por los cuales fue creada. 

·De ahí que durante este período se luchó por lograr la autonomía 

de la Máxima Casa de Estudios. Tal intencionalidad se evidenció 

en el discurso pronunciado por el rector de la Universidad, 

~. · Joaqúín Erguía Lis, al presentar su informe al Consejo Univers1·.,.: 

el período presidencial de· Fr·ancisco I; 

ocasión dÍ.jo: 

"La• labores del Consejo durante 

los -dos años ·que lleva de funcionar. 

( ••• ) han sido cada vez más efica

ces. La elevada.idea del Sr. Sierra 

de que la Universidad debe 11.egar a 

ser independiente de la auto~idad 

del ejecutivo -aunque de éste reci-

ba ·el necesario apoyo económico que 
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no podrta obtener de otra parte- d~ 

be tener como principal elemento p~ 

ra su realización la labor del Con-

sejo Universitario." ( u.N.A.M. "Un 

anhelo ••• ", p. 26). 

Con Madero en l.a presidencia, la Universidad recibió,

que el gobierno, amenazas de l.os opositores pol.!ticos 

del Ejecutivo (4). -~:~~~~~ 
',.:.;;~f; 

pol!ticos del movi111ientc( •'/~~ Es precisamente debido a los vaivenes 

que se pretendió, nuevamente, obtener l.a autonom!a universitaria,';._':·~! 
esta vez durante el qobierno de Kuerta (19 de febrero-de 1913'·;·.•. 

·'./ ·~-" 

a 15 de jul.io de 1914) (5), como una forma de liberar· a .. la .. ,";:; 
-· > ·::~·: •• ·;~~ 

Universidad de posteriores disposiciones quberna111entales .qu~;.;.: ,~, 

interfiriesen académico; desempeño el en su 
. ~ ' . . . , . -' ·., 

· entre ·la Universidad y el Estado se hizo evidente cuando entr•«:';:y 

abril y mayo de 1.91 4, con motivo de la invasión : riorteam_ericl!i~•-~~::~ 

que amenazaba al. pata, Huerta, a través de la Secretar!&\ de;.:;::;~ 

:tnstruceión pidió a los universitarios aprestarse para deie~41~:~-),~¡ 
l.a soberanía y tomar clases de preparación militar. Esta pet~;;:/f{ 

c:~-o'~ .. no tuvó eco en la comunidad universitaria y el MinUtro·~:O. 
N-••io Garc!a Naranjo, expidió la "Ley de la univ~J:'•i~~~·:.:; 
Nacional"¡ dicha ley aunque ha sido manejada como una J:'ep~esa11-•<: 

. . . . ' . . 
del. gobierno la realidad no . contiene·é.· contra Universidad, -.en . . . ~ ·. ' 

grandes modificaciones en relación con la de191 O, pero si éontie~e· 

- al9unas. reformas que beneficiaban a la universid.d ·en relacioSn: 

al número de instituciones que tormad'.an parte de la. mi~_.:· 
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.Y..· que:·:hlllb!an sido formuladas 

.r.. Cb&vea; 

bajo la inf1uenci.a ·de:. Ezequiel • 
• '• ,, e• 

lo cua1 pone de-ni.fiesta 

que 1•• autoridades universitarias .no ... estaban totalmen.te. · de· 

acuerdo con.1a pol!tica de Victoriano Huerta, que para ese 

to ·atravezaba por una coyuntura polltica muy dif{cil, 

"La situación de la República era 

esta: Huerta ocupaba buena parte 

del centro, al sur se hallaba la r,!! 

belión zapatista, al norte las tro-

pas de Carranza divididas en ·tres 

ejercito&, el del. noroeste encabez!!_ 

do por el qeneral. Alvaro Obreqón a 

partir de Sonora; el del Norte, pr2 

cadente de Chihuahua, mandado 

por al. General Francisco Villa; ·el-. · 

del Noreste a cargo del Gerieral 

Pablo González. Dichos ejércitos 

.: '·.avanzaron presionando las tropas f~· 

d•ralea de Hu.arta y lea ·causaron 

grand•• ·destrozo•". . ( u.1'1~.r..M. 

"·-~-. 's»~ 32) 

contexto, la autonom!a de la Univársidad 

... :.-·· 

·:. para el gobierno de Huerta, una poai.bilidad de allegarse ;el 

..• apoyo del sector universitario; y de esta forma eatab.lecer: un 

consejo favorable a su pol!t1ca: y poder hacer frente ~ ·1a aitua..;· 

c:16íl~ .. 

'.'.. ~ 

.,, .. ;';. 
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Al triunfo del grupo constitucionalista encabezado por Carranza, 

se inició en 1914 uno de los proyectos más avanzados sobre ·la· 

aútonCl'llÍa universitaria; dicho proyecto -elaborado por 

Natividad Macias y Alfonso Cravioto, encargado de la sección 

universitaria, bajo la gestión del Ingeniero Félix F. Palavicini, 

en la Secretaría de Instrucción Pública y Bell.as Artes durante 

el gobierno provisional carrancista (6)- , concedía la "autonomla 

total" a la universidad, .lo cual implicaba que el Estado quedab~ 

relegado en su papel de administrador del ·presupuesto que requi.,:

riese la institución para funcionar adecuadamente y se dejaban; 

totalmente a cargo de la Universidad, la cuestión 

y la elección de directores y demás autoridades para cada 

de los diferentes planteles que la constituyesen. Ásí, 

otorgaba la capacidad jurídica suficiente para funcionar· 

al margen de toda. intervención politica por parte del gobierno,.· 

-quedando ·al frent.s _de l.a Universidad el Consejo 

y el-Rector. 

Este proyecto no sólo planteaba la nece~idad de autOn<J!ftÍ• 

sitaria, sino además una preocupación g~berna111ental, ~sí, 

un d_iscurso, Félix F. Palavicini afirmaba: 

''Creemos que la Universidad debe 

subsistir, pero pedimos_que viva in 

dependiente y libre, autónoma, que 

no haya menester de 11- oficial. 

y que la jerarquia de sus directo

res y la competencia de sus catedr~ 
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ticos sean el resultado de su pro;,. 

pia responsabilidad." ( U.N.A.M. 

Op. cit., p. 331 (7). 

proyecto se establecía que l.a Universidad quedaría 

. inteqrada por todas las facultades de enseñanza· 'supe.rior, 

'cien.tífica y artística: y· se crearían, independientes, una' Direc-

·· ·eión General de Educación Primaria, una Preparatoria; una Norníal 

-la cual·- estaría sujeta a la supervisión del Distrito ·Federal:;.., 

.·_Y .un DireC::ción General de Enseñanza Técnica, Agrícola, Comercial 

Industrial -que dependería directamente de la Secretaría ·de 

quedando destinada a desaparecer la :secretaría de 

·-.·Instrucción Pública y Bellas. Artes. 

modo que, si bien es cierto que el proyecto. constituye: 'un 

eri la búsqueda de autonomía por parte de los ·:universita

tatnbién puede ser considerado como una. juatificaci_ón": a· 

desaparición de la secretaría. de· -Instrucción• y pruet)a''-de: 

1a: ~alfa· de interés estatal para hacerse. cargo de la. educ:aci6n:' 

y. •su· articulación 

obtener consenso. 

con su proyecto palítico como una forma· -de 
. . . 

As!, se dejaba la educación fuera' del ·Úlbito--

·49:.;dominación del Estado y. se posibilitaba• la cr~ción; d~::'~ri· 
. . ' . ' . . 

-'·•.·proyecto alternativo, ya que dejaba en ~us manos &mbitos esencia:-: 

la conformación del Estado-Nación. En virtud• de <lo_ 

la' obtención de autonomía por parte de l.a 'Universidad 

implicaba a la vez la creación de un consenso para élllta; ·que · 

el refuerzo. de su posición y, por . lo ·tanto; un 

... 
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.. yor mar9en de negociación con el gobierno¡ lo que st.gniflcartll' /6:! 
la poe1blli.dad de una normatividad distinta a la contenida e~ ''%)1~ 
el discurso del grupo gobernante, hecho que ayudarla a estatil•ceZ'.' > .. :::¿~ 
una nueva correl.ación de fuerzas tanto hacia el interior como., :~'.~;';í 

·:-·:·-~'::~ 

hacia el exterior de la Universidad. 

Sin embargo, dicho proyecto no 11.egó a concretarse dado el carác.;. ',:,·:(4 
ya que se sucedi~ro~ ~ ;:J'. 

~os periodos interinos antes de que carranza pudiera .tacaar níaevll;;;< ,,, 
' - ·} 

ter .provisional del gobierno carrancista, 

a su cargo el. Ejecutivo a principios de 1916. •Bn ·~tia: .. :~ 
. - H: 

lapso fue insoslayable el peso y la injerencia que l.a pol.l·tlca ;', 
·.;-¡._.,;_. 

tuv6 en la educación, hecho que ocasionó, una 

poetergación del. anhelo universitario de autonomía (8}. 

Al . reunirse el. Congreso Constituyente de Querétaro, 
,. 

Carranaa· '<., 
-·-·.,:-.: 

-~en •u carácter de Jefe del. Ejecutivo, más no como Jefe Constitu~q;'i;!' 

c,tonalista- • propuso l.a creación del Departamento Unive#¡¡_i.ta~io·.~;;l~ 

de:aeuaa Art••· el cual estada a cargo del Rector de la un,tver-'?i!: 
. ·· .. -·. :·· ·.:_'.·.- ,~)-.\".:;--":'.::: 

•id&d Nacional y gozaría· de la l.ibertad para el. eetablecimi.ent,o/::é":j 

de nuevas fac1.1ltades, bibl.iotecas, museos y demás depend~nc:f~.tij:'•l~ 
.f~to de eu progresivo crecimiento. Dicha propuesta ~ue: .recha.z•'"' J~~ 

:.• 

da por e1 Con•tituyente como consecuencia del constante el\fr~ti~~· •. :; 

llliiento entre la fracci&n carrancista y 1.a · obrega'n1~\:a., '.pu•~'.'\~ 
a pesar d• que .ambos pugnaban por ob.tener el podar' .¡;OiJ:~ic_.;/L{ 
y, por ende, ampliar el. control. estatal en materia .9dü~~tiva,:.•(; 
sus·proyecto• divergían. 
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En eate .periodo el grupo aquAprietista logró la derrota de .loa· 

conatitucionaliatas y postuló un proyecto pol!tico econ&.ico~ 

en el que la política educativa adquiría gran relevancl.a en·~·_. 

función de los objetivos determinados que respondían a los· inte..:· 

···rea.es de la nueva facción ·en el poder ( 9). -Entre ellos se con ta':" 

han la apertura de posibilidades educativas a los sectores popu,;. ... 

lares y la consecuente formación del nuevo sújeto social que.·· 

se requería en ese momento (10). 

La Universidad, como cúspide del sector educativo, se qued6 

al margen de este proyecto, pues no compartió loa proyectos 

del. grupo en _ el poder, cuyos lineamientos otorgaban un lugar 

prioritario a los problemas del desarrol.lo económico.· y ·a lli 

atención d.e las necesidades materiales de las masas popul.ares •. 
.. ·· 

. sobretodo de las zonas rurales • As!, el proyecto educativo:._ 
... :.;.'-:,.~'., 

de los gobiernos postrevolucionarios postul.ó1 como medida priori'."·-~·:'.'.~ 

. tari;.,·· la impartición de enseñanza báoica a las masas para proce~·~·· ''i 

· der, pÍ>steriormente, a la capacitación de recursos 
. ' - , 

humanos ~e•'·.·• 
·tillprendieran J.as actividades económicas y productivas esencial•• 

. para el progreso del país ( 111. 

: En este _.nto vemos corno se va concretizando el. proceso 

· :1nst.itucionalisaci.ón del. poder en manos del grupo 

aecUante la priori.dad conc~ida a aquellas instituciones afines 

·a -sus' objetivos, mi.entras que mant~nían una posición de relativo· 

. di.s~nci.-iento respecto a aquellas instituciones qua se ·neqaban 
. . ~. . 

a redefinir su funci.é:>n-iento int~rno para adecuarlo al.·. proyecto 
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pol1tic:o-pedagógico estatali po"r ello, la Universidad era consi.;;. 

clerada por el qr1,1po obregoniata como un espacio educativo ·privi-: ·· ···.~i 

le.c;riado y ajeno al '.llamado "proyecto popul.ista" iniciado : por;' ;X,~ 
. ~~ 

la famil.ia revolucionaria. Esta posición conl.1evó la disminución: 

del apoyo oficial a esta institución ante 

en el interior de la sociedad civil, de la recientemente creada .. -',_)''_ 
.... c."; ,._:¿. 

Secretaría de Educación Pública; pero esta relativa indepe4encia, .·· ·~.' 

si bien mantuvo a la Universidad al marc;ren del proyecto educativo ·.·,e;; 

estatal no la libro del control que el. grupo dominante siq,Ú.6 .,~<; 
-nteniend<> en la misma. Todo ello contextual.izó el sur9imien:-, 

to :del conflicto suscitado entre el sector estudiantil uriiverai-:·> 

.b ael como. en 1923 se originó un proyecto de Autonomía .por':' •é 

parte de la Federación de Estudiantes de México, como resultado'' i' 
da1 conflicto suscitado en la Escuel.a Nacional Preparatoria·'· 

/ ,\"· 

y que causó. l.a r;anunci;:i de!. Doctor Antonio caso, a s.u .. f:lª!c;i~.:_,;:. 

C08IO rector de la Universidad Nacional, ante el Secretario ·c:le.: ·~ 

Rducáción Pública, José Vasconcel.os. 

Dicho proyecto, formulado por el Jefe del Departamento Tec::ll1~ :~'.'. 
de la Federación, Luis Rubio Ciliceo, fué presentado a: v1u;io11;~) 

~iput~dos y senadores ·que se suscribieron a la iniC:iat:j.va ( 12) 1f'< 
el 7. de septiembre paso a la Comisión encar9ada de : eatud_i,a:z::;¡,o 

~':.-; 

y que dictaminó favorablemente, sin. embargo, éste proyecto·. nÓ ·' 

pudo volver a las Cámaras a ser di•cutido, ·ya que a, pe~ici6~ 
. -.·•, 

del Secretario de Educación, el proyectó le fué remitido junto. 
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con el dictl(men favorable de la Comisión y fue retenido por 

iate basta su salida de la Secretaria. 

Aún .y cuando éste proyecto fue devuelto a la cámara de Diputados 

,'·· . por. e1 ·.Doctor Bernardo Gastelútu, sucesor de 'vasconcelós, nunca 

····fue· discutida en la misma; postergandose nuevamente el proyecto· 

de AutónóiníaOniversi.tari.a. 

Simu1táneamente, se robustece una organización estudiantil mex{

éana que data desde la creación d<¡! la Universidad ·Nacional, 

.creada· formalmente en 1918 como Federación de Estudi.antes~ dicha 

. orqanización se fija como objetivo conseguir 1a for111ación. 

una clase estudiantil fuerte, unida y con metas el.aras y defini-

ya que las experiencias estudiantiles que 1a anteceden 

s.on más bien· de carácter espontáneo y carecieron de un programa 

de.acción definido • 

. Esta Federación recibe una gran influencia del movimiento 

Reforma Universitaria de córdoba, la cual, a su vez, 

.. de la iniciativa de la base estudiantil y 109ró tr.iunfos positi

·vos no sólo para la Universidad de córdoba, si.no ·para· 

Ar9entina, sentando un precedente·favorable.para la participación' 

de los estudiantes en las decisiones y transformacionea de las 

universidades latinoamericanas. Los principios básicos de este 

movimiento fueron: a) Docencia libre y, bl Participación" de· 

los alumnos en el gobierno de· la Universidad; estos fueron· los 

principios retomados por estudiantes de varias universi.dades 

latinoamericanas, de manera que se puede hablar de un movimiento 
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general de reforma: sin embarqo, dicho movimiento 

culararidades específicas, as! como espec!ricas aon 

las actividades estudiantiles en cada pa!s. 

En el: año de 1921, se organizó el Primer congreso 

de estudiantes, erectuado en la Ciudad de México ( septj.ee~~irii 
y octubre>, en donde se constituyó 1a Federación Internacional'.:::~;~ . 

. . . '. :<~).\':~ 
de Estudiantes as! como diversas secretarias Nacional•••· >.qua};~~':lii 

no pudieron realizar nin<;JUna función real debido a las. direr~t~~(J~; 
políticas latinoamericanas; sin embargo, las reaol11cione• 

Congreso fueron de qran importancia {13): 

" ••• l.a juventud universitaria pro

clama que luchará por el advenimie~ 

to de una nueva humanidad, rundada 

sobre principios modernos de justi

cia en el ocd41n ecan&u.co y en el 

polltico ( ••• )JA primara y runda

mental acción que el estudiante de~ 

be desarrollar en la sociedad es dJ:. 

rundir la cultura que de ella ha r~ 

cibido entra quienes la han menes

ter. ( ••• ) Participación de lo• es

tudiantes en el gobierno de las un~ 

veraidades implantación de la docén 

cia libre, y la asistencia libre.~ 

(Portantiero, Juan c. Eatudiantes v 
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Pol!tica ••• , p.p. 191-195) 

De estas resoluciones, las dos últimas cobran una importan;;,.,.. 

cía siqn.ificativa para el movimiento de autonomía en México, 
. . ·: .. 

que a pesar de estos antecedentes no loqró concretizar en éste 

·momento. 

No fue sino hasta 1929 cuando se diÓ un verdaaero movimiento 

estudiantil que ·vino a sumarse a los ya múltiples conflictos 

simultáneos en los que se sumergía la incipiente soc'iedad ci•.ril. 

( 1 4). Por una parte, el enfrentamiento entre la :Cglesia y 

el gobierno, que ·había dado origen ~l movimiento cristero, sequía 

sin encontrar una solución real, lo cual se traducía en la ~xis-

tencia de un frente abierto que desgastaba constantemente el 

discurso oficial de 'reconstrucción nacional'. Por otra part·e, 

el asesinato de Obregón, candidato electo para la presidenciaJ 

l.a - creación del PNR y la consecuente camp~ña preslden~i~l .-. deJ:· 
candidato ·oficial, Ortíz Rubio, demostró tanto ia imperiosa' 

.·necesidad de reforzar la legitimidad y el consenso en 
al proceso de institu_cionalización del· movimiento revolucionario, 

como la recomposición de fuerzas que se efectuaba en el ••~o-. 
. .. 

,:;. 

:.:;: 

~. ;·. 

del 9rupo dominante. Este proceso requ·irid, ~orzosaiaenta. 'ia ; 
eli..;inación de caudillos opositores que, val.i,ndose de su 'presti...:.-'. 

9io P.rsonal, disputaban el poder politice al 9rupo gobernante,.: 

cuestionando así su hegemonía y su pretensión de encabezar - la 

'unidad nacional', resuci.tando los ideales revolu~ionari~s ··( 1.5) •, 

A este· marco de conflictos debe sumarse la incompaÜbil.id_acl:: ;. 
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existente entre 1a pol!tica educativa imp1ementada 

gobiernos postrevolucionarios y el sector estudiantil 

tario,. pues mientras el proyecto educativo 

especia1 énfasis en extender la impartición 

·a las grandes masas, el proyecto educativo liberal universitario·;·,. 

defendía el derecho de la universidad a permanecer .como,:, u~a:·.~;;;~ 

institución educativa pri'Vilcgiada que congr"'.gaba a aquel101(' · 
. '· . . . ·.~ ~.:-~,:(~?,\~ 

que habían logrado acceder a este nive.l escolar en. virtud •:de::Yiit;iJ!í 
., - ' . _:· . : : ::~_.-:;~/1~ti~ 

sus méritos individuales y que, ader.iás, provenian ae los. sectores··.;,,,,,, 

::::::ic::e:::flm::to~udi::t::. Fa::: ta:n deest:erc:::on,tu::b:::d: ::::r~~(I 
s·,..,~:~ 

renuencia de 1os estudiantes para adoptar los reconocimient.os :· ·,~i¿' 
. ~:;~c;J~ 

trimestrales ( 16); que a través de una comisión de la. Asamble~ ;,\'.,'.~ 

estudiantil de Derecho intentaron negociar con el seC:retarío :'.'.;,'. 
. . ... ,. >:,·~-~; 

.de la Facultad,· pero .ante la negativa del. mismo, se d~cl.ar,~rori. )~k 
en Huelga e1 S de mayo. 'l'ras lo· cual la 

eleme~~~s:. 0~2,~¡ BUS instalaciones ocupadas por 1os bomberos 'y 

la policía < 7 de mayo l. 

El ·movimiento fue'.· secundado· por diferentes escuelas nacionaletlÍ'.it;~ 
-· · ... : .. ,·--· ,.·,,;·f 

y derivó en un enfrentamiento abierto entre los estudiantes'::;:; 
,· ,, . .-~~'::. 

universitarios y 1as fuerzas del orden público, 

a la impugnación, por parte de los estudiantes, . de autoridad,•\f(¡~: 

tale• COlllO el rector de la Universidad, Lic. castro Leal í .. éi }; 
3:i~' 

director de la Facultad de Derecho, Lic. Narciso Bassol.• y··~!;;> 

secretário de Educación Pública, Ezequiel Padi1la. Estos . acon·~'.H: 
'/~· ".: :.:;:.· 
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'tecimientos pusieron de manifiesto la animadversión ·existe~te, 

por un lado, entre l.a mayoría estudiantil,- procedente' de los 

sectores medios de ·1a población y, por otro, la generación rev6:..:' 

l:ucionaria que·. encabezaba al sector oficial. Este último inter..: 

pretaba· al movimiento estudiantil como una conspiráción 'manejada · 

por la oposición, por lo que ac.usó a dos líderes estudiantiles' 

,·. · -Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela:.. de ser vasconéeli.staa· 

que utiliiaban su militancia política para fortalecer el níovi'-

miento ( 1 7) • Simultáneamente, se retomaba el moti VO central 

quehabta dado pie a la movilización de los alumnos de la Escuela 

·Nacional Preparatoria durante mayo ·ael mismo año; la · revi.sión 

plan de estudios (18). 

loa primeros días del conflicto, iniciado . el 9: 

:1a posición del sector· oficial sé 'caracterfz'ó por:·aes~ 

preati9iar permanentemente al movimiento estildiantflr mientras 

e,:.,_. ·'.'t:antó éste: último se organizaba en ·un- Comité-- de·:·Huelga, .' ~ 

dirig!a ·¡ la opinión ·pública para denunciar los. atropellos· 

::_J.~s qu• hablan sidó víctimas por' parte de -1a ,polic!a 

· , .. beros. 

•:"·Ante el notablé incremento del movimiento · estudian ti l., 

..... en el'. ámbito ca pi ta lino como en la provincia ,_, 9 )', 

Portes .Gil ordenó el retiro de las fuerzas del orden ·público.· 

·.que custodiaban los recintos universitarios y decidió c'ambiar 

··.-la tónica inflexible··de su actuación·. anterior; -por_.aiedio 

.·Jefe del Distrito-Federal, Dr~ Puig Casauranc -quien 
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hab!a propuesto para fungi.r como mediador del confl.icto, .y áftoá'.'• 

antes ( 1923) hab!a apoyado el proyecto de Autonomía Univ~r.si.ta2}: 
ri.a-, y los estudiantes le hi.cieron 

nes tales como la destitución de 

propuesta .Para el funcionamiento interno de la Universidad. 

En respuesta, Portes Gil se negó a acceder a las 

diantiles pero propuso, a su vez, la creación de l.a· 

Autónoma de México (21). 

Más allá de polemizar acerca de si la autonom!a 

fue o no una concesión presidencial al. margen de l.as peticiÓ~e';; 
.·· '.· . ·;:, .:~ 

estudiantiles expllcitas, lo que importa es realizar un . anális:L' ·. 
• . • .,¡ ' -

·Sobre la trascendencia histórica de tal acontecimiento~ 

.la. adop~ión de la autonom{a cristalizaban, en 

objetivos políticos inmediatos y a largo plazo; ent~e -1.o• ,'Pri~~-~:,,~;~ 
ros, destacó la solución paclfica de un conflicto, ur~no .q~e:.~.·B?:~ 

·ai. retornar a los cauces 1.egales, reconoci6-,1mpIÍcit.Ule~t;¡¡)¡;#~~~~ 
. - ' ,_· ... ' :.·.:.· ... ··;·: :.:::::~:.;.~~ 

autor:ldad· moral. del ejecut:lvo COllÍo .órgano monopol.:lzador d~ ·1 

medios de coerción e instancia mlixima del.. poder en _ia aoéi~' 
: :· :, -·~,· ·:--; ~'.<:.º::~:·¿~·~{;:7~~ 

. cuya inves.tidura garantizó su posición neutral, por enci.ma.-.cle•dll,; : :, " -.·~ ~"~~~i::-~1~ 
.. l.oa conflictos de cl.ase1 9raci.aa a la cual fungiría como, h'bf~~~i't;;ll 

. ::.:::::::::.:::~;::_::~::~~=::.~:::::t~I 
conatátaé::iÓn: de . la he9emon!a del. grupo. domi~ante ·en ~1 ,m.;~€f~~~ 
político, pues éste l.ogró salii- airoso de una .!loyuntura inicial.:. .. :;,¡'. 

·' ·. ' ~\,';.: 

' "e;.'~(,;~ 
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•ente desfavorable. En lo tocante a los objetivos pollticos a 
larc;ro plazo, la concesión de la autonom1a universitaria'permitió 
al c;robierno, finalmente, desembarazarse de una institución edu
cativa que en repetidas ocasiones se habla manifestado abierta
mente en contra de su polltica. 

Si formalmente los estudiantes universitarios había lo9rado 
quedar libres de la tutela de la S.E.P. y del sector oficial en 
9eneral, en }.os hechos, hablan aceptado el ultimátum presiden-· 
cial respecto a la demostración que la institución debia hacer 
del cumplimiento del compromiso establecido con los 9obiernos 
postrevolucionarios (22). 

El gobiernQ se asumía, nuevamente, como el órgano centralizador y 

rector de las tareas educativas en el pals, dejando claro.su pro
pósito de no permitir injerencias de facciones por.tadoras de un 
discurso ideológico contrario al que éste esgrimiera ante los 
sectores populares con la intención de formar una voluntad co: 
lec.tiva-nacional que posibilitarla la consolidación del. estado- · 
nación y que sustentarla su proyecto polltico~económico¡ la. Uni-

la "tns ti tuc ión , 
hHta ;{933. 

razón por la cual seguirla latente e'l confli.~:ito 

El •ovimiento que diÓ origen a esta "Autonom!a Absoluta"·dé lá 
Universidad fue producto de: 
a) Un conflicto ideológico provocado por las resoluciones apro
vada.s en agosto de 1 933 en el Congi:eso Nacional de Estudia.tites• 
b) La ·desorganización administrativa generada por la insuficiencia> 
de recursos económicos y una estructura rlgida que la Ley ·de 1929 

iaiponla a la Universidad. 
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e) La desi9naci6n de un nuevo rector (ln9. Roberto Medell1n). a 
lo que se opusieron los m~dicos y abogados universitarios. (Pi~ 

to Mazal, Jorge. La Autonorn!a Universitaria, p. 12) 

En esta coyuntura destac6 la confrontaci6n que tuvo lugar· 

Primer Congreso de Oniversitarios Mexicanos. Este Congreso con~ 
tituyd el corolario de una serie de acciones que se realizaron 
en varios paises latinoamericanos desde 1924 y cuyo o~jetivo era 
el de cuestionar la implementaci6n de l.a educaci6n tradicional y, 

·.por lo tanto, proponer su reorientaci6n hacia la participaci6n 
popular (24). El evento en cuesti6n fue convocado por el nuevo 
rector de la Universidad, Ing. Roberto Medell1n, a fin de 

• ••• lograr un acercamiento espiri--
tual entre los diversos centros de 
cultura del pa!s, b) establecer una 
coordinaci6n para afrontar diversos 
problemas t~cnicos comunes y c) bu~ 
car reorientaciones a la .enseñanza 
universitaria que estuvieran en COE 

sonancia con la 6poca que se esta 
viviendo". (Guevara N. ,· El Saber •••• 
p. 66). 

Durante la ~uguraci6n, el 7 de septiembre de 1933 125),.se 
.abrlc5 la diacusic5n sobre la posicic5n ideol6gica que la UniverÍli-'-' 
dad deber ta adoptar _en aquellos mo:nento1,1. ·Vicente Lo1r.barcl0 'l'ole•· 
et.no, catedr&tico y conocido lider obrero, presidic5 la Segunda~ C2 
misi6n del congreso, encargada de estudiai;, el tema: • Posicic5n 
ideol&gica de la Univerai4ad ~rente a los problemas del momento; 
illportancia de 1a Oniversidad en el mundo actual•. 
En su ponencia dejaba ver que la ideoloq!a que deb!a reinar en el 
a.bito universitario comprendta loa principios socialistas, poai
ci6n que se e~rent~ba a la de aquellos catedr4ticoa liberales 
que conformaban el grueso de la planta docente; entre loa que de~ 
tacaba el profesor Antozú.O Caso, famoso por BU trayectoria. 
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en la Escuela de Altos Estudios, quien como respuesta a la exp~ 
sici6n de su exalumno refut6 la que denomin6 "credo del colecti
vismo•. 
El en.frentamiento entre los dos intelectuales se di6 en un con-
texto donde se habla desatado la batalla ideol6gica en contra 

- : .. del conservadurismo en la educaci6n, hecho que presionaba al 90-
bierno. para que éste tomara cartas en el asunto; de esta forma, 
el' gobierno se encontr;iba ante una encrucijada:. adoptaba una ac-. 
titud coherente con el proyecto educativo que abanderaba e inte
graba a la Universidad en el mismo, sobre todo en lo referente a 
garantizar el acceso de las masas a la educaci6n gratuita, o.bien 

-legitimaba su posici6n generando consenso entre los sectores so-. 
ciales m~s reacios a aceptar la injerencia estatal entre los que 
se encontraban los universitarios, y canalizaba por otra parte 
el descontento popular. ócasicr.c.ü.o por el cor.gol.ar.1iento -y_..er. ·v.~,e_. 
•iones franco retroceso- de las demandas revolucionarias en mat~ 
ria agraria y laboral. 
As{, la pol~ica suscitada entre Caso y Lombardo fu~ la mQestra 
m!!s palpable.-de l.a existencia de sectores opuestos en el inte--

· c.rior 'de. la Universidad. Por un .lado, se encontraba en el sec-
tor cat6lico-liberal que, encabezado por caso, ve1a con temor la. 
posibilidad de adctx"!6n de la doctrina socialista como discurso· 
Clnico y oficial en el ~bito de la educaci6n superior. 
Por otro lado. exist1a una facci6n de extrema derecha, represen
tada por el Lic. Rodolfo Brito Foucher -director de la Facultad 
d~ .Derecho y l.a Uni.6n Nacional de Estudiantes Cat6licos (U.N.E.C. t 
qUe.pu9naba por: 

"Fomentar el estudio de las humani
dades frente al. materialismo despi~ 
dado de los socialistas, oponerse a 
las ideas disolventes de la naci.on~ 
lidad que circulan en la Universi-
dad, ajenas a la tradici6n mexicana, 
y fomentar la cul.tura cat61.ica•. 
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(De Leonardo, P. La Educaci6n •••• 
p. 94) (26). 

Finalmente, el sector universitario de izqui.erda p119nabapor.la 
instrumentaci6n de las propuestas aceptadas en direrentea. ~nc¡r.1.· · :.·\~ 
aos estudiantiles universitari.os, a fin de redefinir a .la Oniftt' .·:.,:i~ 

·si.dad como una i.nstituci6n vinculada a las nece.aidadea inmedia;;.;.i. ;;;,,:;;~ 
tas d.e su momento hist6ricor este sector ae idenU.ficaba .c:on ei.:.:. f!~ 
discurso ofi.ciali.sta, pues vislumbraba en e1 poaibilida4ea'de 
cambio en funci6n de l.a adopci.6n de ciertas medidas. como fueron·, .. ,;;,,;; 
el apoyo a la formaci.6n de cooperativas y l.a introducci6n de. la.· ·:c.'.)'. 
educac:i.6n social.ista. 
All1 pues, la.polAmica Caso-Lombardo cobr6 especial. realce en el 
a.abito filos6fico,pues el. primero representaba la concepc:i6n fi~ 

< .. :. '.:,~ 
·,;~~'.:_·~~ 

los6fica. idealista, mientras que el. segundo era decl.arado defen-:., .. 
·sor del. •materialismo dial~ctico•. No obstante. debemDa deata.;;.;.',·;.:.:; 
«::ar que, 

•Adn cuando la orientaci6n idealia
ta de Caso y l.a Materialista de Lo~ 
bardo eran radicalmente antitAticas, 
hubo entendimiento sobre al<.JUnoa de 
l.os puntos d.laputac!os. Los do• po-: 

l.emistaa estuvieron de acuerdo en 
aceptar que la filoaof1a se basa en 
l.a natural.e.za y en la culturar en 
que l.a esencia de toda h~dad es 
l.a subordinaci6n de loa intereses 
del grupor en que la cultura ea 
creaci6n de valorear en que la un.i-
veraidad es una comunidad cultura1 
de inveati9aci6n y enseñana&J y -
que l.a uni.veraidad debe tener una 
orientaci6n•. (Rumbo de la Oniversi

~· P. 7). 

:~,·~-;~-:'¡ 

' :. ····-~· ::, .. ;·:<·::~::;~ 
. ·::...~;:·~:· 

-~, )"'".~::: 
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· · La• diferencias se dieron en cuanto a la forma de concebir la 
';·.· :·-·cul.tura0 la naturaleza.. la enseñanza de la historia y de la ~".-~ -
;-.·: ca, pero principalmente en torno a 1os fines asignados a la·"'· · 

_·,caci6n superior¡ temas que constituyeron l.os ejes neur41gico_s p~ 
·ra'la· exposición de una problem:itica que rebasaba considerable-

el discurso filosófico, pues se trataba de definir l.os.11-
l.a injerencia estatal en el. devenir de l.a educaci6n su-

vocero del. ideal.ismo, empez6 definiendo a l.a cultura 
~tico, estético, intel.ec--

.tual (verdad), religioso (santidad); y al.a Universidad como una 
comunidad cultural de investigaci6n y enseñanza, en éste sentido, 
l.a;cultura era finalidad de la Universidad. En contraposici6n, 

·· .Ia!Dlldo Toledano, afirm6 que la cultura no es una finalidad, si
:1.nstrumento del hombre. 

• ••• el conocimiento del.os probl.emas 
de l.a vida y del mundo y la_ posesi6n 
y el ejercicio de una profesi6n y 
oficio al .servicio de los fines de 

la sociedad ••• • (UNAM, La Universi-
dad ••• p. 19) • 

. que la 'cultura :tenia por objetivo l.a conservaci6n de ... .Las 
'i.Ílll~tuciones caracteristica~ de un r~gimen hist6rico en parti~ 
'l&'r •. Adam&s, siguiendo las interpretaciones te6ricas .&ocialis:.;.:.;. 
~ pobraba.especial rélevancia el valor económico, pues ·a Í!sto 
... bal~ vinculados todos l.os demás aspectos~de la cultura~ De 

el acuerdo sobre _la Universidad.como una comunidad.de 
:l.nvest:l.gaci.6n y de enseñanza, se vi6 desplazado por 

la concepci6n que de cultura tenl:an cada uno. 
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A1 hablar ac.erca de ciencia. el maestro caso reconoci6 que no 

constitu!a un universo cerr.ado y absoluto, sino que constantemen 
u :i.ba adquiriendo nuevas verdades: y que en este ·proceso exis'.""~ .··. 

t!a una total sepa.rací6n entre las ciencias naturales y las.cien. 
ci- aoci.alea. ya que las segundas se significaban por su. carac-' 
ter de humana• y en este sentido era necesario acl.arar que el 

hombre no era producto integro de la naturaleza en tanto 
"Es otra cosa además: es cultura. 
es propiamente humano y lo propia
mente humano es lo contrario, esta 

sobre la natura
leza que demuestra el mundo sobren.e_ 
tural y, el mundo sobrenatural es 
el mundo del hombre. El hombre es 
trabajo de la Creaci6n, la luminos.a,_ 
dad de la vida, la flor del mundo, 
la eeencía del pensamiento, y de la 
voluntad y del ideal•. (Caso, A. y 

Lombardo T., V, Op. Cit.• p. 50). 

De esta manera, Caso, negaba el principio de la identidad .esen-

cial de los diversos fen61Ilenos del universo sustentada por Lomba~ 
._-40 •. Y .. Q\l~ deb1a re.~t:ir con la enseñanza de 1a filosofS:a basada 
en. ia::naturaleza. . 
c&ISO consider6 que la fi1oaof"ta no se pod!a reducir al. orden, nat!( . 

.. r'Al., C080 .tampoco pod!a ser re-ducida al orden, cultu~a1.·:··'~l~ ~~· .,,:. 
deb!a basarse en la naturaleza. pero florecer en 1a sociedad· y ·1_a'< 
Qal.t'lira; as~. la Uefinil5 como la disciplina c¡Ue ten!a 

• ••• por objeto la concepci6n sin.t6-

tica del mundo como totalidad, ~un-
· dada en la int1U.ci6n.de1 principio 
de.la exi•~ncia. el cual se sati•

-race en la reli9i6n, la metaf1sica 
y la ciencia". (Garrido; L. ªAnto_. 
·nio Caso ••• •, p. 39) .• 
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~f'.X.ii,~Z:n:: .. ::~~:~~:º;:e~:::: ;:1~:a:::c:::~6:e f ~~:::f :c:e~:::= 
'.i;;:C-<'Y- C::er .·..:1· ·valor -rel-igioso como la explicaci6n per se del proceso 
;;;;~'.:> búma:rio'¡ ' y considera •que es necesario vincular la filosof1a con 
~!;€~:;;: •la:'riatura1eza ya que s6lo as! se lograr:ra sintetizar al indivi-
:~::::;;_, 

r,,;,: C!uo" con el mundo. De ah! que afirme: 
&':¡;~·:·:'' 

"Porque no hay filosof1a sin el ho~ 
bre y como la parte fundamental del 
pensamiento es el hombre mismo cua~ 
do vinculamos al hombre con el mun
do estarnos basando la cultura en la 
naturaleza y, al mismo tiempo, la 
filÓsofia en la cultura". (Rumbo de 

~}{;_;tro de los pun::s 
1:e~:~::::i~:d~o~~t~~~;6 la enseñanza de la 

f.'>•:··::)l\i-storia,. ·que para Lombardo debia concretarse al estudio del de
~~-{-:> '•~roilo de las instituciones sociales, ya que aG.n los hombres 
ac~::~.:.:~:;.,;~..r~.(~:·-: .... ',. _, ,· ·, - ' - ' • 
"l\U:.;,~1,>Cionales son resultado de di.chas instituciones, y a través 
~.~;.~-~~de :.e•se•:c:o'nocim:Í.ento era posibl.c 1:!.e9ar al conocimiento de la so-

~?;..:;;•:·-··.,, ..... :.\..· .. ·-..---.-·-· .. - -__ - .. - - - . . .:. . 
~@!i;::;•:,:ciedad.: para'- Caso, sin embargo, l.a historia no se pod1a redu'ci:t - -· 
$jí{J}:al,eatucUo de las instituciones sociales porque ~stas • s6lo -~raJÍ 

~~~;;::=: .::r~:s d:o~r=~s:::~:c~o::~e::m:~;t~e:::t::~:s:;~o a:~i::::-~-- -

~~?:. c;Lc,oma -un: "conocimiento sui-gener i6 que 
•• _.-.no es sino el enunciado sintét!_ 
có de atributos previamente defini
dos de cierto puebl.o;. individuo o. 
civilizaci6n, (caracterizado-por> 
su ·inalterabilidad en el. pasado•_ .• 
(Garrido, -"Antonio ••• , p. 62) _-

.M:emAa,consideraba que el saber hist6Í::ico- no tenta un valor esen-_. 
cial, pues "lo dnico valioso y pl.eno de sentido es la vida perso

·):•_, aai.~ (Caso. A. y Lombardo T., Op. cit .• p. 54· 
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Cuando 1a discuai6n gir6 en torno a la labor docente. Caso defe~ 

di6 la 11bertad de catedra con argumentos 6ticos1 es decir, Caao. 
sostuvo que la 'Dniverilidad. como persona moral, no ¡iocl1a quedar· 
circunacri.t~ a ni.nc¡dn credo o dogma, pues todo dogma que no era:.~· 
austentado por una verdad religiosa. pod1a ser rebatido como ··fa!.: 

ao en el futuro. Lo que s! deb1a privar en la Univeraidad era 
una orientaci6n de humanidad y justicia. 

Su oponente refut6 lo anterior señalando que nunca habla existí- .. 
do un régimen hist6rico carente de una teorta social, sea esta 
impl1cita o explicita, que sirva de fundamento, a au vez, a la 
fi1osof1a, a la ciencia y a la pedagog1a del mismo (27). En 
efecto, la libertad de cátedra llnicamente hab!a propiciado el ·· 

desconcierto de los alumnos, quienes no s6lo no se formaban un 

criterio propio. sino, lo que era adn peor, aprendían a 8er si.JD.!! 
ladores para adecuarse a todos los pensamientos. Es mAs para 
Lombardo no era posible transmitir conocimientos sin que éstos. 

fuesen signados por juicios val.orativos y, por consiguiente, por .' 
una orientaci6n, por un criterio determinado. De ah! .1.a necesi:- · 

dad de de.finir un eriter.1.o dni.co q-_.e ::i.rvic.se como gu!a, .·lo. 
no quer1a decir que se adoptase una posici6n acient~fica, 
bien, af:Lrlnaba que la• verdades cient1ficas, a diferencia de 
dogmas rel.i•;Jiosos, posetan un carácter contingente y habrt.ari 

enseñarse antes de que caducasen. 
La orientaci.6n social de l.a On.iversidad fue otro de los 
b:&tlldos en 1a polémica. En palabra• de caao. 

•si la Oniver•.idad no.obra para el 
bien pdb1.ico. nada valdr&; s.i no 

airve a la comunidad, debe desapa
recer. su ~.in es aristocr&tico; 
seleccionar capacidades auperíores 
del conjunto de las unidades huma
nas; pero su base es democr&tica•. 

(Garrido, L., ap. c.it., p. 1~6). 



En su propio proyecto sobre la orientaci6n general que debla asu
. mir la Universidad (28), caso inclu~ la ayuda al proletariado, 
pero sin que esta conllevara l.a adopci6n de una teor1a econ6m.ica, 
pues dnicamente se trataba de .adoptar una actitud caritativa, es 

. . 
decir,_ de ayuda a loa sectores popu1ares •en su obra de exalta---
éi6n. dentro de los postulados de la. Justicia• (Rumbo de la Uni-. 
versidad, p. 22). 

A_· su vez Lombardo declar6 que la Universidad debla. contribuir• .111!. .. 
·di.ante el conocimi.ento cientlfico de la realidad mexicana, a la 
socializaci6n de la propiedad, declaraci6n en la que rebásaba la 
intenci.onalidad del grupo dominante_ 
Adem&s.el estudio actualizado de la ciencia posibilitarla la for• 
maci6n de profesionales conocedores de su momento hist6rico. 
_En vi.rt).d · de .lo anterior, la Universidad no quedar!a a la zaga de: 
l.a.transformaci6n educativa exigida por el nuevo régimen, aunque 
tampoco se convertir!a en la instituci6n responsable de llevar a 
efecto la revoluci6n social, ya que esta dltima era una tarea a 
ser realizada por las masas, alln y cuando éstas no poseyeran una 
cultura superior. 

·· bUir a 
A la Universidad competer!a, entonces, contri.:.: 

• ••• que .se salve México impersonal
mente, a la masa, y no hay otra ma
nera de salvarº a la masa tratando 
de que la Universidad corrija cien
tíficamente, en la posibilidad de 
su acci6n, el régimen -injusto que 
nos caracteriza( ••• ) Hay por des-
gracia una humanidad que tiene ham
bre, no s~lo espiri.tual.mente sino 
tambi6n .material ••• la Universidad 
ya. no debe educar para la duda ni 
en la duda, sino en la afirmaci6n•. 
(Caao, A. y Lombardo ••• , p. 55 y 56). 

conuapo~ici~n de opiniones puso en evidencia 1- dife_r•nci.-. 
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existente•· entre dos cosmovisiones, el proyecto .educativo que C!_ 

.da· úna de el.l.as sustentaba y, espec1ficamente, el papel que se··.· 

a •u c-<ido, ;;¡ asi.9naba a l.a Universidad. 
_Para loa idealistas, la Universidad responder1a 
la formaci.6n.de profesionistas, en l.a medida en 

:;:.~'fi~-j; 
que l.es propor"."~: ·:~.~ 

cionase una vasta cul.tura general. Los juicios valorativo·s qu·e · ,,.,.,71: 

~::;::::r:: :::e:a~::t:e~~a~i::~:~s:=~~~~=:a~e d:s~:: • ª~=~:; __ .. <i::~f 
·- ~<~~0.-~~ 

los .cuales, al finalizar sus estudios, se hallarían en la· !?O'sibi·_ ... ,..,, 
,.;:~~7~f/. 

l.idad de adoptar un criterio personal. frente a la vida. Por lo • <'"'"':. 
tanto, l.a funci6n social de l.a educación superior no iba mlis· !".~-·¡.:.~ 
all.á de constituirse en un foro donde se expusieran l.as dist:in;.;-". --
tas interpretaciones académicas; este model.o tradicional de un:Í.-'•·: . ·.:1.1;.. 
_versidad la ubi.caba corno 1.a institución formadora de profesioni~:" _·:f;í~ 
t
0

aesedsetecmoordtoe, l.iberal y deslindada completamente de l.a pol1tic·a,· · . ·:·:.· .••.. ~.:~~-· 
el. sujeto educativo era entendido como un ser en: . .,, 

·;·:::E'.+f§ 

::::~t==~~~:=~:sd:a::::::~i:0:r::::::n::u::t:::~n:::i:::ad :· •.•. ·.··<~; 
_ va~i6ndose de un discurso cient1fico, neutral y previamente est~ <;1~ 
.bl.ecióo, ie ?l."C!:cntartan distintas opciones para guiar su camino. ,.;:::!;;~ 
.. '·. ·.. . . . . ·. ' .. : ·. '.:•·'.>.G 

·:El. saber enci.clop6dico as1. transmitido de generaciOn en genera.-,,:~·.::.~''.::;':;; 

c:i.6~. encontraba sú fundamento 111.timo en el reconocj,mie,nto d~'~ür_i:::<:;;~~~~ 
-aer metaf1si.co, esto es un superhombre que todo ,lo sabei ·ios'·su,;;''/.''::.i.·~-·~-i 
jetos .educativos formados bajo esta c:oncepci6n constituir!.an P()r:: .. 
con•iguiente. l.a intelectualidad del pa.1s. a cuyo cargo recaer~~ ,·q:i~,:;; 
l.á tarea de qui.ar a l.as masas hacia una homogeneidad cultural. :';;<i~~ 
En otras pa1abras, para Caso Y. l.os ideal.i.stas, el. engrandecimie~. :!::.:·:~'': 

to del pata re~::~:r~:peri.dad econ&iico-soc:ial, :A'·:lt 
<~1 

no industrial, ~ ,comairci~1, nO ·:e~. '· .. '::i 

p:i.ta1ista, no circunscrita: justi_
cia e instr'ucci6n pllblica", am6n 
de l.a práctica de las institucio--. 
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nes liberales, ajustando nuestras 

leyes a la realidad nacionalw. 
(1bid., p. 105-106). . 

La .i.nterpretaci6n de esa realidad nacional el ningún momento 

i.mpl·icaba ,_ un cuestionamiento profundo de las prlicticas educat.!_ 

vas tradicionales, ni mucho menos al elitismo y al desface entre _ 

_ l.a educaci6n institucionalizada y las demandas de los sectores. m~ 

.yoritarios. A pesar de haber vivido la irrupc.i6n de la Revolu---. 

ci6n; la .intelectualidad que ocupaba una posici6n he9em6nica ~n
el. limbito universitario se resist1a a romper con la tradici6n 

idealista y, consecuentemente a adoptar una postura pol1tica que 

.implicara.un mayor compromiso con los gobiernos postrevoluciona-

rios y su proyecto de reconstrucci6n nacional; ni qué decir de su 

_abierto rechazo a toda in::jerencia estatal en la rcdefinici6n d_el 
quehace_r po1:ttico y universitario, actitud que deriv6 en el pro--

91-esivo aislamiento entre la Universidad y el proyecto educativo 

estatal.. 

Lombardo To1edano, por su parte, representaba a un sector progre

···;~' )!ista ,qu_e buscaba una orientaci6n nueva para la educaci_6n medi_a ... 

. superior, a cargo del gobierno; esta facci6n de la intelectuali--· 

d,;d mexicana, que agrupaba tanto a docentes como estudiant~~. c0!!! 
• · .. prend1a ·el error en que estaba incurriendo la Universidad al_ man~ 

. tenera~ al margen del devenir hist6rico del pa1s, aferr.lndose a 
.:,una·. tradici6n libresca completamente obsoieta e incapaz de propo!:· 

.c._cionar .. soluciones alt_ernativas a las demandas de los sectores p0-
pulare11, particularmente en lo referente a planeaci6n econ6mic,a ·.y 

· •educaci6n. 

En· esos momentos, manten1an, era preciso difundir un mejor conoc_! 

_miento de la realidad mexicana y para ello se acudir1a á ·la cien

cia generada en los recintos universitarios. Est~ conocimiento 

de la realidad mexicana, a su vez tenia por objeto orientar la ~ 

11tica de los gobiernos postrevolucionarios en su tarea de rediá~ 
· tr:i.buc:i~n de la_ riqueza, prestaci6n de servicios sociales a los 

· . grupo• -yoritarios y respeto a 1as garant1'.as y derechos 
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dos en la Constituci6n de 1917. Pero la propuesta educativa ·de 
los proqresistas iba m!s alla todav1a al. postular que J.as ta.reaa 

real.izadas conjuntamente por l.a Universidad y el. Estado tendertan· 
hacia la conformaci6n de una _nueva sociedad constituida bajo ·el: · 

régimen socialista. En este sentido, la intencionalidad de ~•t• 
grupo de intelectuales rebasaba al. proyecto pol!tico de lá ·fac"'.'-
ci6n pol!tica dominante, pues esta altima se adher!a a la J.6gica . 
del capitalismo. 

Sin ·embargo, en su lucha por someter bajo su control. a l.os grupo• 
conservadores y obtener la leqitimaci6n del estado como 6rqano 

. ,~,, 

- •• -~¡~ 

rector de los procesos sociales y fuente de donde emanar!an en·.. :/ú} 
l.os sucesivo, las disposiciones relativas a las pol!ticas educaít! · ·-· 
vas, el grupo pol!tico hegem6nico apoy6 el proyecto de la educa-'"'.' . :·F'.~~ 
c:l6n socialista y lleg6 incluso a abanderarlo como propio al. pr•:-'· .'.··.~.:~ 
sentarlo como uno de los frutos de la revoluci6n por cuyo cumpli-> .. 
miento val.arta el Plan Sexenal. :/'i!J 
En efecto, el qrupo en el. poder comprend!a perfectamente la· nece-.. i;~·}J 
sidad de scmeter a su control a un :Lmbito institucional. refracta-::' :.;'¡f(;'f 
río a su pol!tica de reconstrucci6n nacional, m4xime cuándo de ;di;:···,"~~~ 
cha i.nstituci6n. egresar.tan J.os futuros cuadros diri.9ent.e• de la - ''3~?1.¡ 
•ociedad. Por el.lo, l.á construcci6n del nuevo sujeto •ocial pais!. ::.d~ 
ba pgr ,la orientaci6n de la Universidad, vincul.4ndol.a más· eatre..:..:: ·;·:~~~ 
chaniente con los problemas nacionales prioritarios y c:o111pZ-O-ti.ae ·'.:.'i! 
.dola en. la bdsqueda de soluciones viables para los mamo•~ 'A.as;. . ·>::~;;,~ 
l.a U";iveráidad contribuir!a activamente a la producci6n, e.:i.rc\11.~..: '·.·.;~f 
ci6h y difusi6n de una nueva no:rmatividad simb6lica, funcional··.•··; '<v 
los intere••• del E•tado en la medida en que coadyuvar!a a la Lo~ 
maci6n de llft aujeto social que priorizase los intereses col.ecti.-
voa •obre los individuales y que participas.e activa y directamen
te en el proceso de 1110dernizaci6n de la econom.ta nacional, de -
acuerdo a los lineamientos estatales. 

El. resultado de esta polémica fue la aprobaci6n, por el Congreso 
Universitario, de la ;.f~:rma. soci.ali.sta en la ensañanza·auperior1 
tal decisi6n provoc6 la reacci6n adversa del di.rectos de la F&eu! 
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tad de Derecho, Li.c. Brito Foucher • y de sus segui.dorea, qui.en•.• 
aaaltaron el local de la Confedera.ci.6n Nacional de Eatudi.antes, 
c:onocida: or9ani.zaci6n perteneciente al sector de la izquierda 
universitaria; al mismo tiempo masivamente renunciaron profeaorea 
que, como Antonio ca.so. se opo~an a la adopci6n del discurso so

cialiata COllO doctrina dnica y oficial en el. a.bito de la educa-
ci6n auperior. TambiGn cobraron importancia en ese IDOIMlnto loa 
.. tallidoa huelgu1sticos iniciados por los estudiantes de Derecho 
y reforzados por los de Fil.osof!a y Letras. Odontolog!a y comer-
ció; fue tal la resonancia del conflicto que ll.e96 a involucrar a 
algunas universidades del interior de la Repdblica (Guevara N •• 
Op. cit., p. 73). 
Loa cSerechistaa lograron la expulsión de Lombardo Toledano y del 
rector Medelltn y los acusaron, junto con el. Secretario de Educa

ci.6n Pdblica, Narciso Basso1s, de ser promotores ocultos del so-
cialiSlllO. D1as mAs tarde, un grupo de estudi.antes, dirigido• por 
Antonio Caso y Brito Foucher, tomó la Rector!a; en respuesta, Ba
aaola present6 la iniciativa de Ley que conced1a la auto-S:a pl~ 
na a la Universidad, ast el 19 de agosto de 1933, el Congre.O.de 
la .. Oni6n, expidi6 la Ley Or9&nica que otorqaba a l.a Universidad 

.. plena autonomta; en dicha l.ey se enumeraban loa 6rganoa de gobi.e!: 
no .• pero ae dejaba al. Consejo Oni.versitari.o la detenainAcidn .de 

.•ua autoridades, loa procedimientos y requiaitoa pax:a deaignarlaa. 

aua funcione•', etc. Dejaba tambi.Gn el. ~ct&men de t:odaa l.aa nor-
aaa y todas ias resoluciones que •juzque necesaria• para el des19!!· 
wl.viaiento de la vida interior de la inatituc:USn•. (Pinto Nasal,. 

·Op. cit., p. 14). 
La ine•tabil.idad provocada por l.a a9itaei6n estudiantil, en un 112 
-nto en que la Universidad era pea.acla por loa diferentes lliect2. 
:re• en pugna, si9nific6 para el. qobierno la coyuntura ¡;>erfecta .~ 
ra otorgar la autonomta a una instituéi6n.cuyo proyecto no h4bta 
sido capaz de coqptar y que además de costosa para el erario pd

blico, era fuente de constantes conflictos. 



BOTAS DE AUTOHOMIA UHIVERSI,ARIA 

1.- El proyecto presentado por Justo 'sierra tenia como ••4'l•~•••e1m

to l.& ruptura con la herencia 

Real.· 1 Pont:L!icia Univers:Ldad de México1 propon:Lendo de 

ta'torma l.a creación de una institución de 

la cual. debería permitir l.a existencia de. un eapacio:,¡iar:a 

la ciencia y por l.a ciencia misma. Aunque· esta inst:Ltución·· 

dependeria del. Estado económicamente, se postulaba 

1.!.>Csidad de otorgarl.e personal.idad jurídica propia, a 

asegurar su existencia. De ahi que se l.e considerar& 

bién l.'a l.ibertad académica aunque no se hacía mención 

en relación a l.:Lmitar l.a injerencia y capacidad de 

ejecutivo, instancia que autorizaba el. presupuesto 

a. l.a ·Universidad. Así, en 1910 se vuelve a 

ilibil.idad de crear una Univer.!!idad baj(). los 

· que 91 Dr. Sierra expusiera en 1881 ~ 
- ···::\}; 

. : .' ·.' ·1 ·~~.:,;~~ 
.2.- ·Esta orientación puede_ ser 11u~trad.a .. de .1a sj.!fu~e~t~. aaner~~.~~:·:-._·::~¡ 

·,·),•'" 

,;Loe ateneísta& conf'ormaron:·una Universid&d cuya: tiinción/· ,,¡.,'')',;~ 

el.· .cul.tivo del saber,, se concebía al. margen ds todo deterai >~ 
. ::..'.•'· 

nUao social.. Desde su pe7spectiva, l.a. creación y tra'á,t1áJ.:,::('. 
-. ·"·"' ., .. ,··.,.,. 

:~:n 4:::r:::::r::n::: t:~:i::• d:a::: ::::::g::::::•d:~:.~::t ''..; 

da civil., más al.l.á. de l.a l.ucha armada" (Gueva~a Bi.e~l.a, :o~·. 
cit.:, p.28). 
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3.- Ba aá-. alpnos de sus aieabroa aás destacados coao Antonio 

Caao, ailitaron en la opoaición dentro del partido Reeie

ccioniata; otro•, col.aboraron con el. gobi.ernode Yi.~t~riano 

.. Huerta coao fue el. caso de Alfonso Re.res .Y Keaesi.o: Oarcia 

Bar&nJo. 

4.- La Univerai.dad, la Eecuel.a de Altos Estudios .Y el. rég1.11en 

•deaocráti.co• de Madero ruaron amenazados. Las priaeras, 

por la deai.gnación de l.os partidos presupuestari.o.s de 1913 1 

pues sua oposi.tores consi.deraban que su aonto reaul.taba tan· 

excesivo que era coao "veati.r al. indio de trae .Y con huara

ches•. El. gobierno aaderista por su parte, se enfrentaba a 

crit:l.caa .prov·eni.entea lo ai.sao de aus parti.darioa que de 

· · pos:tiori.ataa. 

En eat.e ,periodo, V1.ctor1.ano Huerta pide a Pedro Henriquea 

UreAa· que retor•• el. plan- .de estudi.oa de la Escuela llac_io

nal Preparatori.a, y a llemesio Garcia l.o noabra Secretari.o 

de Inatrucción Públi.ca. 

6.- De acuerdo al Plan de Guadalupe, V. Carranaa se hiao cargo 

del poder ejecutivo de l.a naci.ón, conservando el.titulo de 

Pri.aer.Jete del Ejército Constitucional. Asi pues, tungi.Ó 

·coao Pll!'••i.dente 1.nteri.no mi.entras ae ll.a11aba a elecci.ones 

pre!'idenci.al.ee,; Ko será si.no h.aata el. 1 o •. de aa:yo de 1917 · 
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. . . 

c-ndo Carranza deje de ser primer jef'e del Ejército 

tucional 7 será electo Presidente Constitucional. 

7 .- C1':. en. Hurtado Marquez, Eugenio. La Universidad.·.. ia 'pro- · ... .e: 

puesta de Palavicini. 

·a. - El 20 de agosto de 1914, Carranza, habiendo dimitido' Hue.rta: 

del. poder, toma la ciudad· de México. Su periodo provisi'onal :· 

será interrumpido al des~onocer la Convención de Aguasca11en 

tes, la cual había determinado cesar al Primer· Jef'e como· e!r 

.cargado del poder ejecutivo de la nación. ·carranza se est§. 

bl.ece. en Veracruz y la Convención nombra a Eulal.io Gutié-

. rrei& jefe del ejecutivo por 20 días. En consecuencia, duran: 

te. ese periodo existieron en México dos gobiernos:. por un 

l.ádo, el de Carranza, que trasladó l.os Poderes de.ia Unión 

ai puerto cie veracruz y estableció el gobierno éonstituci·o.,.. •·· 
:·:::2:: 

lialista; 7, por otro, el de E11-la1io· Glitiérrez qtie establece:; 

en Palacio Nacional el. gobierno convencionista. 

9.- Consu1tar el apartado de contexto 1920-1924. 

10.- Consultar apartado de Vasconcelos. 

11.- Esta delimita·ción de funciones influyó marcadamente en la .. 

11entalidadde los funcionarios públ.icos, al.·grado de 
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preaada llanaaente por el presidente Portes Gil., .cuando ar12 

ró el conrlicto estudiantil. En el acuerdo del.7 de aayo •• 

declara clauaurada la Facultad de Derecho T 

aiguiente: 

asienta lo 

• ••• ai durante el año 1929 no es posible abrir la racultacl, 

sobre las bases de la disciplina y el cumpli•iento de loa 

reglaaentos universitarios, la Universidad supriairá el aAo 
de 1930 la Facultad de Derecho e invertirá el presupuesto 

que hasta ahora se le ha venido dedicando, para la industria 

y progreso econóaico del pais" (UNAM, "Autonoa:ia ••• •, p.11) 

Por su parte, el Secretario de Educación, Padilla, expresó 

ante el. Congreso de la Unión, su propia caracterización de 

la Universidad. 

• ••• las clases intelectuales ·han estado siempre divorciadas 

. de loa intereses del. pueblo y de las •asas revolucionaria,•. 

( •• ~·>. aon un~ ariatocracia del pensamiento. Son l.aa poaee

doraa, las guardadoras de· loa principios y dogaaa que coaaa-· 

sr,a, la tradición y todo movimiento revolucionario de verdad 

·•• Wl deaol.edor.4• dogaaa y Wl reconiltruotor de principios.; 

De a&Dera que la barricada la tienen enfrente del pueblo 

la• el•••• intelectuales ( ••• ) las cl.aaea que han salido de 

·la Universidad de México, con excepciones de individuos que 

a peaar de haber estado en la Universidad han estado ea el 

pueblo, han aido egoiatas, indiferentes y hostiles profunda~ 

aen~• a la oauaa de la Revolución Mexicana. (; •• ) La Uai-
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veraidad de México no se ha ocupado de ir a :1.nvest.igar, 

•et.erse en el seno de nuestras l.uchas" (I.b1d., p•.32}. 

12.- Consultar el apéndice con este proyecto. 

1).- Consul.tar el apéndice con las resoluciones del.Congreso. 

14.- Consul.tar el apartado de la Formación del PHR. 

···15.- Tal es el caso de la rebelíón encabezada por 

.Jesús M. Aguirre, Francisco R. Manzo y José 

16; ~.Se· trataba de una m.odificación a la evalt.tación anual que se, 

hacia mediante exámenes final.es orales. 

nocil!lientos 'tr:Lmestral.es introducia J:a obl.ig~t.oriedad de 

presentar tres exámenes escritos durante el ailo. escolar' 

mo un requisito para aprobar los 

~demás se exigía un 75% de asisteO:ci~ pára.cada 

hecho que atentaba contra el. 

vigente en la Universidad. 

17.- Consultar apartado sobre la.campaña vasconcelista. 

1.8.- Esta medida pretetidia coordinar l.os estudios 
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con. loa de bachillerato, ya que loa primeros quedaban euJe-

• to11 ala supervisión de la SEP, mientras que los se¡undos 

dependian de la Universidad. El descontento de loe prepar.1.· 

. torianos -e~plotó cuando se anunció la adición de un· año aáa 

•a su plan de estudios a !':in de coordinarlo con el de l.a •1 

ClolDdaria. 

Se adhieren al movimiento las Escuelas de Derecho de Yuéa

tán, Veracruz, S.L.P. y K:ichoacán. 

donde se asientan lae peticiones· 

• ,\o· estudiantil.ea de 1929. 
;,,., 

·: .. • .21.- El. .texto coapleto de la carta de Portes Gil. a loe estud.i_an-
-·.;,·,,.,_ ... 

.··.-. 

tel¡ se puede coneultar en Pacheco-.Calvo, C •. LA Organiaa-

_ción Eatudiantil. •••• pp. 44-48 • 

. & .. ta intención es pal.pabl.e en las pal.abras que Po'rtes_ .Gil. pr,2 

nunciara .· en la t'ieata que le ot'recieron los eatudi-t.ea~ a 

la culainación del movimiento de huela•~ el. 11 de ,iulio. 

··A eaber: 

w ••• La Universidad Racional de aqu! en adelante podri seguir 

uno df dos caminos: ·pero por f'ortuna uno u otro aon colive- · 

nientes para el. pa!s. El priaer caaino es el del éxito aáa 

coapleto .de la Univereidad y el del desarrollo srandioso_de 
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la cultura del pa!s ( ••• ) Pero queda el otro caaino: el 

del. t'racaso de l.a universidad, que no deseamos; pero q~e .taj:': 

bién de llegarse a él es conveniente para el pais, po~ú~.(. 

este fracaso no será perjudicial para l.a Repúbiica. SÍ.. la' 
' . 

Universidad, si nuestra juventud, si nuestros profesional.ea·:.·.-' 

q,ue reciben el. l.egado no saben responder a .laa exile.;~i~a .-.. · 

~e ~esponsabilidad Y. de cultura, :la Un:iversid&d tendrá_ q~·~· ·-> · 
. ·, . . . . ~ 

fracasar, y si fracasa l.a Universidad, quiere decir que ·nueJ!; 

tras el.ases medias fracasarán también ( ••• ) Entonce.a. la· 

Revol.ución, el. gobierno renovador, tendrá que búacar loa 

rectores de l.a revol.ución futura y l.os dirigentes de este 

país vendrán de l.ss el.ases prol.etsrias del. pueblo de Mixtcéi:.: : 
Y entonces iremos a l.os trabajadores, iremos a los campe'ai~:. 

no_s,. iremos a los obreros para sacar de ahi loe futuro8 u;.; 
rectores de est.a Nac'ión. da a::ta sociedad QUe vive y_ que ',. ·.-

alienta ·un anhel.o de grandeza renovadora." - (UNAM; "l~ ~~~~~~ftri~ 

23.-

mía ••• 11 , p.54). 

~sta sentenc La será pronunciada por Bassols ·en esa· oca::sióni:.:<: 
• • • r ·,• ." ' ~ •,• /•, -·.::::·";';.t?~~ 

,; ( ••• ) La Universidad deja de aer la Univeraida4 Baciona:L. ;~:-t\if; 

para convertirse 4'n_ Universidad Autónoaa de México; d:e'J~·~~o}.' 
Hr el ór¡áno del Estado encargado de la !unción d•:~du~.:~ 

rreaponde, en un pl.ano de noble y pareja compet~ricia· ccSn loa:._--~i 
-;,.:; 

,"r' . . .. . .;.,;c.,1~i 
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deaá• centro• de educación prote•ional. de la República•. 

(Guevara •·• Op.cit., p.34). 

Bn 1924, la VI Convención de la CROM, dirigida por Loabardo 

Toledano, propuso 7 obtuvo la aceptación de la convención 

.. para exigir la retoraa al articulo Jo. Constitucional., ••

dian.te la cual. se estableceria la educación .socialiata~oti

.cial.aente. En 192~ la Federación Nacional. de Maestros ea 

quien toaa la consigna. 

Además de l.aa Del.egacionea de Estudiantes representantes de 

loa Estados de la República, asiste el. Diractor·de l.a Uni

versidad de Guadal.a~ara, quien pugnara por establecer la 

doctrina socialista en la aiaaa. 

antecedente de esta organización ea·~a·contederación de. 

Bstud~ntes Cat~l.icos, cr•ada en 1926 7 transtoraada en la 

u.s.s.c •• hasta 1930. 

neutralidad valorativa es refutada por Loabardo de l.a •1~ 
gu:l.ent• -nera: . 

•n s1sl.o XIX que creó el r+sJ.•en capital.ista ea una·etapa 

b~lllt6r1ca en la evolución de todos los puebl.oa, etapa qua"ba 

toraado una pedagogia capital.ista. Ro ha habido, pues, tal 

neutralidad. La libertad.et• cátedra ha serv.ido · aiapleaent.e. 
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para orientar al alumno hacia una ~inalidad politica, en 

lación con las caracter!sticaa del e,atado ·burgués. ··Esa ea. 

la realidad". (Caso., A. y Lombardo T., V. Op.cit., p~)8). 

28.- El pro7ecto que Antonio Caso elaboró sobre la orientación 

la Universidad cÓaprendia las bases siguientes: 

"Primera ·base.· La Universidad de ·México es una comunidad 

cultural de investigación y enseñanza; por tanto jamás :pre-

coniza o.ficialmente, como persona moral, credo alguno 

tico, social, artístico o científico. Segunda. Cada cate

drático expondrá libre e inviolabl.emente, sin más. limitacig_>· · 

nes que las que las leyes consignen, su opinión personal .fi ... 

lósótica, cient!tica, artística, social o religiosa. 

ra. Como institución de cultura, la Oni versidad de .. México, 

dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber 

eaen"cial;. de ·realizar su obra huaana ayudando ... l.O cl.~a .. :. pr_2'.:: .. 

l.etaria del país, .en eu obra de exáltación, dentro· de: los 

postulados de la juat:lc.:la, pero sin ·preconisar una. téori& 

e~onóaica circunscrita, porque las teor!ae son transitorias 

por. au eaencia, 7 el. .bien de l.o.s hombrea ea .un .valor eterno 

que l.a coaunidad de los individuos ha de tender a .conseguir 

por· cuantos aedioa racionales se hallen a su .alcance". 

(Ibid., p.JO). 
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PROYECTO POLITICO PEDAGOGICO DE NARCISO BASSOLS. 

Para poder comprender el proyecto pedagdgico de Bassola ea n!!. 
ceaar . .to hacer un an!l.isis de su pensamiento: en este sent1.do. 
•• lugar comOn caer en la caracterizacidn del mismo tomando 
.al.o una de las partes constitutivas de su pensam.tento, qui
z(s la que se considere signif .tcativa , como lo es el anticl!!. 
r1.calismo o el. tecnicismo de Bassols, como explicativa del 
todo. S.in einbargo, cons.tderamos que la conformacidn de un pe!!_ 

aam1.ento, en este caso el de Bassols, encuentra su expl.1ca
c.1dn en mdlt.iples .influencias, algunas de las cuales adqu1.eren 
mayor .importancia en un momento determinado, sin que esto in
fluya para que las dem!s no intervengan en la conformac1.dn de 
su proyecto e incluso determinen las caracter!sticas que el. 
m.ismo asume. De ahl que se empiece por estudiar la formacidn 
polltica e intelectual. de Bassols, desde su infancia: c:on la 
f.inalidad de .ir rescatando cada uno de los rasgos que poste
r.ioriaente caracterizar~an su proyecto ¡;:ol!tico-peda969ico. 

Narc.iso Bassols Garc!a, naci6 en Tenango del Valle, Estado de 
~ico, el 22 de Octubre de 1897.su padre, Licenciado.Bassola 
y Lerdo de Tejeda, de ideolog!a liberal por descendenc.ia lllll

terna de los Lerdo de Tejeda; su abuelo, catal!n y refugiado 
pol.!t.tco en Maxico, tuvo gran influencia en Narciso Bassola, 

su ~rop.ia esposa expres6: 

•Narc.iso me hablaba con orgullo de sus antepas~ 
dos y de sus antecedentes liberales: pero se 
vela c:on clar.idad que reservaba para el abuelo 
catalan sus m.ts vivas y entusiastas simpatlaa 
y con el que seguramente tenla m!s puntos de 
contacto• (Bassols, Clementina B. de. •Aspec
to• da su vida•, en Narciso Bassola, en memo-
m_, p.2) (1). 
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B.izo sus estudios en la Escuela Hacional Preparator.ia de 19i1. · · 

a 1915, años en que la lucha revolucionaria se habla extendi
do por tOdo el territorio nacional, situaci6n qúe no Ímpidi6 
el desarrollo de las c&tedras en la Universidad y la Escuela 
Nacional Pre;iaratoria, ~~stituciones reorganizadas por Justo 
Sierra y que contaba entre sus maestros a los miembros del 
Ateneo de la Juventud. De esta época data el inter's de Ba
ssols por la situaci6n del pats, 

•cuando en marzo de 1913 un nuevo cap1tulo 
de la historia de México se abri6 con el 
Plan de Guadalupe ( ••• ),era ya Bassols. 
un observador atento, de 15 años de edad, 

de la realidad social y polttica de Méxi
co.• czevada, Ricardo. "su trayectoria", 
en Narciso Bassols ••. ,p.12) 

y pese a su formaci6n en el seno de una familia acomodada, 
simpatiz6 con el movimiento revolucionario adn y cuando no 

· particip6 en el act:ivamente. 

inqres6 a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en donde se 
destac6 como al:wnno brillante (2), antes de finalizar· sus es
tudios se hizo cargo de las cátedras de L6gica y Teor!a del 
Conocimiento en la Escuela Nacional Preparatoria,c!tedras 
que contribuyeron a su formaci6n filos6fica. En 1919 estabie
clo junto con A1varez Icaza un despacho en ·1a calle de Tacubá 
para empezar a ejercer su profesi6n, pero un año despula, al 
terminar sus estudios estab1eci6 su propio despacho ·y fue no!! 
brado profesor de Garantlas y Jllnparo en Jur.isprudencia. 

As:1sti6 a un Congreso en El Paso Texas, como rep~esentante de 
México, . (consultor del Departamento de Salubridad) y. eae.1111~ 

mo año _(1925) es llamado a colaborar en la Secretarla General 
del gobierno de Carlos Riva Palacio, en el Estado de Mtxico, 

', .•.·, 
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carqo que desempeño por poco tiempo, ya que para junio de 

1926, se vio obligado a renunciar por estar en contra de la .. 
polttica implementada por Riva Palacio: ast retomes su• clte
dras en Jurisprudencia y retorn6 a su prlctica profesional. 

Es en estas actividades, 111.is que en su actuaci6n en el gobie~ 
no de Riva Palacio,en las que fue adquiriendo una poaici6n pG
blica prominente, en virtud de la cual fue encarqado, por el 
Ministro de" Aqricultura del Gobierno Callista, para redactar 
la Ley Reqlamentaria del Articulo 27 constitucional en mate
ria aqrarta, y poco tiempo después public6 •La Nueva Ley A.gr~. 
r!a• dado que la. ley reglamentaria hab!a sido modificada ca•i 
inmediatamente después de'•u cromulgaci6n. 

"La discusi6n de la ley agraria deja ver clar~ 
mente que el pensamiento de Bassols no .e• tan 
s6lo el de un joven jurista cuya preo'cupaci6n 
se límite a aspectos más o menos importantes 
dél r6qimen constitucional del pata, sino que 
es un pensamiento cada vez ~s maduro y cert~ 
ro que gira alrededor.de problemas sociales 
y pol!ticos fundamentales."(Narciso Bassoi,,., 

.Obras ,p. 4) 

Sin ·embargo, ·es necesario destacar que si bien se manifiesta. 
a favor.· de lo's sectores populares, esto es. resultado de una 
fomci6n jur!dico-f.:Í.1os6fica dentro de la tradicidn positi.;.;·. 
vi.ata representado por Rabas&; as! Bassola concebía· 1os dere-· 
éhos del hombre como la expresi6n del sentimiénto de justicia 
de cada epoca. Una muestra de es~a concepci6n se encuentr~ en 
la pol~ica que sostiene con fierrasti sobre la justicia, ese 

miSlllCI año ( 3) • 

Ro obstante, serta injusto no reconocer su preocupaci6n por 
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campesinos a 1.ndl9enas, ast, 

• •• ~- Hay que entreqar toda la ti.erra a los que_ 

1.a trabajan; hay que entreq6rsela pronto. De

jar de cumpl.1.r con cual.qui.era de 1.os requ1.si

tos anteriores,_ es hacer 1.nsol.ubl.a el proble
ma, es traicionar al indio, es no ser revol.u~ 
cionario, es servir a los intereses de-terra-. 

ten1.entes y del cap1.tal.1.smo yanqu:1..•(Bassol.s· 
op.cit.p.53). 

preocupaci6n que 1.o conduce a 1.a basqueda de expiicacione9 

que poco a poco l.o :l.ran acercando al. material.:1.•mo hi.stÍSr:l.ec;~ 

Fue nombrado director de la Facul.tad de Derecho y Ciencias 
Soci.ales, en. febrero de 1929, carqo que desel!lpeño por muy ~ 
co tiempo, a._ado que a ra1z de 1.a huel.qa de estudiante8 (4) 
se vio obl.iqado a presentar su renuncia y desl.igarse tot.a1-

mente de la Universidad. (5) 

ColDO consultor del secretari.o de Raci.enda;;- pert:ic:ip& en lA. · 
factura y· defensa ante 1.os tribunal.es Federale.s de .la Ley 

- bre la 1.i.qui.daci6n de los Antiguos Bancos de Emi.siCSn, en la 

cllÁl se asentaba que los :blll.etes de la em:t..i6n de d:l.choá a.!!" 
eos ,que .,no ·.e p_resentaron a canje contra bonos· c!e la Deuda '.
sanearla, pr-cr1.b:l.r1an en ~avor de 1.a Nac1.c5n• Aát como: par-:~ 
ta de la COIDis1.C5n 1.1.qui.dadora de 1.os. _Anti.é)uos Bancos de au:
si.CS~, rac10rrid toc!a 1.a Repabli.ca, entre 1930 y 1911~ 

•ne .... 1.uchas jur1dicas en defensa de la na-. 

oi.dn y como ~qado de ella, tue 1.lavado a la 
Secretarla de Educaci.c5n l'1Sblica.•czevada,op. 

ci.t.p.15.). 
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La reputacic5n a.1canzada _por Bassol.s, en estas actividades·,. l.o · 

presentaba ante l.a opinic5n pGblica como un intel.ec.tual.. proCJr! 

sista y preocupado por el eumpli.mi.ento de las demanda• revolu 

cionarias. l.o que lo convertir ta en el sujeto idÓneO ante ·lo;; 

ojos del .. ctor intel.ectual, para legitimar el. gobierno revo
lucionarioi en un momento en que la crisis ideolc5qica hacia 
inevitabl.e r~tomar y cumpl.ir en al.gunas medida~ dichas deman~ 
das, por parte del. grupo en ei poder (6). De ah! que re~ul.te 
neceaario destacar la importancia que el. proyecto p:>lttico dé' 
Bassol.s cobr6 como parte del proyecto del grupo en el. poder• 
Dicho proyecto, que muchos consideraron como marxista, cobrc5 

siqnificatividad por l.as caracter1sticas que el.pensamiento 
marxista asumi.6 en el. misl!:IO, 

• ••• su adoptaci6n de los postul.ados marxistas 
no fue· un fenc5meno de sdbito convencimiento 

sino un proceso l.ento, que f&cil.mente se a-

pr~eia l.eyendO su. introducc16n a l<J. N:ieva· .. · 
·Ley Agraria en 1.927, su articulo •ouquit -~ 
mo revolucicnario", ~ 1930 ,· llU9 ~jos. postar~ 

relacionados con l.a reforma del. arttcul.o 3o •. · -

Constitucional y el. prc5loqo que esc·.l!'illic5 pa
ra l.a Teorta y practica del.· socialismo de 

Strachey• (Carril.lo Fl.ores, Antonio, "La He
rencia", en Narciso Bassol.s ••• ,p.95) (7). 

No ob~t&nte,cuando Bassol.s lleq6 a la Secretaria, su conoci
miento del. material.ismo hist6rico ara muy incipiente, inclu
so podelllOs afirmar q\JS no era del todo·.veraz, lo que se deja ver 

en su afirmacic5n: 

• ••• probabl.emente el. materialismo histc5rico 
es falso, por simpl.ista".(obras,p.25). 

l.a val.idez del mismo quedaba reducida a la expl.icacic5n eco~ 
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mica de la· sociedad· con· el fin de determi.nar el sentido 

"func16n que el Estado deber!a adoptar en sus pol1:ticaa. 

Es as! como la funci6n del Estado la deter1.inaba el desarro

J.í.o econc!Smico de la sociedad, y en e1 caso conc;;r~~ aeMax1~ 
co, la funci<5n del gobierno debia ser de promotor de:t .. cambio 

_social y econ6mico del pais. Y en ~ste sentido_, la_ 
0

barr~ra 
mas grande la constituia el clero que deb!a, ·a decir de 

Bassols, ser controlado por el Estado, en efecto:' 

•Excepto por sus enfoques anticlericales, el 

socialism0 de Bassols no parec!a ser e•Pe
cialmente extremo ... era bastante flex1.ble 

en su aceptaci6n o rechazo de los conceptos' 

socialistas y mostraba más preocupaci6n por 
los problemas particulares de M~xico que 

por las doctrinas de Marx y Lenin•. (Dri

tton, John. Educaci6n y Radicalismo en Mlbü 
Cio, p.2&.> 

Esta caracter!stica es de vital importancia para la :desi.qna~_: 
.ci6n de Basaols 'c'a!o secretario de educaci6n, ya que en. su., .. · 

proyecto se conjugaban: por un lado, las cateqor!as aiarxi•~ 

. tas.· tan en voga por la crisis que atravezaba el. sist-a eco-' 
n6mi_co capitalista y por otro lado, la ideol09la .anticleri

cal. que requer!a el gobierno pára hacer frente a la iglesia 
como 6rgano ·educativo independiente del eatado, l.o que hac!a 

su· proyecto lo suficientemente funcionál· á ·i.aa neceliidad .. ·· 
del. proyecto del gru¡;io dominante; dado que •• proclámaba uria 
nuev~ ·ideolog!a acorde con l.as demandas ·populares· no satisf~· 

chas por el gobierno "revolucionario" anterior, y·seatacaba 
a la iglesia como el principal obst&culo para el. desarrollo_: 
bac_la un nuevo tipo de sociedad •socialista•. Podemos. afir
mar en·relac16n a Bassols que: 
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•~ •• dado el contexto de las relaciones mexÚ:a

nas :I9le11ia Estado en los primeros años de la 
d6cada de.los treinta, su ideología p0l!tica 

y econt5mica tend!a a desvanecerse en su ate!~ 
mo qu.e 61 mismo proclamaba y au antipat!a 
hacia la religi6n organizad.;.". 
p.29). 

(Britton,op.-

En este sentido la caracter!stica más importante del proyecto 
de Bassols es suanticlerical.ismoque viene a complementarse 
con la adopci6n de algunas categor!as m.:irx.istas que apoyan· 
dicho proyecto y explican su preocupaci6n por ei desarrollo. 
econ6mico a través de la capacitaci6n t6cnica. 

De .este modo, el proyecto pedag6gico oficial más que ser def.!_ 

nido como marx.ista debe ser considerado como anticl.erical ·lo 
CÍUe no impidiÓ.'la ai"ticulaci6n de los elementos necesarios para 

· .le9itimar el ?royecto del grupo en el· poder, .. a. t:r::ivt!s ·de la 

difuái6n de valores. como ·ei desarrollo eeon6micó ~bajo et can-. 
tr0l. del estado·, la unidad nacional,. la industrializaci6n, 
es decir·, la. conformaci6n de una normatividad simb6lica que 
respaldaba la accidn del gobierno como 6rgano regulador de la 
vida social, pol!tica. y econ6mica del pa.!s. oe:mcdo que·se-: 
hacta indispensáble asegurar la d.ifusi6n de esa nueva.normat,!. 
vidad eliminando la influencia educativa del. clero, aspecto -
en que el proyecto educativo de Bassols t!lJllbi6n ·resulto. ade-' · 

cuado. 

En dicho proyecto Bassols dar!a dos funciones a la educaci6n,
por un iado, como formadora de sujetos funcionales a un nuevo 
tipo de sociedad, y por otro, como desfanat.izadora religiosa. 
Funciones que seg1ln el propio Bassols, se hac!an necesarias 

toda vez que 

• ••• la escuela no es el t1nico factor o centro 
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de formac16n de la c:onciencia individual, sino 
que, al _lado de ella, hay otros muchos facto
res_ de educaci.Sn del hombre". (Bassols, _Obras 
p.129). 

Por lo tanto se bac1a evidente la necesidad de dar al térmi-
· no: Íai.co l.a connotaci6n no s6lo de "neutretiidad"- sino de 
aaignarle un papel. c:ombativo ante la iglesia, papel que era 

- juati.fi_cado en dos cas.::is, por la Secrctar!a: en el caso 49 
qui~nes.no reciben su educaci6n en la escuela o en el caso 
Cs• quienes recibiendo su educaci6n en la escuela necesitan 
c::icntrarrestar - la i~l.uencia religiosa de otros factores .Ocie_ 

l••· 
- t.a. Secretar1a se contitu1a en el instrumento a trav6s del 

cual el Estado difundir!a un normativo simb6lico acorde eon 
sus intereses, pei:o adem&s justificaba su acci6n sobre aqu ... 
llas personas que no asist!an a la escuela .y eran i.nfluenc~~ 

:ésas por. otras normatividades • en este caso la del clero. 
-Aa1, la escuela extend!a au radio de acci6n a .todos los 

- - sec:t.ores sÓciales. incluyendo l.os sectores que se habtan man 

. unido al margen del proyecto "revoluctonario"; a t~a_vl!a ~---
-- su propio proyecto educ:iativó puesto ~n prA_ctica en l_as escu!. 
las privadas. En este sentido el proyecto eminentemente an
tirreligioso que abanderaba Bassols se constitu!,a en 'el .ift8-_-· . .. . . ' .. · , 

tr-ntó idóneo para a:intrarrestar el poder educ.ativo .ele .la 
ig1esia. Proyecto en el que la escuela estaba encargada de 
educar 

• ••• a1 n~f\o d&ndole una posici6n ante.1a vida 
y una interpretacidn de~ mundo que percibe 
completamente desvincu1ados de datos o ele
·-ntos de lnclole religiosa.• ( Basaola, 
obras, p.126). 
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De -nera que el. proyecto educa ti.vo del estado deb!.a abarcar 

a todo• lo• •ectore• •aciales, de aht que el 4mbito ~ la s~ 
creurta •• exte rdiera a través de leyes, a las escuela• . 
primaria• y secundarias pri.vadas .para garantizar la l.aicidad 
ticsuQati.va, adeit1&c de i.ncrementar el nOluero de escuelas pGbl~ 
ca•, ya_qua en palabras da Bassols: 

• La muerte de prejuicio religioso es, por 

fortuna una consecuenci.a autom&tica de 
la educaci6n de las masas ( ••. ) por el.lo 

la Secretarla de Educaci6n PGblica juz

ga que el mejor sendero para llegar a un 
resultado eficaz es el deoarrollo inten-
so de ~a obra educativa". 
Obras, p.119) • 

(Bassols, 

. El proyecto educativo de Bassols contribuiría al desarrollo 

del pats pues no s6lo se trataba de desterrar las enseñanzas 
: rali9:losas. de lo•_ sujetos, si.no que adem4s tenla P,Or objeto 
·.conformar un nuevo sujeto acorde éon la.ti necesidades del 1:>1:2. 
· yecto del: grupo gobernante ; esto es, con una acti_tud :d:ife
rent:.e con respecto a la sociedad a ·construir, reorqai\izando. 
·1os conocimientos, actitudes y habites imparti.dos en la es-· 
':cuela func:ionalizandolos al proyecto de desarrolló econ6mico . 
. del pa!s. . Con elio el t6r11Íino 1aico áclquiere una connota_;; . , 

. . .. ~-.'. . . .,, . . . :. . . ~. . 
q:l6n-:-peclf:ica en el proyecto educativo de Bassols,·.no. e_n-
ten4:ida, comÍQ una neutral:idad ante los problemáa aoéiale• ó'-.. . ~ . ' . . . . ' . ' ~ 

cienttf:ico•1 ,por el contrario, la .escuel.a la:lca debla contri 
bu:ir a la sol.uc:i6n, de eso• problemas er:i9i6ndose 'c::Omo ú~a., 
1ut:ituc16n prolllQtor~ del progreso econdmioo a trav6a dá la 

:intr:oducc:l6n .de m6todos de trabajo y .técnicas .de produce~~¡\ 
lilodernaa. FAtos conoc:imientos aunados a l.a enseñanza c:Le!! 
t1f:1ca - :ocnfonia:rtan cen los sujetos una nueva actitud ante .la 

~ida y una nueva' :1nte:rp:retac:ldn del mundo, completamente', de!. 
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nncul.adoa de la reJ.igi6n. 

Si. la escuel.a ·debS:a eriqirse como una instituci6n p~motora 
de1 progreso, el proyecto educativo debS:a tomar· en cuénta la•.• 

necesidades de la sociedad, necesidades que en este caso .ha:... 

cS:an priori ta ria . la atencit5n a la poblaci6n rural: en efecto• 
el. proyecto educativo de Bassols contemplaba como uno. de sus . 
objetivos principales la extensi6n educativa a laÍlareu ru~ 
ral.es, y a peSar de que muchos autores consideran que· durante su 
qestit5n en '1a SecretarS:<1. la educación rural tuvo un papel se
cu'ldario, la verdad es que siqui6 conservando el papel. que 
desde 1921, con el proyecto vasccincel.ista, se le habS:a 'asig
nado. AsS:, una de las preocupaciones fundamentales del. pro
yecto fue: 

• ••• el. contraste violento que ofrece la inmen
sa mayor!a de la poblaci6n que es campesina,
frente a la ciudad." (Bassols, o;:,ras,p. 171). 

Contraste ,que deb!a ser resuelto para lograr .l.a verdadera, .un!_.:, 
f:icaci6n nacional. y modernizar el sistema productivo, .c;¡ue .en 
au.mayorS:a l.o constituS:a l.a aqricul.tura. 

Para Bassol.s las diferencias existentes entre el. campo y la. 
ciudad eran un obstáculo para l.a conformaci6n de Üná 
nueva sociedad, dado que primero debS:a desarrollarae l:a in'.'.' 
dust:r:la Y.despul!s a largo o mediano plazo se acé9dar1áa 
un modo de producci6n "social.ista". En este sentido··i:ai· 
collcel>cit5n de desárr;llo hizo coincidente· el proyectéS educi · 
t~'ll'o del. ministro, ~~ el del qrul>o heqemónico •. De &hi. que· 
la pol.i.tica educativa. diriqida a la pobl.ac16n rural adqUiri!,> 
ra gran siqnificatividad. 

ED .. virtud· de l.o anterior es necesario destacar. la.a .caracte-,. ·.' 
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-- r!•ticas_ que_ distinguen el proyecto pedagógico rural de. Ba-. 
it.;ols 

• •• ·.pueden reducirse a cuatro l.os sectores -que 
abarca el. intento de transformación de las m~ 
sas campesinas: biolÓgicQ econ6mico, cul.tiiral. 

o t4enico y propiamente social. o humano•. (B~ 

·. ssols, Obras, p. l.77) 

El. aspecto biol69ico, contemplado como la introducei.CSn de 
h&bitos y pr!cticas higiénicas, as! como de costumbres que 
c~ntribuyeran a erradicar enfermedades y elevar l.os niveles 
d· salud de los sectores populares, era uno de ios aspectos

priori.tarios, ya que Ge consideraba como necesario mejorar. 
-1as cond_iciones de vida de dichos sectores _como paso previo __ 
para el proceso de "redención" de los mismos. Paralelamen
te se contemplaba la introducción de un _nuevo normativo en 
el. .que la higiene y l.a salud eran valores escnc1ales para 

· ·)!l;·de•arrollo y .dar!all. como resultado l.a conformaci6n_ de S!!_ · 

·. ·· .. :.jetos.saludabl.es_ y_, apt:os para el _nuevo proyecto de 
-il.o industrial.. En . pal.abras . de Basso:Ls: 

•••• educ_ar . ª· los :indÍg e~s ·en t,l\lena . propo'rci(Sn 

es. ·intr0ducir en ell.Ós costumbres, P.~acticas 
'y . h.1bitos_ de ~onservaci6n de ia salud., que .. 

se requieren para vigorizar numerosos nl1c_leoa 
de_ población debil.itado~ por e~fe~medad~s _y 

por costumbres positiva~ente in~néÚiabl.;;• 
oon l.a buena salud del. cuerpo". (BalÍs~ls,· 
Obras,p. 177). 

De este modo, el problema biol.ógico deb!a ser resuel.to-en 
·aras _del desarroll.l.o económico, objetivo principal del _¡:.ro ... · 
- yecto.· ~du_cativo. As!, el aspecto económico cobró una réieva!l-
~!Á ••pecial en la medida da que deb!a 'contÚb~ir- al d.isarr2, 
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llo ecoN5111ico eon la .introducci6n de nuevos sistemas de pro~ 
ducc.i6n y transformaci6n de ia r.iqueza. y a trav6s de la C.• 
pacitaci6n del campesino, con el propdsito de elevar su pro
ducti.vidad,' de_manera que la func:l.6n esencial de la escuela 
fue: 

" •.• desterrar vi.ejes e i.nadecuados si.stemaá de 
producci.6n y de transfoi::maci.6n ele la r.iqueza. 
sustituy6ndolos, en la comunidad campés:l.na 
cons:l.derada en su conjunto, por nuevos_·.tipos 
de actividades aqr!colas e indµstriales•. 
(Bassols.obras.p.176). 

Que aunados a otros elementos como la enseñanza de ofi.cios, 
··•l. ·uso de las unidades monetarias, la conformaci6n de· un 

aati.Vo •imb6li.co, etc., contribuir1an a la cristalizaci.6n · 
proyecto econ6m:l.co del qrupo en el poder. 

,-En l.a =nfor!!!!!.ci<Sn del nuevo normativo simb6lico juq6 un. pa- :;: '·' 

. =l~=~=:n:da v:~ :::::t:r::::1~: :n:::::~ ::\~;?:~··::;·:'ii:~ 
~i~ 

t!fi.eo •• proporcionarla a los. sectores .rurales una nueva-· 
comprensit5n d.11. ia vida y los fenCsmenas. naturales, enri.q\l~· 

·ciendo llUS conocimientos para hacerlos JD&s fuertes Y cOD -~ . ' 
yores poai.biU.dades de. desarrollo: De esta ·'fo·rtiiia;, los cono~-. 

>_; ''<· 

cillÍrientoa "cient1ficos" o culturales _proporcionados por· l.a· ::-'''·· ".i· 
··tiac~el.'a'·•• .cor&Vert:Lrlan en el iñStrumento t6c'nico· que ~~t~~:. ,· ···· 

·bürla al. desarrol.lo de los sectores l>opuiarea. ·En· concr: .-~·• -;; . / 
c\19nc1.a la concepci.t5n de Bassols sobre .la cultura c¡uedabá r~ ó.:U 
d\lcida a loa conoci.1111.entos t6cni.cos que contr:Lbuye·ran . al 

- -- . ,'-''- ~. 
desarrollo económico del país. 

E~. _eate senti.do .•. ;el _proyecto de Bassols se ·preocupd por rom·. 
coamoviai.<Sn •tolkl.6rica" o de sentido 
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90• tamb:f.en se preocup<5 por recuperar esta coS11K>vi11.idn y 
.- transroZ111arla de tal manera que se conformara un nuevo t.ipo 
de noJ:mat.1vo simb61.ico mas acorde con el proyect:o 
pol.!t:ico del mo-nto; no 

obstiante, esta propuesta no toad en cuenta la partic.ip.acidn 
de l.os sectores populares en la recuperacidnde J.os ei-D
toll que co.ntr.1buir!an a la conformac.idn de la nueva no=at!_ 
vidad1 ant- bien, serta el maestro. coa:> .instrumento del.
proyecto el que se encargarla de rescatar los elementos que 
a su juic.io no constituyeran una traba para l.a obtencidn de 
los objetivos propuestos. 

Ast. el aspecto social o humano del proyecto toaar!a en 
cuenta la existencia de una cultura y la escuela deb!a 

" ••• Realizar una s!ntesis de dos culturas, co!!_ 
servando los valores positivos de las razas 
ind~gena• y tomando de la civ.ilizacidn occi
dental, con los recursos tl!cnicos y la~ posi
bilidades que el maquinismo aporta, todo aqu!!_ 
llo que fortalecer& a nuestros inClios c:onvir
ti•ndolos en una =• f!sicamente vi90roza y 
111ecAnicamente apta' para producir riquezas en 
mayor abundancia." CSassols. Obras p.17 8) • 

En~re_los elementos de la cultura ind!gena que bab!an que 
r .. catarse .estaba la estructura or9anizativa de la mi•-· 
la.cual se caracterizaba seqQn el mi•m> Bassols por su dis~ 
c:l.pl:l.na. coopsracidn, trabajo y armon!a; caracter!aticas 
que ravorectan la rormacidn de comun.tdadea pl:OductivaR, en 
donde los -sujetos como parte de su grupo aceptarían la in
c:orporacidn del mismo al proceso d~ p:roduccidn industrial, 
resolviendo el problema ex.istente entre el pn>eeao de unif!. 

cac:l.dn nacional y las estructuras sociál.- exf.stentea en 
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las .áreas rurales. 

El proyecto educativo loqrar!a, entonces, inteqrar todo.a loa 

aspectos de la vida de los sectores .popul.area en una estru~
tura conqruente con la del pa!s, pero que se serv!a de la 
que esos sectores ten!an como propia ajust&ndol.a a la nueva 
estructura de poder nacida de la revol.uc~6n. El mismo·Ba~ 
ssols expresaba que: 

• .•• un proceso de educación integral de nue!. 

tros campesinos requiere, junto a mejor·•~ 

l.ud del cuerpo a un enriquecimiento rel~ 

tivo derivado de mayor capacidad de produs 

ci6n, la formaci6n de sistemas pol!ticos 

que expresen l.a vida municipal de los indf 

qenas y realicen la concatenaci6n de tales 
sistemas aut6ctonos con el cuadro general 

de las instituciones del pa!s.• (Bassol.s, 
Bbras,p.J.79) 

La. tarea de .inteqraci6n de los sectores populares.quedo, 
·tanto , asiqnada principalmente al proyecto educativor para_· 
tal. fi~ era necesario que la escuela incidiera· en todo l.os 
aspectos de la vida social de los núcleos de poblaci6n' rural. 

-e ind!qena, de ah! que se· considerara:;-.a toda 1 a poblaci6n co:
_, el" sujeto educativo y sus enseñanzas fuera,;; .diriqidas. no: . 
a la unidad individual como anteriormente ae habtá hecho,~· 
sino a l.a unidad colectiva. 

Sin descuidar la educaci6n de los niños, el proyecto edúcat!· 

YO se diriqi6 esencialmente a los adultos. A decir de Ba'.'.'-: 

asola. 

• ••• son ellos y no los niños los que dan el · 
tono a l.a ·vida colectiva, y los que, ademlls, 
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influyen de un modo inevitable, a trav~s 

de la familia, sobre los niños y j6venes 

a quienes al mismo tiempo se estS trata~ 
do de educar n 

(Bassols, Obras. p. 175). 

La educaci6n como se observa incidir1a en todos los aspectos 
de la vida social de las comunidades. Esta era una de las c~ 
racter1sticas del proyecto educativo de Bassols, pu~s s~ bien 
es cierto que anteriormente la comunidad en su totalidad con_! 
titu1a el sujeto educativo, el objetivo era conformar sujetos 
individuales; po~ su parte, el objetivo del. proyecto educati
vo de Bassols era conformar sujetos colectivos y a trav~s de 
la recuperaci6n de sus forr.ias colectivas de organi~aci6n y 

la implamentaci6n del trabajo productivo en cooperativas en 
las modalidades adoptadas por el mismo. 

Por tanto se vinculaba la enseñanza de la escuela con el tra
bajo de la comunidad y se ampliaba el radio de acci6n de la 
escuela, además la funci6n que se asignO al. agente educativo 
se vio extendida a la de agente transformador de las comunid~ 
des, llegando incluso a actuar como organizador pol1tico de 

las mismas. Estas funciones demandaban del maestro: 

"Junto a nociones cient1ficas, a datos t~~ 
nicos y medios pedag6gicos adecuados para 
transmitir los conocimientos doctrinales 
( ••• ) una amplia enseñanza.de todas las 
grandes cuestiones que la convivencia de 
los hombres plantea y que podemos resumir 
en una sola denominaci6n de cuestiones s~ 

cia.1es" .. 
(Bassols, ~. p. 204). 

De modo que se asignaba al maestro la funci6n de transmitir 
conocimientos y conformar a los sujetos (colectivos) a trav6s 
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de or~entadore~ en las escuelas normales, productos.de la 
S~B.tt., 4•termina.ndo una relaci6n vertical desde- i·& 
rta, el maestro, basta sl. sujeto educativo. 

En suma, se asi9n6 al. maestro l.a funci6n transmisora de 
''cimientos .y,. simu.ltaneamente, la de conformador de los suje
t:os colectivos que demandaba el nuevo proyectó, mediarite_ la .: 
di~usi6n de orientaciones normativas y la introducci6n 
lores previamente adquiridos en l.as escuelas normal.es, contr2_" 
l.adas poria s.E~P.:. establ.eciendo con el.l.o una relaci6n ver~ 
tical. hegemonizada por l.a Secretaria, por encima del maestro 
y del. sujeto educativo. 
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ROTAS 

1.- Además de la ideología liberal que su padre y abuelo austen.; 

taban, otra inf'luencia presente en su !'oraación .rue la re.; 

ligión católica aportada por su madre; sua priaeroa eatudioa 

loa realizó en un colegio católico como interno, vale decir 

que en el caso de Bassols, dicha in!'luencia no .rue tan,gran-" 

.de como en el caso de Sosé Vasconcelos, ya que en un aoaen

to dado pudo romper con la misma.hasta convertirse en un co!l. 

vencido anticlerical. 

2.- "El maestro Caso lo consideraba su aás brillante discípulo· 

en el curso de Sociologia, correspondiente a 1916, año a 

tlr del cual participa en la política estudiantil, hasta 

gar a ser presidente y autor de los Estatutos de la 

de alumnos de la Escuela" (Basaols, ~. p.J). 

).- En 1927 escribe en la Revista de Ciencias Sociales un arti

culo titulado "Del Vecchio y la Justicia"; el cual ea re.ru

tado por Francisco P. Herrasti, un connotado pro.reaor de Dé-, 

recho Romano, a través de su trabajo "La Justicia Roaana". 

Baasols replicó estas objeciones con el ensayo "Justicia de 

esclavistas, Filoso!'ia de Pretores, partiendo del desarrollo 

de la idea de Justicia platoniana. Herrasti elaboró su dú-

plica, pero la polémica concluyó al no publicarse 
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la contrarréplica de Bassols. 

4-- Consultar en apartado sobre la Autono•ia ·universit.aria~c·. 

5.- Durante la gestión de Bassol.s como director de la 

se revisaron los planes y programas .de estudio a.los 

agregaron la materia de De.re.cho Agrario y dos ·cursos 

sociedades mercantil.es y organización del sisteaa de 

to; se creó, además 1.a carrera de Licenciado en Economia.· 

6.-.Consultar el apartado sobre el. contexto en el. Maxi:ato. 

Los escritos de. Bassols en la época que !'unge .. coao 

rio de Educación se· .pueden consultar en: .Basaola 0 

~' F~C.E., México, 1964. 

-··.~:;'.'.· ·- _' :,\ 
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ANTECEDENTES A LA LABOR EDUCATIVA DE NARCISO BASSOLS 

- Al final.izar , en l.926·, .. el perJ'.odo · presidencial de1 ene

ral. Calles, el país ent.ró en. una creciente fase de __ inestabilidad 
producida por- los enfrentamientos entre elEKpresidente Obregón y 

Calles. Posteriormente dichas diferencias se acentuarón· c~i:i la 
•uerte del caudillo en virtud de que los correligionarios-de 
Obregón se enfrascaron en abierta lucha a fin de preservar sus 
privilegios y combatir la concentración del poder en calles· •. 
Las diferencias, aparentemente, se atenuaron con la fundación d'!!l_ 
PNR, ya que dentro de tal institución ambos bandos pudieron sub
sistir conservando sus posiciones y zonas de ,inio. 
La inestabilidad de la época se ref lejÓ en los programas de tra
bajo de las diversas Secretarías dado que las políticas impleiuen-· 
tddas fueron más acorde con la moderada visión del sector domi~ 
nante que con las expectativas de los grupos subal.ternos. 
Eh él caso de la SEP • el desequilibrio se manifestó en el cambio 
de cinco titulares en un período relativamente corto (1928-
1 931 ) • 

"·1::zequiel Padilla, ministro bajo el i.n
teri.nato de Emilio Potes Gil), Aaróri 
sáenz durante el gobierno de Ortíz Rubio 
del 5 de febrero al 8 de octubre de 1930 
(8 meses y tres días); Carlos Trejo y 
Lerdo de Tejada del. 9 de octubre al 9 de 
diciembre ( 2 meses) ; Manuel P.uig Casau
ranc (9 meses y trece días); Alejandro 

· Cerisola del 22 de septiembre a"i ·24 de 
octubre de 1931 (1 mes y dos díasl':(Fer
nándo Solana. Historia de; •• , p. 258). 

No obstante el~caos manifiesto, se gestaron interesantes proyec~ 
tos que pretendieron mantener vigente el esfuerzo iniciado por 
los gobiernos revolucionarios en materia educativa, especialmen-
te en lo que se refiere a la educacibn de los sectores rura-
l.es y a la centralización de ~as decisiones por parte de la SEP. 
Es decir, durante este períOdo la obra educativa no presento 
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cambio• tra•cendentales en su 11nea de pensamiento en tanto 
diÓ-una aceptación de la• modalidade_s que hasta ese aíoaentó, 
exist!an. Se mantuvo la corriente de la escuela activa no -".'.' 
di.ante el mÓdelo de un autor determinado, sino tratando de· 
perinear a la escuela mexicana con este movimiento que se venta. 
ge•tando en otros paises. 
Asimismo las modificaciones realizadas siempre estuvieron enea-
minadas a la consolidación de una estructura central.izadora"-' 
de la labor educativa nacional. Esta estructura ya contempla
ba avances significativos, toda vez que poseia las_caracterís"'. 
ticaa necesarias para mantenerse en pie a p~sar de los conti
nuos cambios de secretarios que sufrio durante este períÓdo. 
En primer lugar, sobresale l.a creación e~ las Escuelas de. Ci~~ 
cuita Rurales, impulsadas por Ezequiel. Padilla. Estas escue-
las constituyeron una modalidad impórtante,·.durante el. é:orto · 
per!do pues su difusión es producto de la fal.ta de recursos 
económicos por parte del gobierno para seguir extendiendo la· 
enseñanza en las zonas rurales. 
Eat_o• centro_a. fueron instalados con el. apoyo económico _(ie l.a19 ___ ,,_ 

comunidades~- las cuales las so&itenI.an económicamen.te .(pago "éle 
saiario a los profesores); además, deblan cumplir con-1.os.mis-:: 
moa objetivos que el re•to da l.as eacuel.as. ruraiea, a s~ber: ..... 
mejoramiento económico, educativo y social. Se contabac .. r~ -
el.lo con el _apoyo _de las Ea_cuel.as Centro que,- al igual que 
l.aa~Bscuelaa Tipo, serv!an de modal.o. Adicionalmente, se en-' 

.. contraban supervisadas por l.o• maestro• misioneros· e ins
. pectore• enviados periódicamente por la Secretar!a. 

__ La• E•cuela• de Circuito re•ultaron un buen ex-perimento, ya_ 
que en 1929 •e hablan e•tabl.ecido : 

"2,491 escuel.as de circuito, de las 
cuales 545 funcionan como escuel.as 
centro y 1,946 como circundantes. 

(En 1 930 •u número habta crecido a · 
3, 141 ) • de l.a•· .. cuales 703 eran ••-
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cuelas centro y 2,438 circundan
tes". (SEP. Memorias de labores, 
1929 y 1930, pp. 401 y 9 respec
tivamente). 

Paralelamente, Padilla introdujÓ su proyecto de la 'La Escuela 
Mexicana', con el cual pretend]a mantener el papel hegemónico 
del estado en materia educativa, sin dejar ae lado los concep
tos que, sobre identidad nacional, exaltación del mexicano-en 
cuanto a ser un individuo dentro de una realidad con caracte
rísticas propias- y vinculación entre el conocimiento y la 
práctica, deb1an estar presentes. 
Las características de la 'Escuela Mexicana' fueron 

"1o. Será nacionalista(procurari 
el conocimiento, apreciación y 

amor a lo nuestro). 
2o. Será democrática (procurará 
igualdad de oportunidadeo,. piirti-' 
cipación eri el Gobierno y liber
tad den~ro del orden). 
3o. Será esP.,cial (dará una edu
cación· individual. en función del 
mejoramiento social; será medio 
para formar en los alumnos la 
conciencia de. los principios con-
quistados por nue

0

stra revol_~~i.im 
social y consignados en la Cons
titución Mexicana). 
4o. Será activa (el alumno seri 
agente de su propia educación 
guiado. por el maestro)". (Huml>ert() 
Tejera. c·rÓnica de ••• p. 104.\ 

.. Por otra parte se puso especial interés en el control del ·ma-
. «Jiflteri~ mediante la promulgación de medidas que ie favorecie":". 

ran, como f~e el caso de la Reglamehtación de la L4Íty de Baca- · 



lafón y la Ley de _Inamovilidad del Magisterio. La primera 
nta por 

" ••• objeto determinar. le9almente 
las categorías del magi-sterio y 

el orden y requisitos de los as
censos, para estar a salvo de· la 
apreciációri s'ubj etiva de las au

toridades escolares (sic). Esta 
Ley sería la .cu.l.minación de los 
trabajos de reajuste y clasifica
ción que se han efectuado para 

suplir la falta de tal ordena
miento". (SEP. Memoria 1929, p. 
, 8). 

la Ley de Inamovilidad del Magisterio si9 
"La declaración expresa y termi-
nante de los derechos de inamov.i-

. _l.idad del magisterio dentro de 

los preceptos Y.eondieiones.Í¡ue 
establezca ia I.ey del EiC:al.att>n•: 
t xbicf~:~.p. 'i"a). ~ · ·.<· . .:. ·~ 

.·, ... _-.:f(}~] 

es ciert~ que la prt>mulqación de estos preceptos .•• '.~ra"7' 
en el apoy~ del magisterio hácia el. gobierno, tambiin f!I;',; 

cierto que co1(e110' se fortaleció a un ~ector del sindicáto -c;ü;·.c.> 
al\" ios años SigUiante~, sobretodo bajcÍ la gestión df!I Baasolll~'.~;~:' 
~~nveE-tirla .~·un sector prob18mático. .· . · ... ~.)~.,~·~ 
cabe lllancioriar _también la - obra educativa realizada por .. l. ~in~~:.i' 
tro b:rón sáénz, destacada por foa siguientes elementos : la:- -, _; 
craa~'ión da lH aacueias fr~nterizas, de la Comiiiión.eonauitt,va') 
de Educación 'Pública y p.;r la realización de l.a allUlbl.aa -Racio.:.\:: 

nal de Educación. 

'Laa •'•cuei~a : fron~edzas, localÚad~s ~n Nuevo Larác!o "t_ ..at:a-i~ : 
· ··. T-aultpaai · Piedras Negras, co~h~ila, cÚ1dad Jüire•; Clli;_ .;/ 

-:J :.·. ~' ..; .i ,. ,. )'~~ 
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.h~ahua y Nogales, Sonora., fueron ideadas por el secretario con_ 
al .objetivo de detener la influencia que adquir{a la cultura de 
lo_s Estados Unidos entre la población de aquellas zonas, .ya que.· 

. ante l.a inexistencia de centros educativos la población .mexica.,-.·. 
na debla instruirse en col.egios norteamericanos. 
En estos centros se impartían 

"cursos de párvulos y de inglés, 

así como también diferentes cur
sos tecnológicos y de práctica co
mercial que son muy necesarios en 
las reqiones de la frontera nor-, 
te". (SEP. Memoria 1930. p. 17). 

además, se considero .indispensable acendrar el nacionalismo·· 
91b:8 e.tai SBCtrrai. mediante la exaltación de los val.ores y de la 

_cul.tura considerados autoctonos, tales como : el amcr a i:a 
bandera, a los héroes nacionales, danzas, etc; a.ftn de que 
los· habitantes no fueran tan infl.uenciados por: ·los val.ores del 

... pa{s vecino • 
. • :r.a: coristi.tuciÓn de la Comisión Consultiva de Educac':i.óo Públi-··. 

cilll'tuvo por finalidad la orqanización de un grupo de col.abO.,
radores con experiencia en el ramo que contribuyeran con sus 
conocieientos al. mejoramien.t:o de la Secretarla. 

;Bn'pal.abras de Aarón .sáenz 
(La Comisión tiene por función) 

. "estudiar y proporcionarnos todos 
aquellos proyectos que puedan 
contribuir de manera más eficien
te al prÓqrama que el Gobierno se 
ha trazado en materia educativa, 
y por lo que respecta a las l.abo-
res da esta secretaria" (:tbid. p. 

xx:r:r1. 
Paral.el-ente, la SEP real.izó en aqosto de 1930 la Allamblea·Na,,-· 
cional. .de .EducaciÓ!1 1 ·· teniendo efecto en l.a ciudad de México •y ·a ; 
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la· cual se i.nvi.tó a todos los Directores de escuelas generales 

de educación local. En la Asamble"' .... •Hscutieron aspectos de 
sin9Ular interés para la función centralizadora del ministerio, 
toda.vez que si. bi.en se adoptaron parámetros técni.co-admi.ni.s
trati.vos a cumplirse en toda la República, se definieron las 
responsabilidades educativas de la SEP y de los Gobiernos esta
tales acordandose que serr~- .... tos últimos los encargados de 
sostener el grueso de las escuelas existentes en sus zonas; co

rrespondiendole a la, SEP la el.aboración del Plan de Trabajo al 
que debían ajustarse. 
Algunos acuerdos adoptados por la Asamblea fueron : 
--Cada entidad acorde destinar, como minímo, el 40% de su pre

supuesto total a la educación. Asignandose el 70% del mismo 

a las escuel.as primarias (ya fuesen urbanas,· semi.urbanas): 
el 20% a la educación técnica (escuela técnica, industrial, 
comercial.); y el 1 O\ restante a la escuel.a secundaria,. pir:e-
paratoria y universitaria. 

--Se distribuyeron las zonas a educar correspondiendole al· mi.-, 
.:nisterio aquellas más alejadas y más pobres, mientras .que,', 

loa,,Estados controlarían "las cabeceras, ciudades,·céntroa 
de:población con más de 1000 habitantes". 

--se estableció un salario Gnico para todos los mae.stros, 

-- Tanto la Federación como l.os Estados acordar.on -sostener, las 
Escuelas de.Circuito, deslindando de esta responsabilidad·a 
las comunidades. (cfr. SEP, Memoria ,1930. p. xv11-xxi'. 

Fuera de las aportaciones mencionadas no se registraron innova-' 
ciones en el trabajo de la Secretaría, debido pr:Lnc:lpalmente a" ". 
:la breve estancia de Padill.a.Sáenz y el rest~ de ,los ministros• Será "' ' 

hasta la llegada de Bassols.cuando la SEP experimente una nueva.· 

fase de trabajo con su Reforma Educa.tiva. 
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Bn las poatrimeriaa del año de 1.931., bajo e.1. gobierno de Or
Us Rubio, fue desiqnado secretario de Educaci6n PGhU.ca. el. 
Lic. Narciso B&aaol.s, postariomente el. nuevo presidente Abe-
1.ardo Rodr1quez lo ratific6 en dicho cargo. La presencia ~· 

Baaao19 en 1.a s.E.P. constituy6 un el.emento importante en 1.a 
continuaci6n de 1.a obra de cantral.izaci6n educativa iniciacla 
por Vaaconcel.oa, pero Bassol.s la.supero ya que se propuso r~ 
toe.: el. sentido de 1.a Constituci6n en el. pl.vio educativo e 
inspirar su proyecto en el. cumpl.imiento de ésta, a trav•a del. 
l.aiciamo1 por otro 1.ado 1.a intromisi6n de Cal.les en asuntos 
administrativos disminuy6 notabl.emente al. quedar del.imitados 
1.oa espacios de dominio del. presidente en funciones y del. 
•J&fe ~o", l.o cual. dio al secretario mayor marqen de ac
ción para 1.1.avar a cabo su proyecto: 

De tal. mado,se pl.ante6 como primer objetivo una investigaci6n 
para conocer 1.aa diver•- modal.idades con que contaba l.a 
:&1~E ..• P., au trabajo, -1 como aua 1.imi.taciones, recurso• y de
.-.peiloi adam.la 1.e interesaba 1.a opinión de 1.os maestros so-

. bre su. tarea y 1.- actitudes de l.as pobl.aciones hacia .•l. go
bierno y_ la• inatitucio-s • revol.ucionarias • • De ah1 que al. 
do de 1.931.; su primero al. frente de 1.a S.E.P., Bassol.a 1.o d!!, 
dic6 a real.izar una serie deº~recuantes y sorpres.ivos viajes 
al interior del pa1s, a fin de impregnarse de 1.os probl.emas 

·por.loa que atravesaba la educac.i6n y de esta manera el.aborar 
~ programa acorde con 1.as necesidades. Lo que repreaent6 · 
una diferencia notable en rel.aci6n con l.os anteriores aecret~ 
rios, ya que 1.a tarea de previai6n a trav«is de 1.a investiga-· 
·ci6n concreta paso a constituir parte fundamental. para la el.~ 
boraci6n .de sol.uaiones al.ternativaa a 1.a probl.em.&tica existe!!. 
ta. 

Bn 1932 Baasols concl.uy6 su etapa de evaluaci6n, obteniendo 
los aicviientea resul.tadosi :al. sistema educativo se encontraba 
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conatituJ.do por 6,796 escuel.as rural.es federal.es que atendlan 

• 593,183 alumnos con 8,442 maestros. Diez y siete escuelas 
nozmÍIJ.es rural.es que al.bergaban 1.067 estudiantes: trece llU

aionea-cul.tural.es que en 1932 organizaron institutos a l.oa ~ 

qU8 asistieron 1.431 maestros de 26 comunidades. Hablar ad~ 
mas 4,889 escuel.as estatal.es y 1.943 escuel:as artlcul.o. l.ZJ. 

Lo que dio un total. de 13,719 escuel.as; sin embargo, se enco!!. .. 
tr6 que el. 81~ de las 72, 164 comunidades :rurales careclan·de 

centros educativos; paral.el.amente el. nOmero de niños inscri

tos en l.os programas de la S.E.P. (743,927) representaban a~ 

nas el. JO• de l.a poblaci6q. en el cicl.o btsico se aproximaba 

al. 41•. cifra de ningdn modo exagerada si recordanios que l.os 

n:Lñaa de las escuel.as rural.es deb!an suspender sus estudiós 

para contribuir al. qasto familiar. 

El. na.iero de maestros era insuficiente y la mayor!a de el.l.os 

deblan atender qrupos hasta de cien al.umnos; este déficit re

percuti6 di.rectamente en l.a capacidad de enseñanz.a de l.os maes
trea. en virtud de que tistes no 11.evaban a cabo l·as diversas 

·· actividadeii asiqnadas en los programas. Otros qraves pro
bl.emás fueron su deficiente preparaci6n y l.o& infimo& sala

rio• que perciblan. 

BD cuanto a otras modal.idades Bassols coment6 que estas no 

cumplieron sus. objetivos. principalmente.porque se encontra

ban. desvincul.adas de l.as problemAticas real.es de !.As pobl.a~i~ . 
nes. mismas que tendtan a incrementarse, ya que, deb:ido'a su 

:1mprov:1sac:16n, carectan de soluc:iones precisas. D:icho proce

so se ref1ej6 de iqual. modo en aquell.- lllOdaU~clea cr-das 
para capacitar al. magister:io, lo cual tendJ.6 a a~avar las d!, 

f:f.c:f.-c:i- de este sector; 

Por Cllti.mo, el. preaupgesto as:ignando a l.& S.E.P. habla reaen
t:ido los efectos de l.as puqnas pol.~ticas y de .l.a s:1tuac:l6n 
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econ6mica imperante, a tal grado que para este.periodo reci
bid una partida que sum6 en nCmeros redondos 27.4 millones de 
pellOa, mientras que en 1921 hab1a sido casi el doble. (C4s~ 

llo, ~•id.ro' •x.a Reforma Educativa de Bassols•, en IU!xico ••• 
p. 361-363). 

No obstante la evidencia de sus investigaciones Bassols enco
mend6 al. Jefe del Departamento de Enseñanza Agr!cola y Normal 
Rural, Manuel Mesa Andraca, la realización de una investiga
ci6n que evaluara el desempeño de las modalidades que confor~ 
maban la S.E.P., ast como sus alcances y limitaciones: dicho 
estudio junto con sus anotaciones deb!an permitirle.at secre
tario estimar el estado de la educaci6n en el pais y adoptar 
las soluciones pertinentes. 

Los resultados de esta investigaci6n fueron presentados en la 
lle_,ri& de trabajos de la Secretaria correspondiente al ejerc!, 
cio anual que concluy6 el 13 de agosto de 1932, en la cual se 
ponderó el desempeño de las slguientea modalidades; Zscue-
1& .ltlÍral Federal, Escuela Normal Rural, Misiones· Cul.turaiéá - ·· 
(ambulantes y peraianentes), Casa del. Estudiante.IndtC;ena y E!: 
cuelas Central.es Aqrtcol.as, mismos que presentamos a continU!_ 
ci6n: 

Escuela Rural. Federal. 

Bate tipo de escuelas hab1a sido establ.ecido teniendo en men
te un doble objetivo, en. primer lugar y con mucho el. m&a im-· 

portante, contribuir al. mejoramiento econ6mico y social.. de · · 
:1as comunidades a travlls de la impartición de cursos te6rico
pr&cticos sobre agricultura, pequeñas industrias y oficios· . 

. propios de la zona: tales cursos debtan ser elaborados previo 
conocimiento de .las potencial.idades laborales y naturales de 
-la poblaci_6n, para que de esta manera se cumplieran las si-" 

911~entes f~nal~dades: 

·;,. 
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•1. ·Jtobuatec1miento de l.a •al.ud de los campe•! 
DO• y saneamiento de l.as cor.iunidades rurales. 
2. Diqnificac1'5n del hoqar, .i.ntrocluciando fo~ 
mas superioras da vida ~auca y conatJ.tu-· 
yendo y orqanizando a la fam1l.ia como una UD! 
dad econ6lllica y efectiva. 
3. Mejoramiento de l.a ocupaci6n habitual., aua 
tituyendo los h3.bitos rut:inarios de trabajo 
ac¡r!cola por t6cn1caa verdaderamente cientl-· 

·-ficas, el.e1tando da este modo l.a capacidad pr2_ 
ductiva de l.os campes:1nos •. 
4. C?:eaci6n de una Vida social. satisfactoria, 
introduciendo formas sanas de recreacit5n y ag 
tividades socializantes de d1verso tLpo. 
s. Creaci6n de oportwúdadas para la man1fe!. 
tac16n de la vida ~•tica del. pueblo.• 
(S.E.P. Memoria 1933, p. 39). 

Eil aec¡undo l.uc¡ar, l.a Escuela Rural ten1a l.a oblic¡aci6n de ia;. 
parti.r l.os conocim:ientoa d• ad~~c:16n b!siea, ccmo. leer, ea-.· 
cl:ib~, n0cionas de aritm6tica, aa1 como de h¡•toria.y·9~a-

······ -- ·:·.·.·.-.:;; 
fla, concaténando au enseñanza con l.~a nocionea seilalada• en 
el pri-:it" punto. 

El. cumpl.imiento de este ambicioso programa qued6 bajo l.a.r••~ .. 
'ponaab:U.idad del. maestro, quien dada l.a extensit5n_ de_ su tr~ 

jo debla reunir excepcional.es aptitud•• adelll&s da c0ntar ao .. _. 
una.mpl.ia experiencia en_ eatas l.aboras, espacialmlÍnte•.n 

'. agrs.cul.tw:a tomando en cuenta que esta contitu..ta la b-• e)•. la. 
~a popular. Sin embarc¡o, ••ta modAl.idad no pudo·~··• 
parar dabido a la inexistencia da personal. docente ~pacsi.tádo:: 
y con pericia en esta• labores. Por otro lado, loa poco• 
docente• qué se aventuraron a viajar al interior 'dal.·paS.." · 
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•acr:lf:lcándo las cOlllOd:14adea de J.a c:ludacl encontraron un 
amb:lente poco estaulanu, toda vez que el. campo •• encontra-, 
ba •Wll:l,do en la m:l•er:la, carec:lendo •ua hab:lt&ntes de l.as con-_ 
diclama mi'.rdllaa da existencia. Ad.:1c:lona1-nte podemos manciona.r . 
qu. eate fracaso, con el. rechazo de al.gunos puebl.os al maes
tro y a l.a escuela, además de l.a persistencia de l.as hac:len~. 
das y de l.lderes regional.es que velan en este proyecto una 
••r:la amenaza contra sus privil.egios, tendi6 a acrecentarse. 

Bajo este conte~to fue evidente que l.a l.abor de un maestro 
:c1eavincul.ado de l.os problemas rural.es, carecia de utilidad 
aunque de ningQn modo se consider6 que esta experiencia po
drla ser desaprovechada. 

Aai l.o confirm6 Mesa Andraca cuando señal.6: 

"La buena vol.untad, el. eaplr:ltu de servicio, 
aQn el. sacrificio personal. en aras de una fl 
apost61.ica, no podta.n :lC:::Vir r,-:n-1! que el. mae!. 
tro entendi.era, al. estudiar l.a. condici6n- de 
wi.da de l.as gentes, cual.ea eran l.as neceai~ 
des de astas y aceptando que pudieran dese~ 

brirl.as, sin tlcnica. apropiada a l.a.s condi-, 
cianea regional.es aei medio para entenderl.as,. 
era iapoail:>l.e que se pudierac enseñar nada 
nuevo ni dtil. a l.os campesinos y, mucho me
nos organizar l.as actividades para una. pro-
ducción económica, -jor y 1114• r-uneradora• 
(S.E.P., Memoria l.933, p.40). 

A fin de hacer ds productiva _l.a eacuel.a rural., el. funciona
r:lo propuso sacrificar l.a obra cuantitativa de otros años por 
una obra cuaiitativa. que en su concepci6n brindarla mejores,-~ 
reaul.tadoa. Lo que envidenc:la. l.a modificación de las objetivos 
aa19ft,Ados a l.a modal.idad por l.a s. E. P. 111 pal.abras de :·Mesa . 

~.: ; .,. 
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•como primera etapa de la educaci6n campesina, 

fue forzoso l.imitar los anhelos al desarrol.l.o 
extensivo de la·obra. multipl.icar· las aqen

cias, que son l.As escuelas, para ·1.l.eqar a co
nocer bien el. medio rural., ·ponerse en contac.;.. 

to con sus habitantes, ganArse la confianza 

de estos e inspirarl.es nuevas ideas. Loqran
do esto, debe pensarse en l.a l.abor intensiva, 

en el. desarrol.l.o vertical., de abajo nacía 

arri.ba, de 1.as instituciones, para iniciar l.a 

sequnda etapa de 1.a educaci6n campesina, eta

pa que se L~pone si no se desea que l.a prime

ra muera por falta de impul.so vital. que l.a d~ 

sarroll.e l.Ógica1:1ente". 
(ibid., p.41.). 

Escuel.as Normal.es Rural.es 

Estas instituciones fueron creadas en el año 

jeto de formar maestros que atendieran 1a& eácuel.as rurlli:&.ils; 
as! como la capacitaci6n del magisterio en funciones y de 

coadyuvar.al. mejoramiento econ6mico-social. de.J.asPQbl.acionaa 
rural.es, mediante trabajos de extenai6n educativa. Para·en-

tonces sus funciones no hab!an sido ·al.taradas; pero con .~l.. o!:!.. 
jeto de hacerl.as mas eficientes se consider5 necesario ubicA!: 
l.as en centros preferentemente rurales y al.ajadas de pobla~ ' 

ciones urbanas. lo que perm1.tir1a l.a constituci6n de aqentea 
edúcativos acordes al. momento, vale decir, maestros-egJ:1&::ultixlia 

capacitados para desarrol.lar econ6mica y cul.tural.Diei:ite a lae 
poblaciones. Para tal. fin, la S.E.P; consider6 indispensa

ble dotar a 1.as escuel.as rural.es con terrenos de cul.tivo~ de 

:instrum~ntos laboral.es, a fin de ejercitarl.os en l.as l.abores 
que tiempo deapu6s desarroll.ar1an en:ai campo. Un aspecto. 



·-390-

:lmportante en las Normales Rurales, lo constituy6 el dnfasis 
que los secretarios de educaci6n manifestaron para que estos 
orqanismos fueran mixtos, incorporando de esta manera a la m~ 
jer en la obra 'redentora de la revoluci6n ,·. Sin embargo, c~ 
be destacar que la participaci6n de la mujer fue canalizada ha
cia aquellos ámbitos considerados· propios de m sexo, restrin
giendo con ello la potencialidad transformadora de la misma.· 

En 1932 cuando Mesa Andraca present6 los resultados de su in
vestigaci6n indic6 que el pais contaba con 17 Escuelas No~ 
les, diseminadas por todo el pais (1), mismas que a pesar de 
su intencionalidad no rindieron los resultados esperados, es
pecialmente por las siguientes razones: 

Algunas Normales fueron colocadas en poblaciones urbanas 
o relativamente cerca de ellas, por tanto carecieron de 
las condiciones necesarias para ·cumplir con sus objetivos 
(terrenos de cultivo, instrumentos de trabajo, etc) 
Los alumnos procedían de zonas urbanas ·cuando ··l.a finali
dad habia sido educar estudiantes de origen campes.úlo, 
de ah!.que los maestros carecieran de inter4s por dese!!_ 
peñar su funci6n en ~reas rurales. 
Por último, los planteles fueron atendidos por personal. 
carente de especial.izaci6n pedag6gica como de tdcnica 
agrícola. Adicional.mente los bajos salarios impidieron 
contratar los servicios de maestros capacitados. 

Sin embargo, para el funcionario, el aspecto m.1s preocupante 
lo constituy6 la inadecuada formaci6n que recib!.an los maes- · 
tros, ya que su escasa capacitaci6n t4cnica en nada pod!.a co~ 
tribuir al. mejoramiento de los pueblos. Consecuentemente el 
deseo de la s.E.P. de constituir lideres social.es qua le pe~ 
mitieran obtener el. control de las comunidades se ve!a inte
rrwnpido. 

En atenci6n a esta probl.em.f.tica Mesa Andraca propuso, adam&s 
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da su reorganizaci6n interna, dotar a los maestros .de tierra 
y apoyos econ6micos con objeto de 

• ••• vincular a dste con el medJ.o en que vive, 
identifLcar en parte sus intereses con los de 
la poblaci6n en donde ejerce el magisterio, 
darle una situaci6n econ6mica mejor para ate~ 
der sus ne('asidades; pero la iniciativa tendr~ 

mayor importancia y dar& los mejores frutos¡ 
si el maestro es, como ejidatario, un ejemplo 
que deben 1iJnitar todos los vecinos del pueblo" 
(S.E.P., Memoria 1933, p. 44). 

a la vez, esta medida atraerla hacia la es.:uela Normal Rural 
a aquellos j6venes con verdadero interás en arraigarse y par
ticipar en el trabajo ai;rrlcola. 

Misiones Culturales 

al Misi6n Cultural Ambulante. Diseñada bajo la qesti6n de 
Jos6 Vasconcelos, la misi6n cultural habla tenido 1a fun• 

·ci6n de capacitar al -gistario rural en funcione• a 0tra~• 

de institutos o curaos impartidos por dLversos especialis
tas en los que se orientaba a J.os maestros para •u -jor dO~ 
semJ?eño en las comunidades. 

Los ·instituto• iDiciªl!IB'\ta tuvieron una duraci6n de tres •9111!. · · 
naa,perloda que dada la extansi6n d81 trabajo se considere i~ 
su~iciente. extend:l6ndoae a cuatro maaes el trabajo de loa 

:instituto•• 
·• ••• d:lvidido en dos partea, la pr:imera de seis 

semana• para celebrar al instituto de mejora
miento de loa maestros en servicio, y la se~ 
da por el resto del tiempo destinado a J.oa tr~ 
bajos de extensi6n educativa, de acci6n.soci&i 
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en las comunidade• y de observancia.directa 
del trabajo en 14• escuelas• 
(S.E.P., Memoria 1933, p. 45). 

No Ob•tante este tiempo alln fue considerado insufiente, ya 
que la labor de los misioneros se incrementó al.extender su 
servicio hacia las comunidades, las cual.es dada la compleji-· 
dad de sus necesidades requer~an de una atenci6n especial. 
Podrtamos destacar, por citar un ejemplo, el papel del misio
nero agr6mono, que para elaborar un programa adecuado a los 
requerimientos de la zona precisaba de una mayor estancia que 
le permitiera conocer las características del. medio y la pos! 
bilidad de aprovecharlo productivamente. En este sentido, 
cabe señalar que los constantes fracasos de las misiones se 
originaban en la falta de estudios previos de las zonas, dado 
que para este momento el proyecto de misiones culturales ya 
no contemplaba la elaboraci6n de estos estudios, lo que oca
sionaba. que gran parte del. tiempo de desarrollo de las misio
nes se dedicara a su elaboraci6n. 

En·l93:Z el. í.nforme evaluatorio consign6 que las l.3 misiones 
ambulantes que conformaban este departamento enfrentaban se
rias dificultades para ll.evar a cabo su l.abor. U> Entre l.a~ 
que destacan las siguientes: 

En·au intento por extender su trabajo la misi6n 
sacrificó resú:l.tados cualitativo& por cuantita
tivos; manifiesto en la constante rotaci6n que 
mantuvieron y que impidi6 a los misioneros con~ 
cer detal.l.adamente las poblaciones careciendo, 
por tanto, de elementos para resolver los pro
blemas que se l.es presentaron. 
Reducido presupuesto para su funcionamiento, l.o 
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que hizo que en muchos casos lo• curaos se •o•
tuvieran con los recursos proporcionados por 

los propios misioneros, paralelamente las mi•i~ 
nes careclan de equipo adecuado o bien este era 
1nil~iciénte. 

'La preparaci6n de los maestro·s rurales distaba 
de ser 6ptima lo que aunado al. punto anterior 
provoe6, en muchas ocasiones, el. fracaso de ·los 
·insti~utos. Ademas la asistenCia a los .curso; 
fue bastante reducida, fundamental.mente por las 
dificultades econ6micas y de transporte, que e~ 
frentaron los maestros. 

- El. rec:Lbimiento o rechazo que la misi6n solla 
tener en l.as poblaciones. 
Escasa o nula cooperaci6n de otras Secretarlas. 
Heterogeneidad y extrema pobreza del medio ru
ral que super6 con mucho los ambiciosos programas 
de . Ja S. E. P. , dado que la mayor la de ellos fue-
ron desconociendo la situaci6n real de las po-· 
blaciones. 

a) Hisi6n Cultural Permanente. Esta modalidad fue implemeri~ 
tada en 1928 contando con l.a participac:i6n, adeliÍa_a··c!e .111> 
S.E.P., de las secretarlas de Agricultura y Fomente. cle 
Industria y Comercio y del Departamento _de Sal.ubr.ic!ad:: su .. 

objetivo era contribuir al mejoramiento econ6mico-aocial' 
de las comunidades indlgenas de acuerdo a las poaib:U.:idadea. 
y funciones de cada Secretarla, sin embargo, l.os encontra-. 
dos intereses. de cada dependencia impidieron que este 'pro

yecto prosperara. 

No obstante lo oneroso del proyecto, la s.E.P., pers:iati6 en 
su empeño y sost:uvo en Actopan, Uidalgo, una Mia.i6n Permanente• 

uteqrada por: 
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.un l!l4dj,co, un a.c¡r6nomo, un profesor de 

1.nduatr:ia.s, ~- trabaja.dora. soc:ial, una e!!_ 
fermera, un mO.S:ico y un deportista" 

(S.E.P., Memoria 1933. p.50). 

En. 1932 cuando la Misi6n cum9li6 4 años de labores el informe 

de Mesa Andraca demost::r6 la. improductividad de este esfuerzo, 

ya. .que la Kisi6n a pesar de su carácter permanente enfrent6 

los mi.amos conflictos que las ambulantes; empero, quiz&s el: 

illlpedimiento Jllás significativo fue el estado de· pobreza que· 

.imperaba en la regi6n en virtud de que carec1a de tierras f4!_ 

't:il:es· y obras de irrigaci6n, además del desconoca.iento de la 

llú.si6n sobre la realidad regional; otros males menores fueren 
la ·inexistencia de apoyos materiales con los cual.es real:i.zar 

ia· labor docente, al. respecto el. siguiente p.trrafo es siqnif! 

cativo: 

(un inspector recuerda que:) 

al visitar un pequeño poblado reunió.a 

los vec:inos para.tratar l.oll, asuntos de l.a 

escuela rural y aprovecbd. la oportwüdacl 
para combatir el alcobol:Lsmo, ·p.ra señal.ar 

todos lo.a . malea que . acarrea el uso del pu!, 

que y recomendar que toll!llran . aqua Los ' 

vecinos escucharon al. inspector con aten.

ci6n, nada. objetaron ni reapond:i~ron y -· 

cuando lo sentaron a la mesa para ofrecer-

le una modesta comida, se dio cuenta que 
le serv1an en una jarra de cristai una 

agua ilnpÜra y mal oliente, con alga.a, lodo 
y basura. sorprendido el inspector, pre

guntó que significaba aquello y los veci-

nos le contestaron: 'M&estro, esto es lo 

que usted recomienda que tomemos' • 
En muchos Jcil.15metros a la redonda no babi& 
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,m&a qua agua del jaquey en donde abrevan 
loa an:im&le•, y las. gentes s6lo pod1an be
ber pulque". 
(S.E.P., llelllori.aa. 1933, p. 52). 

tate ejemplo no s6l.o demue•tra el estado de 
mun:1dade• y los mal.ea que las aquejaban -falta de aqU&, ·a1co
hol:1smo-, s:ino tam!:IU!n la :infructuosa tarea que la S. E. P.~. ' 
tenta que desarrol.l.ar, aGn 1111&• :in:fructuaaa a:in la part:Lc:ipá~; . 
ci6n o apoyo de otráa dependenc:ias. 

Qe ah1 pues, que Mesa Andraca considerar& necesario 
turar laa Misiones tanto ambulantes como permanentes 
a una mayor art:ic:ulac:16n con los rroblemas rurales y 
prev:1o estud:io de la zona que permitiera centrarse 
aspectos en los cualea la S.E.P., podrta real.mente 
ya que abarcar demas:1ado sarta: 

• ••• una obra de rahab:1l:itaci6n econ6mica y 

or9an:1zac:16n social .que, por su ampl:Ltud, 
as "~º~~ic .~r~ 1::. Scc:et.:i.r!a de Educ~ 
ci6n'PGbl:1ca" 
Ctb:1d., .p. 53). 

Un paao :Lmportante en la reorqan:izaci6n 
· · te fua~n los· trabajos de invaat:19aci6n 1.levados a cabO · p0r 
·el, rir. Manual Gamio. D:1cha. i~v~sti9aci6n fu~ reaiiaad&l:lól::to 
poatul.adoa da la educa citSn integral esgr:imida. por G&m:1o, ·te~ 
n:1ando como· Unal.i.dad elaborar un programa que compaq:inara · 
la rehüiU.tac:USn ec:ondiuca c:on la :1nstrucc:i6n b&sicaa .. :fac:1l.!;. 
~o con el.lo el. trabajo d~ los m:1s:1oner~s y enca.ua&nck>lo S2.. 
bre todo a lq\1811.os aapectos que, como ya d:1j:illloa,, pwUeran 
ser reaueltos con sus posi.bil.idades. 
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C:-• del Estudiante J:ndLgena. 

Bn cuanto a eata cantro,_al. estudio lo caracterizó como uno 

de l.oa -yorea fracaaoa educativos de aquell.a Apoca. Esta

bl.ecida en l.926 ia Caaa del. Estudiante J:ndlqena tuvo como .ob
jetivo l.a formación de maestros que te:i:minadcs - sus estudios -
reqreaaran a sus comunidades compartiendo con ell.as ·sus cono
c:úaientos e incorpor&ndol.as paul.atinamente a la sociedad. Sin 
embargo, Gil la eval!Mcién c2t .la Casa del. Estudiante J:nd!qena reSU! 
~ que muy pocos indlqenas retornaban a sus l.uqares de origen 
prefiriendo establ.ecerse en J.as- ciudades; la explicación a 
tal. hecho se encontr6 en la ubicación urbana de este centro, 
l.o cual alejaba a los ind1qenas de su medio natural, adapt4n
dolo en otro donde l.as comodidades material.es y la oportuni
dad de asc:ender social.mente definieron sus expectativas. 

En l.932, como resul.tado de esta evaluación l.a Casa del. Estu
diante :tndlgena fue clausurada, sustituy6ndola por los Cen
tro• de Bducacil5n :Cnd!qena. <3 > 

En l.a conformaci6n de este proyecto tuvo especial importancia 
el. recónocimiento de iasañejas disputas que re11pecto a la in

corporación indlqena se hab!an ver~ido en Mtlxico. <4 > Sin em 
bargo, consideramos que Bassol.s se col.ocó en un punto interm~ 
dio entre europetstas e indigen!stas ya que para &l este pro
"bl- no se reducla al desconocimiento o conocim1énto del 
idi~ español, ni con una 11imbiosis cul.turar c¡Ue respetara 
l.oa patron.. cultural.es del indlqena, sino que se encontraba 
en J.a extrema-pobreza que aquejaba a aatos grupos. unicamente 
con la aoluci6n de este problema podrlan esperarse resultados 
aatisfactorios. 

De ah! que a pesar de l.os errores detectados en la Casa del. -
Blltudiante J:nd!qena, este esfuerzo fuera considerado por Ba
aaol.s como loable _en virtud da que pretendió reh~ili~ eco-

~ ndm1.c ... nte a 1.nstruir a l.oa qrupoa •tnicoa.pero su. fmfasia 
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en ••te dltimo aspecto demeritó su funci6n, adea&s·agreC)CS que 
la.desconex16n de la Casa de Estudiante con las COllluD1dades 
tendi6.a crécentar au fracaso. En otras palabras, para·e:i 

·llÚ.ftistro la educaci.6n indlgena tenta que ser :func:iona1 a:i 
l!f.o· y a susbabJ.tantes, ¡>uesto c:¡ue 

• ••• la forma m&s efectiva y fecunda de 
educar a los :lnd~genas consiste en ir 
hasta ellos. no desvincularlos de su 
ambiente y de sus condiciones propias 
de vida, y en el seno mj.smo de la co
munidad hacer entrar el instrumento c.!_ 
vilizador de la escuela, instrumento 
que por otra parte s6lo resulta prove
choso y apto si no consiste en un tipo 
cl&s~co meramente acadAniico de escue
la, sino en una poderosa agencia de 111!. 
joranU.ento ccon6mico y social v~ncula
da a todos y cada uno de los problemas 
de .los grupos indtgenas:. en otras pal!!; · 
bras la escuela .Ólo es dtíl !li consi!.. 
te en una palanca de proqreso econ6mi~ 
co capaz ·de introducir apti tudas de 

. producci6n y m6todos de trabajo nuevos 
.en los índíoa. La tranaforaaci6n. que 

es ~perioso realizar en est- t;+.ibus • 
. lo mislllD en sus costumbres c¡Ué en sus 
ideas y sentimientos, sólo ae logra .•:i. 

la escuela es un centro ligado eatre .~ 

cilamente a los problemas y necesidades · 
del grupo. 
(Bassols, Narciso, ~·. p. 182) 

E1 pÁrrafo anterior es nadal para ilntadet la 
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tiva i.natrumentada con 1os oantros de gducaci6n :tndtgana, ·ya 

que como escribi6 Rafae1 Ram!rez: la palabra Centro deaiqn6· 
un tipo de espacio donde 

•se lle.varan a cabo trabajos y obras de 
sentidos y significaci6n social y en 
forma tal. que la vida de el.las no se· 
di.vorcie de la vida comunal" 

(Randrez, Rafael. Curso de Educaci6n 

~· p. l.20). 

LO cual., como expl.ica el. mismo autor, jamás signific6 la sus
tituci6n o desa?arición de la escuel.a rural, sino que los C~ 
tros tendr1an una función complementaria a la acción educati-
va de las escuelas. 

Para llevar a cabo su labor, l.os centros adoptaron, ·como pe-
. daqoq1a rector~ los postulados de· la escuela de la acci6n del 
·.•aprender-haciendo• dado que la i.ntroducci6n del. proyecto ·se · 

dio mediante la recuperación del trabajo comunal indtgena; 
convirtierdc de esta manera a la comunidad en el sujet:c edáCat:!. 
YO por '3XCelencia, aunque diferenci&ndose ~a otrolÍI prc111ect:ca 
en Oill. tipo de sujeto a const..-uir; en el. caso de los .proyectos 
previos a 193~ la educaci6n tendi6 a formar sujetos.con val.o-

.res i.ndividualistas que deseosos de obtener su mejoramiento; 
contribuyeran a elevar el nivel producti.vo de' las comunidades 
constituyendo el. trabajo manual. el medi.o de'~. en 
tanto que su recuperaci6n fueresiqni.ficada al instaurarse m~ 
can:lsinos de premiaci6n para aquellos que cumpli.eran eficien...; 
temente su labor. En cambio, el. interes de Bassols consis
ti6 en respetar la esencia del. trabajo comunal pero no en su 
sentido pol1t:i.co, si.no con un interés eminentementeecon6mico 
considerando que ·de esta manera ser:ta el conjunto de 1a pobi!. 
c16n, ~e acuerdo a su capac:i.dad y necesidad, la.que recibirte 
los beneficios de un esfuerzo, elevando consecuentemente la·· 
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productividad a partir de la articulaci6n del conocimiento 
eaptrico y •1 cient~fico moderno. 

Sin embarqo, este proceso de ninqtln modo s.iqnif.ica el esta.b~~ 
ciauento de un pacto domocr&tico en que las partes que lo · 
constituyen (en este caso J.a S.E.P. y J.as comunidades .úldtge
nas), participaron en su elaboraci6n y comparttan loa miamos 
objetivos, respetando adamas, su autonom!a: por lo contrario, 
este proyecto se caracteriz6 por su unilateralidad, en tanto 
que correspondi6 a la s.E.P., decidir: J.os medios, final.idades 
ast como el. papel. que desempeñartan los qrupos átnicos en el. 
mismo. As!, pues, la Secretaria desech6 las pr!cticas y va-
l.ores ind!qenas consideradas cor.io nocivas, recuperando unica
mente las que consider6 Otil.es a sus objetivos. 

A manera de acotaci6n cabria destacar l.a importancia que Ba• 
sOla asiqn6 a l.as 4tni.•• .dentro de su proyecto en rel.aci6n 
a loa campesinos, para da esta manera expl.icar l.o positivo y 
lo neqativo en .eJ. indtqena. Bassol.s -como ya señalamos- era 
conciente que el proqreso del. pats se obtendrla mediante la 
participaci6n . de todos loa qrupos social.es. de ah! que cona.i.-. 
derara el. atraso indlqena como un serio obst&culo para sus 
o0jetivos1 adem4a,6ate rezaqo se acentu6 con el. ambival.ente 
contacto que campesinos e .indlqenas establecieron con l.os ce~ 
troa urbanos, lo cual. cre6 patrones econ6micos y cul.tural.es 
d~si9ualeaque permitieron a los campesinos poseer unnivel.. 
productivo y cul.tural. rel.ativamante m&s el.evado1 a partir de 
tal. situaci6n, el. ministro otorq6 mayor importancia al. campe
sino ~ de n1ngÚn modo. impl.ic6 la seqreqaci6n de l.os qrupos 
i.ndtqenas, ya que se consider6 indispensabl.e su .incorpora
ci6n respetando sus manifestaciones y patrones de vid&, si8111-
pre y cuando estas no constituyeran un imped:l.mento para el. 
desarrol.l.o econ6mico. Al. respecto el. mismo Baasols e~cri-

b:l.Ó1 
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•Ea :lncueation&ble que la mdaica, las ar
te• populares, la poesta, el baile y to
das las manifestaciones aut6etonas de la 
vida emocional de nuestro pa!s constitu
yeran preciosos valores cuya variedad y 
riqueza estan en raz6n directa de la ro
bustez y vitalidad de nuestro pueblo. Es 
incuestionable también que al em;:'rencer
se la obra de educaci6n de los indtqenas 
mexicanos, uno de los medios m4s adecua
dos consiste en cultiv~r, estimular y d~ 
fundir todas las formas de folklores, 
porque con ello se vigoriza y alimenta 
el desenvolvimiento espiritual de gran
des grupos de hombres cuya suerte nos i~ 
teresa mejorar. No parece discutible 
que uno de. los medios 111.!s eficaces para 
crear relaciones espirituales definidas 
entre los diversos grupos raciales indt
genas y mestizos radica precisamente en 
el uso de las actividades arttsticas po
pulares como un medio de comprensi6n co~ 
tinua y de armonta verdaderamente nacio
nal. Pero tambi6n es indispensable per
cibir con igual claridad que las manife~ 
taciones fo1kl6ricas del pueblo mexicano 
s6lo deben fomentarse en tanto que no 
constituyan un lastre opuesto al desen
volvimiento econ6mico de los campesinos. 
Si queremos realmente incorporar al indf 
qena a la eivilizaci6n occidental debe~ 
moa reconocer que puede haber, y de hecho 
hay, un -.nto determinado en que se ocntz-A 
pone el int:eras econ&nieo del campesino 
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y el. mantenimiento de formas de vida cu1-

tural y art1stica llenas de col.or, pero 

contrario a l.os intereses de los camp<así

nos, en tal. forma, que, o se mantienen 

l.as actividades tradicional.es como be
l.las cadenas que mantendr&n atado al. cam

pesino a una producci6n inc:osteable apre

ciada por ricos extranjeros como objeto 

de div~si6n , o se abandonan formas de 
producci6n ligadas a las tradiciones po

pulares para dejar abierto al camino a P2. 
sibilidades econ6micas mAs fecundas". 

Caassols, ~··p. l.65) 

De est~ manera. se hizo evidente que aassols llegar1a a cual
quier sacrificio con tal de elevar la productividad del camP!_ 

sino, aunque el. precio fuera l.a exterminaci6n cultural del.· l.!!. 
d1gena. No obstante el. secretario concedi6 especial impor-

.. táncia ·al. trabajo· comunal cr..ie .::iú."l ~ estos grupos, 
·considerándol.o el instrumento para real.izar l.a obra ·redentota,· 

Con l.o cua.l. establ.eci6 que su interes tendta m&e a incorporar 

economicamente al ind1gena q\¡e a mantenerl.o colllQ fiqura ~e
corativa P.ara beneplácito de extranjeros, extendiendo su reva;;. 

lorizací6n a los sectores urbanos nacional.es. 

Por otro lado, sí bien es c:i.erto que Bassols no estableci6. una 

el.ara di.stíncí6n. entre l.o que entend1A por clllUpesinos e íncH.9~ 

nas, utíl.ízando el. eérmino indistintamente, se remarc6 su pre
ferencia por los primeros en l.os que deposit6 sus esperAnZll& 

p&rll el.evar el nivel de vidll en el. campo. 

Vol.viendo al. tema que nos ocupa,mencionaremos que l.os Centros.. 

de Educiaci6n Ind1qena adem:i.s de cwnpl.ir l.a funci6n·que ya he"." 

mos -ncionado te~an l.a obl.iqaci6n de formu 111&e~_tros :i.nd19!. 
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nas que difundieran la normatividad del proyecto en su propia 

comunidad o en otras; as! la S.E.P. iba constituyendo los 
'l!deres sociales' que le permitir!an ejercer el· control de 
los aproximadamente cinco millores de ind!genas que habitaban 

el pats, proporcionándole, paralelamente,· un medio para re·s:.. 
quebrajar el ingente dominio que otras fuerzas pol!ticas 
(clero, caciques) ejercían sobre las comunidades. 

Los internados que se crearon recibieron únicamente adolescen

tes de origen ind!gena, aunque muchos de ellos carec1an de 
instrucci6n y no hablaban español. Cabe destacar que el én

fasis puesto en que fueran ind1genas y adolescentes no fue .fo~ 
tuito, ya que su edad facilitaría su captaci6n y encausamien
to bajo los par~~etros establecidos por la s.E.P., y su ori
gen permitir!a una mayor identificaci6n con las .comunidades. 
Con ·l.o que se reduci?:!a el espacio de circulación del mensa..;. 

je. 

Para adiestrar al alumno la secretar!a estableció el siguien

te proqr~ de estudios: 

·~¡ Aprendizaje del idioma castellano, hasta 
usarlo como medio de comunicaci6n. 

b) Costumbres y hábitos satisfactorios as! 
como.modos de vida personal, domastica y 

social. 
c) Las ocupaciones y quehaceres dóm~sticos 

necesarios para elevar y dignificar la 

vida social. 
d) Los trabajos aqr!colas la crianza de 

animales domésticos y las industrias u 
oficios rurales de la reqi6n, a fin de 
capacitarse para su rehabilitaci6n econ~ 
mica y social. 
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e) Los juegos, deportes y recreaci6nes y 

las actividades mediante l.as cual.es la v~ 
da alllCtiva halla expresi6n (M1lsica, canto 
danzas, bailes reqionales, etc). 

f) Las artes populares de l.a re9i6n. 
g>' El. uso de l.os instrumentos de l.a cultura 

(l.eer, escribir, contar), en la medida 
que sea necesario para transportar la v~ 
da a planos inmediatos superiores". 
(Ramtrez, Curso de ••• , p. l2l). 

Como se puede observar el ~roqrama priorizó el conocimiento 
pr&ctico por encima del te6rico, a fin de formar sujetos ap
tos para resolver el. problema que a juicio de Bassol.s era el. 
m4s importante, a saber, l.a :i::ehabil.itaci6n econ6mica-social; 
por esta raz6n, .se puso énfas~s en la transformaci6n de .los 
patrones culturales indtgenas, pretendiendo substituirlos por 

· otros m.1s ~uncionales al proyecto estatal. En este sentidÓ . . . 

·.destacaron l.as campañas antialcoholicas , los c~ios~en los 
paerones de consumo, etc. Paralelamente,.el. domiúio .. del·cas
tellano proparcion6 maestros bilingües que difundirtanel pr~ 
yecto en la lenqua materna a' las comunidades, constituyendo 
con el.lo una vta para la incorporaci6n indtgena realizado.en. 
su propio contexto; con lo cual la S.E.P. no s6lo ejerci6 'ei 
control 'de las comunidades, sino que pudo orientar su· desari:~· 
ll.o elevando la productividad de aquel.las actividades consi~ 
deradas como prioritarias. 

Conjuntamente a esta l.abor, se financiaron los tr_abajo•. del 
Xnstituto o Estaci6n de Xnvestiqaciones Xndias, en Carapan , 
Michoac&n, al frente del. cual se encontraba Moistis S&enz,. su . 

. objetivo consi&ti6. en elaborar un programa de incorporaci6n· 
ind1gena que puediese ser aplicado en otras regiones. 'Por 

• .. ,-" 
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eao •• eliqi6 la Cañada de los Once Pueblos, da la c11a1 fo~ 
ba parte c::ar.pen, en tanto constitu1a una zona caracte~izad.a 
por la heterogeneidad de su dasarrol.l.o, ya que exiattan pobl!. 
cionea .con un al.to grado de mestizaje y otras total.mente in
d1qenaa, as1 como tambiAn se.encontraron pobl.aciones con ele
vada prosperidad y otras con extrema miseria. 

Sin embargo, el. proyecto vio truncada su existencia con l.a r~ 
nuncia de S&enz, quien dimiti6 argw:ientando diferencias con 
Baaaols en cuanto al. trato que se l.es estaba dando a l.os pro
fesoras. 

Como indica Ram6n Eduardo Ru.l'..z, "l.a dimisi6n del. ex-subsecretario 
rio constituy6 una gran p~rdida que el. pa!s no estaba en con
diciones de permitirse~' 
(Kllxico, 1920-l.958, p.p. 70-71.) 

&acuelas Central.es Aqr.l'..colas 

Establecidas en l.926 bajo el. patrocinio y supervisi6n. de la . 
secretarta.de Agricultura y Fomento, teniendo como.objetivo 
:contribuir al. desarrol.l.o de l.as zonas agrtcolas campesinas y 
formar los cuadros tAcnicos que coadyuvaran con esta labor. 
En l.932 dada su m1nima productividad las ocho escuel.as Centr~ 
l•• Agr1colas Campesinas pasaron a depender técnica y admini~ 
trativamente de l.a Secretar1a de Educaci6n P11bl.ica. (S) 

E.l ya citado informe de Mesa Andraca dastac6 l.as siguientes 
deficiencias detectadas en eata modal.idad: 

Los centros fueron establacidos en regiones 
agr1colas heterogeneas cuando l.a final.idad· 
hab1a sido que atendieran zonas productiv!. 
mente comunes. 
Los al.wnnos proced1an, principal.mente·de 
zonas urbanas, as1 como sus padres o tuto-
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res que se desempeñaban en actividades 
alejadas de la a9rieultura, este pro
blema 1.mplic6 que los t~cnicos Zorml!~ 

dos·emiqraran hacia otras lati~udes. 
Paralelamente las escuelas carec!an de 
personal adecuado para la instrucci6n. 
Los Bancos Agr!colas Ejidales que de
b!an aportar créditos a los ejidata
rios , se fusionaron con otras instit!:!_ 
cienes ha.ncarlas ·1:1lroc:ratizando su funci~ 
namiento. 

En base a esta situaci6n el funcionario de la S.E.P. termin6 
su informe recomendando la reestructuraci6n de las Escuelas 
Centrales Agr!colas y su articulaci6n con el resto de las mo
dalidades educativas rurales. 
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.i'rtte las condiciones y necel'lidade" puestas en evidencia por es_te 

:i.nforme sobre l.a situaci6n educativa' se hizo necesaria l.a. elab!:!. 
racitln de un proyecto educativo general. que englobara Ja ·accit5n 
de .las modal.idades creadas hasta el momento, pero que. redefiniéra:. 
las funciones de cada una con el fin de imprimir en todas ellas· 
un objetivo col'!On: atender principal.Mente Jas ncccsicaé'es econt5-
micas de los sectores rurales. 

El mismo Basso1s -al referirse a la educaci6n rural. mexicana
pres6: 

" .•• que esencial~ente se preocupa por 
desterrar viejos e inadecuados siste
mas de procucci6n y de transformaci6n 
de la riqueza, sustituyendolos ( ••• } 
por nuevos tipos de actividades agr!~ 
las e industriales•. (Tejera, Hlll'!berto. 
Cr6nica de l.a Escuela· Rural r•exicana. 
p4g. 76) 

Es verdad que dicho objetivo ya liabS:a ·sido contemplado en los. prg_ 
yectoa anteriores, pero en éste llegÓ <1.col:.rar tal. rel.evancia que se· 
convirti.6 en una verdadera modificación ya que,podemos ot-servar 
que entre los objetivos de 1as inodalidades educativas pierden i!!!. 
~~rtancia los referidos a la incorporaci6n cultural del. ind!gena. 
a la vida del pa!s o·a la integraciOn naci~nal 
váncia los referentes a mejoras de los rnetodos de.producci6n,4e 
manera·que: 

" ..• no era s61o cuesti6n de acento sino 
de encuadramiento de las actividades ª2 
ciales -salud, conocÍl'\Íentos, tdcni_cas '· 
culturales- dentro de una base de natur~ 
leza econ6Mica". {Castillo, x. ~··· 
p&g. 356} 
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De ••ta foi:ma el proyecto ed.ucat1vo respondta a la poltt:lca ·.de.1· 

Max:lm&to, ·que concadta especial atenci6n sobre el aspec:to:ecón6~ 
lllico del pats, intentando aU.minar todas las practicas que .. ent.o~ 
peciaran d:lcho desarro1lo, da aht que la ot:ra educat1.va provini.e· 
ra ·de fuera de la co."'!lunidad con el fin de transfort!'.ar . tan~o · ia :

economta como 1011 h!bitos y las condiciones de vida de la m.iUia_~_ 

En aste sentido era necesario retomar la unidad qeoqr!ficay·so-. 

.. ci.al. dal·campo: es decir, el grupo de co1:1unidades que con una 

cabecera natural se transmiten todo tipo de influencias: cult~~~
les, poltticas, econ6micas, etc., encaminando el proyecto a la r~. 
c¡ionalizaci6n y diferenciaciOn.m:is que a la unificaci6n. De aht 

al nombre de Escuela Regional Campesina, que como base para .la 
alaboraci6n de sus programas debta tomar en cuenta las condicio-. . . ... 
nes espectficas de las regiones que formaban parte de d1.cha uni;.. 

'dad, as1: 

la escuela Regional Carnpesina obedece 
a una concepci6n de divisi6n del_ trabajo, 
de ajuste funcional de la instituc1.6n a las 

-condiciones y necesi.dades de un medio. dado,_'. 
de·enfocamianto de activ1.dades y esfuerzos 
y 11m1tac1.6n relat1.va da problemas". (S.E.P~. 

Memor1a 1933, p6c¡. 103) 

destacar este asoecto porque determin6 las caracte;.. . 
. . ' - ' - ,. - ' ' .·· ' 

sujeto.educat:l.vo al que se dir1.gi6 el proyecto, di;. 

·c:hC>:sujeto. lo constituir!an esos ndcleos de poblaé.ion que ;<:Í,n~~"'." 
- derádos como unidad presentaban ·problam.iticas homogeneali, a la• 

que .. buscaba aolucionar cClllo req!U.sito para transformar 
- .. l:ldadr .. •l objet1.ve del ·proyecto, entonces, se vio plasmado 

en J.aspalabra• del Secretario: 

•Educaci6n econ6mica de los ndcleos.de 
poblac16n con•iderado11 como un1.dad,. ·en 
vez de educaci6n acon&n1.ca de lo• 1.nd~ 
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viduos aisl.adamente•. lTejeda; ~ 

ill·. p&g. 76) 

Si bien, el. sujeto educativo lo constituy6 la comunidad en su CO!!, .. 

junto, :l.os estudios espec1ficos que ofreci6 la escuela .estaban ::d!; · 

rigi~os a los j6venes (ambos sexos} tomando muy en cuenta el per
fil. que deb!an cubrir los aspirantes a ingreso, con el ·firi de ev_! 

·tar caer nuevamente en 1as difícu1tades existentes en las Escue~ 
1as Centrales y las Normal.es Rurales; 1os requisi,tos ·de inqreso, 

que se estab1ecieron fueron: 

"- Ser hijo de ejídatario, pequero aqr!, 
cul.tor, artesano o pequeño industrial. 
rural. de 1os pob1ados m~s menesterosos 

de civíl.izaciOn de la zona en que se e~ 
cuentre estab1ecida la escue1a. 

- Tener 12 años cumplidos 1as mujeres y 
14 l.os hOlllbres. 

- Tener pagada 1a ínstrucciOn primaría 
elemental. en una Escue1a Rural hasta el 

4o. año. 

- Tener un desarrollo normal, gozar de 
buena sal.ud y-no presentar defecto a1-

guno que pudiera constituir impedimento 
para 1a atenci15n requ1ar de l_o• estudios 
y de 1as otras actividades escol.ares. 

Ser se1eccionado por la Escuela Rural 
en que haya .hecho su• estudios, y apro
bado por 1a Regional'!. (s.:E.P. Memoria 

1933, p&g. 87) 

Para cumplir con estos requisitos rue necesario tomar en cuenta. 
la ubicaci6n de l.as escuel.as, ya que, caico sei'!alanios en ·eJ:. caíao 

-de' l.a Escuela centríi.l Jag;ri:col.a, este fue un factor que .d•t•rmnl5 
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el tipo de alumnos. c:;:ue ·ingresaban a las mismas; ·y· con e1 fin de 

garantizar su procedencia, se busc6 reubicar1os en zonas 

ra111ente rurales. 

Con el. fin de asequrar la consecusi6n y el. ap:::ovechar.Uento de. lo.• .... / 

estu~ios, no s6lo se sel.eccionata desde l.a Escuela Rural. a lcis .aiw.f~ :~ 
nos, restringiendo .de ese modo su inscripci6n, sino que ademas •e~ .... : 
les pensi.onal::;a por parte del Gobierno Federal., de los Gobierno• 

Esti'ltales, de las Organizaciones Campesinas e incluso por parti-.. 

culares. 

Estas escuelas pretendieron además de llevar enseñanza a la8 can!!· 

nidades, rescatar ciertas prácticas sociales que contribuyeran a 

la consecus i6n de sus objetivos, como fue el caso de la organi'za- · 

c115n y trabajo comuna1 (al. que antes nos referimos). De ah! ·que ... · 

-se tratara de estal:::lecer una vida comunitaria dentro de la escue-

l.a, donde las relaciones entre el di.rector, el. personal. docente y 

tl!cnico, el. personal. administrativo y los a.l.umnos estuvieran nor-· 

madas, ~(s que por disposiciones reglamentarias por un alto sent! 

"do de li:t. responsabilidad, cocpe!:'aci6n y solidarida_d de qrupo. Ras . ..:; .' · 

pecto a lo anterior se hace ~nfasi.s en que: 

el. plan de vida de todos los_ compo

nentes de l.a escuel.a, deber~ tener en 

cuenta que se persigue crear una civ1ii

zacil5n rural mexicana y de ninguna mane

ra imitar gl!nero de vida y costUIÍ\bres _de· 
los medios urbanos m&s inmediatos". 

(s.E.P. Memoria 1933, pag. l.Ol.l 

_En este sentido, si bien es cierto que se pretend1a homoqeneizar ,· 

a la pobl.aciOn, tambil!n lo es que se buscaba cons_ervar las_ cárác::.. 

.tertsticas propias de las zonas rurales. De lo contrario se. corre
rla ·el. riesgo de llevar expectativas urbanas .. a zonas en. donde ... no 

·podtan ser satisfechas¡ y si bien es cierto que Bassol.s cons~der!!_ 

· ba· inevitabl.e la urbaniz:ac115n del pa1s, estaba c::onc:lente de, que·: 
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estaurbanizaci6n de~1a ser paulatina. Es ilft!'>ortante mencionar que 

el sentido comunal del trabajo fue res?etado en su esencia, 1leva

do a 1.a pr&ctica a trav~s del. trabajo en cooperativas en las que 
se involucraran tcC:cs los cor:iponentes de la escuel.a y de ser posi
ble de la comunidad. Las cooperativas debían ser organizadas de . 
acuerdo a sus caracte+!sticas (de producci6n, ce servicio, de c~ 
t1tercio, etc. l, pero "sujetas a los principios blisicos de la cooper!_c· 
ci6n y de ninguna manera alter.ar.:!o lo que es la esencia del. coope
rativismo" (Ibid. pág. 101) 

Con este tipo de prácticas se pretend1a vincul.ar aQn m!s la labor 

de 1.a escuela con la comunidad y se rescataba cor:io hab!amos dicho, .. 
el trabajo comunal, sin e!"~arg~, esto de ningtln ~odo implic6 una 
democratizaci6n del. proyecto ya que éste era dirigido por el. Depa~ 
tat1tento de Enseñanza Agrícola y No~al Rural. de la Secretar!a, 
que se encargaba además de .formular las bases generales de gobier
no de las escuelas, elaborar sus programas de enseñanza, as! como 

~us mlltodos de trabaje y aQn cuando el Consejo Directivo.o el .Di
rector de la Escuela podtan proponer reformas, era l.a Secretar!a 
lA que decid!a en d1.tima instancia. 

De DIOdo que no podemos caracterizar este proyecto corno deniocr&tico 
ya que al vincular, como se hizo posteriormente, a las misiones 
culturales, las Escuelas Norr.iales Rural.es y las Escuelas Centra
l•• Aqr!colas, la S.E.P. instituy6 un mecanismo de. control y de 
comunicaci6n entre el centro y las comunidades a travo!s d.e 1.a ~6r
mula S.E.P.-Escuela Regional-Ccmunidad: en donde las destc~ones 
eran tomadas exclusivamente por la Secretar!a constituyendo las 
escuelas correas de transmisi6n del. discurso educativo, y las co
munidades centros .de recepci6n deL mismo: lo cual. no impid16 que 
en algunos momentos estas 01.tirnas tuvieran incidencia en la confo~ 
maci6n de ios programas (a través de sugerencias); sin embarqo.~ue 
ia S.E.P. quien decidi6 la pertinencia de las mismas, tomando cano 

base. las investigaciones ya mencionadas. 

De ah1 que señalemos que el proyecto fue impl-entad~ de unafcizaa. 
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antid-ocrlltica en l.a que no ten!an cabida todas. l.as norma.t:ivi

·dades propuestas por l.o• diferentes grupos rural.es, dado que no 

·todas coincid!an con el. proyecto dominante: no obstante, l.a recu.;;. 

·peraci6n de algunas de sus prS.cticas, aunque re•ignificadas, 
.un papel. l.egitimador. As!, el proyecto señal.aba que: 

"La vincul.aci6n de esos diferentes org~ 
nismos que al. azar e independientemente 
hab!an surgido y actuado hasta entonces, 
conll.evaba esta finalidad esencial: evi

tar dispersi6n, mal.gasto y mul.tipl.icaci6n 
de esfuerzos, y concentrar astos vigores~ 
mente en los eiidos, lugares misreos donde 
se aqudizaban las necesidades de la gente 
campesina". (Tejada, Op. cit., p&g. 100) 

As! los objetivos de 1a Escuela Regional Campesina fueron: 

Formar un magisterio rural. 

Capacitar en agricul.tura el.ement.al., artes y oficios 

Investigar y estudiar las caractertsticas econ6r.!icas y 
de las regiones 

Fungir como centros de servicio social en l.as &reas rurales 

Tomando como base estos objetivos se elabore ei proyecto de l.a. ·E.!!. 

cuela Regional Campesina que establ.ec!a como fundal!lental la v1n~ 
l.aci6n entre la teor!a y l.a pr&ctica para que los conociinientos• 
ast adciuiridos tuvieran apl.icaci6n directa en las comunidades. 

Es verdad que se contempl.aban otro tipo de enseñanza !,>ero est~• 
deb!an rel.acionarse directamente con la vida .. rural y muy especia!;· 
mente con l.a econol!'.!a de forma tal que l.os al.umnos participaran en.:': 
las empresas agr!col.as e industriales de la regi6n y en l.os talle~ 
res de enseñanza ademAs de actividades, para mujeres que eran con.-. 

•ideradas co~o exclusivas de su sexo 
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"La pr&ctica agrtcola, de las industrias y 
de los quehaceres domésticos, constituir& 
el eje de la enseñanza en la mayor!& de 
los casos, obedeciendo el desarrollo del 
programa del curso natural de las activi
dades que demanden la atenci6n sistem&tica 
de la explotaciOn y del hogar escolar y a 
la realización de proyectos calculados p~ 
ra cubrir sectores importantes de conoci-
mientos Otiles". (S.E.P. z.:emoria l.933, 
p3.g. 82) 

La estructura que adopt6 la Escuela Regional. Campesina busco co
rresponder a estas preocupaciones a través de El Instituto de In
vestigaciones, el. Instituto de AcciOn Social y el. ~nstituto Mlllt~ 

· . ?le de Ense¡;anza. (Ver Cuadro Anexo) 

·A. :tnstituto ~llltiple de Enseñanza, que comprend!.a: 

a2) Un curso preparatorio.de duraciOn ~e un año ~ue tenf.a 
funci6n comp,lementar la preparaciOn re lo!:< alumnos que en su ma?2 
r!a no hablan ternti.nado la edµcaciOn primaria .raz6n por la cual el 
plan de estudios contemplaba las materias que conformaban lo• dos 
dltimos años de la primaria rural (6). 

Hay que anotar que sin formar parte de un curso especial se conte!! ." 
.. plaban m11terias muy importantes tales como: prScticas agr!colas e 

industriales (para hClllbres) y de econom!a doméstica (para mujeres), 
as! coreo de canto, masica, juegos y deportes: que formaban parte 
de las actividades de la escuela con fines educativos y ·de entre·
namiento. 

a3) El Curso Aqrf.cola-Induatrial con duraci6n de dos años con una: 
tendencia pr&ctica y regional conservando el carScter de· las .. escue-· · 
·la• centrales agr!colas y tratando, a trav6s de las enseñanzas in-: 
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PROYECTO DE ORGAMIZACION ~ LA ESCUELA 
REGIOllAL 

-"-
ESCUELA NORMAL\ 

RURAL 
SUPERIOR. 

ESCUELA 
NACIONAL DE 

AGRICULTURA 

ESCUELA REGIONAL 

(a4) (a5) (a6) 
Normal A\jent.es Cursos 

de Organj Especia-
Rural.. zaci6n les. 

Rural. 
2 ai:os 1 aÑo --

1 1 1 
(s3) 

CURSO AGRICOLA I:NOUSTRIAL 

2 aÑos 

l 
(a2) 

Curso Preparatorio 

l aÑo. 

(al) 
Escuela Rural. 

4 aÑos 

DE 

ACCIOtl 
SOCIAL. 
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duatriales y de oficios, de fo:Dllar ,profesionales que contribu:r:eran 

,•n el. mejoramiento económico de su cC111unidad: raz!Sn por la cual tam 
biGn deb1a incl.uir ense~anzas y prácticas de economía doinl!stica c~ 
pesina. (7) 

De manera que no s6l.o se atendía la fo~aci6n del hombre, sino tOS!! 
bi6n de la mujer ya que era considerada como "un agente transforJll!!. 
dor de la vida rural." (S.E.P. Nemoria p!g. 68). Cabe destacar que 
tambiAn recibir1an ensefanza sobre industrias y oficios rurales y 

de agricultura al. igual que el ho~bre; sin embargo, Astas estaban 
tambi~n determ:i.nadas por su se·· 

Una caracter1stica :i.Mportanee ae este curso es el sentido práct:i.co 
que adquiere desde el m:i.smo plan de estudios, en donde se contempl.a 
no s6l.o la enseñanza teórica, s:i.no la aplicaci6n de l.os conocimie~ 
tos as1, en el pr:i.mer curso: 

•, •• será c!cl.ica e intuitiva, descu
briendo noc:i.ones cient1f icas en el cu~ 

so de trabajos prácticos: mientras que 
en el segundo será tambiAn c!cl.ica, pr~ 
curando en l.a medida que sea posible, 
hacer la aplicación pr4ctica de las no
ciones científicas de carScter general., 
ya adquiridas en algunos cursos". 
(S.E.P. Memoria de 1933, pág. 74-75) 

a4) El. curso de Normal rural. con duraci6n de dos años, era ofr~ 
cido a los alumnos seleccionados del. curso agr!col.a-industrfal, t~ 
mando como parámetros para dicha sel.ecci6n: su origen, su papel co
mo estudiante, su capacidad y su devoción por l.a causa del. campo, 
de manera que aseguraran su eficacia como maestros rural.es. 

As!, l.os alumnos al. entrar al. curso de Normal. ya contaban con una 
base de educación t6cnica y econ6mica y se garantizaba ader.t&s, ~l., 

ejercicio de la docencia en l.a• zonas rurales con profesores, ,en, 
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.edad "111adura", caracter1sti.cas import.antes si. consideramos .(Jue a1· 

pape1 que se as:lgnaba al. maestro en el. proyecto de Bassois era muj( 
d:lat:into al. asi'?tlado en l.os proyectos anteriores, en este proyecto. e· 

•l. -estro rural. deb!a dejar su papel. de 'agente rom&ntico' ~ue ,én~ 

aei\a a l.eer ':! escribir y algunas cuestiones tl!!:cnicas, para trans.;;._ · 
formarae en: 

el l.!der social laico y eficiente 

que substi.tuya al cura, en infl.uenc:la, 

en 1.a comun:ldad; conocedor de las nec~ 

sidades social.es y material.es de su p~ 

rroquia, capaz de una acci6n pr~cti.ca 

de mejori!ll!liento a travl!!:s de una escue-

1.a con vi.da que se proyecte al. campo y 

al hoqar { ••• ). 'Eae maestro será el. ve~ 
dadero constructor de la vida rural.". 

{S.E.P. Memoria 1933, pág. 69) 

En virtud de 1.o anterior se hizo necesari.o el. 
vida rural..por el. maestro, a trav6a de la investi9aci6n.y se 

bl.ecieron deade el. prilller año relaciones entre el alumno y'el. 
tituto de lnvest:lgaci6n Social de 1a misma 

otras 111ater:las encaminadas al. conoci.1\\iento de 

sonaa rural.ea y al. mejoramiento . de l.as m:ls111as a 

de la rel.aci6n de los habitantes o;;¡i l:a>MisiOn Cultuz&l to 
to de Acci6n Social.). 

E1 pl.an de estud:lo de las normales no s61o contempl.aba e1 aprend:l

zaje y perfeccionamiento de las industrias y of :lcios q~ de ac:uer~ 

· do C:Ón l.a• necea:ldades regional.es contribuyesen a elevar el n1.-1 

product:lvo de las comunidades rurales, sino que adet!!&a v1.a1umbraba 

su crecimiento cuanti.tativo y posibi.l.itaba su control. a tra,,.• de 
la extensi6n de 1.os curaos ~~texto de espec:lal.:lzac:lc5n. 

. . . 
Por otro l.ado, el. papel po1tt:Lco rechazado en loa proyectos educa~ 

t:lvoa anter:Lore• fue reconoc:ldo por 1a adm1.niatrac:i6n de Baaso1• a1·, 
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·<grado ·de que fue ~ul•ado a travea a. l• enseñanza de la 

áat:lca.econ&n:lc:O-aoc::tal de las zonas rurales, as! éámo ·la bQsqúeda 

de •oluc::lone• a part:lr del conoc:lmi.ento de los alcances y l:lm:lt&~ 
c:lones de loa pr09ramas anter:lores: asi9nando al maestro: 

• ••• el papel. de guta, de orientador 
del: mejoramiento econ6rnico'y social y, 
CClllO tal, debe ser el agente propulsor 
del. progreso,- que obre sobre el medio, 

sobre la poblac:l6n adulta y sobre los 
niños .•• " (op. cit. p3.g. 44) 

labor fue reforzada con la implementaci.6n del Curso de AiJente• n:• 
de Organizacit5n Soci.al. (aS), con duraci6n de un año y cuyo objet:lvó - .) 

er~ formar el personal necesario para la organizaci6n de l.as·"c~.i· '.:~' 

di.:~es . rurales espec!ficas. Este curso pod1a ser tomado por lollÍ ali.le .:>;·:; 
nos que hubiesen concl.uido el. curso agr!cola-industrial.,' previ.a se:,." 

: )ec:c:lc5n como en el. cliso del curso de normal. 'rural.. ' ~;¡ 

, : Se-~labor~rC>n dos programas en funci6n del sexo de _l.oa &l.Unínoe: ii:ij'~~~~;J 
" C1iaiea tentan c:01110 finalidad 9reparar a los sujeto• que fungieran ~::"J'J 

Ce.o &qenteii 'poU:ti.cos y transformadore_s de la comunidad, •• d,t,111~-·: ,, ;~ 
· ftaron de acuerdo con los Amb:i t:os soci.ales en que cada uno,_ se~· ·;::~; 

.. -aa11eola, debta parti.cipar¡ es ast como en los dos cursos:_1ie, c()l'lt:ti"'.':". 

pl&ban enseñanzas sobre expresit5n ora:l en pQblico, legi.slaci.6n ~~ 
ral,, .probl-• econ6Ín1.cos de los carr.pesinos, fo1:111&• de •,oqaniz~~i.c5n -~::e:;; 

:,-.. 

· (coOp.rati.vaa, asociaciones rurales y si.ndicatoil agr!colaa), comer-.· ''' 
ci~ de producto• aqdcol.as y ml!todos de propaqanda. ·- .,, ·~ 

'i.á formaci6n de la mujer se diri.9ta a las acti.vi.dades relacionadas. 
áon el hogar: como costura, cocina, lavado de ropa, arreglo de ·1a 
casa, etc., adem&s de algunas enseñanzas sobre ·industrias que p_udi!!, . 

. :sen ser· desarrolladas por ellas, cr1a de animales dom6st1.co•~ _h()~!: - :.' 

·cuU:ura y jard1.ner1a. De esta manera se formaba a l.a-mujer como: un : .. :"' 
.·. ·-~uj9t~· t·ran~rormador de 1a comun1.dad; -en·· 1a .med:Ld~--:en qu~ cófttZ.~b-~-~~·;:.. ·T 

a.a 1.ntroyectar una •11rie de pr4ct1.cas moderni.zadora• en. loa ho9a"'. · ,.:~ 
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re:! de la misma. Lo que hi.zo evidente que si bien para .Bassols -la. 
m11jer.deber1ll contr:ibu:ir en el desa:r.rol.lo social, su labor era·~· 

c11ndar:ia. respecto a la del homhre ya que quedaba restriñg:ida al 

ambito que seqdn Bassols le correspondta: el hogar. 

P.or otro l.ado la forr.:aci6n del. hombre se enca'Tlinaba a las activi"".". 

dades que seqlln las caracter~sticas de la cc~unidad deb!an ser d~ 

Sllrroll.adas co!"'O son: industrias re9ional.es, cultivos, contabil.:1.dad 

aqr1col.a y docwnentac:16n co!"erc::i.al, manejo de mliquinas aqr1col.as, 

aqronol!l!a, principios de ZObtecnia, cr!a de an:in\al.es y aprovecha~ 
miento y conservaci6n de riquezas naturales; extendiendo su Ambito 

de influencia al proceso de producci6n de la comunidad. 

a6) Ade~s de los cursos anter::i.ores también se establ.ecier9n cu~· 

sos de especialización sobre actividades de interE!s econ6mico de l·a 

reqi6n, por tal motivo la duración de cada curso e'staba determina~a 

por la natural.eza del. mismo; ;iod!an ingresar a él al.umnos que hubi!, · 

sen ccnclu1do el curso a9r1cola-índustrial. Comprend1an enaeñanzas 

te6ricas.sobre las materias referidas no .o6lo a la producci6n; sino . 
·tambiAn a la comercial::i.zaci6n de los productos. Los programas _qu~~-'-~_:• 
r!an a cargo de los profesores de la mater::i.a, tomando como ·base.'fo&· · 

elaborados por el. Oepartamem:.o de Enseñanza Agr!cola y Normal. Rurá:l 

con el a9oyo del Departamento de Escuelas Rural.es y del .. de. Enst!!ñá.n~·. 

·za T~cnica;· y sólo la Secret,._r!a de Educaci6n P1lblica pod!a. aproba!: 

lc:i• e im:;>lantarl.os, tomando en cuenta las recomendaciones .. del. 

jo de la Escuela y las. nece~idades de la región. 

B. Instituto de Investigaci6n, encargado de anal.izar l.a regÍ6n-en 

sus a3pectos más importantes, con el· fin de elaborar l.os ~rogranias 

y ·al material de enseñanza de acuerdo a l.as necesidades especificas 

de la región; as! como para elaborar una pol!.tica de extensi6n.para 

el Instituto de Acci6n Socíal. Con la coláb~raci6n de este l:nst.itu-

to en las Escuelas Regionales Cal!lpesinas, se pretendía es,tablecer,,_: 
e'~~:. 

una vinc:ulaci6n m4s estrecha entre las necesidades de. l_as. c~i~!!_ · . 

des y la acci6n de la escuel.a con el fin .de impéd:tr qua se z;epi:t;i.!. _ :·<'.:{J 
/;:):~}j 
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••n los e'krores incurridos en años antelt'iores. Es a•1 como el Xnati 
t:uto de Educac:t6n y el Instituto de Acci6n Social leqraron una ac-,~ 
cidn da c;amp1eta y aseguraron la o:rgan1.zac16n centra1.izada de, 1a.· ·-"· 

.modalidaciea_educ<itivas destinadas a .las &reas rura1'es. La.creac16n 
de este Instituto destaco el papel planificador del proyect;;,·d~ . 
Baaaols, caracter!sticc: que se repitió a lo largo de ·au g.eati6n e~ 
la Secretar!a y que compartió con otras instituciones al 

·,se los programas sexenales de labores presidenciales. 

C. Instituto de Acción Social, conformado por la Misi6n Cultural 

que extend!a la labor de la Escuela Regional hacia la comunidad: con' 
.el fin de acelerar 

• ••• la ~archa natural de su evolución, 
que cree el ambiente favorable y compre!!, 
sión acogeñora _para la obra eutura del 
maestro y del lider social y que perndte 
a la escuela orientarse en todo tiempo y 

corregir rumbos, si es que no se ajusta 
a las necesidades y posibilidades dél me
dio". (S.E.·P. Memoria 1933, ¡?&9. 89-90) 

Para t:al propósito fue necesario anexar permanentemente 
cultural a la escuela asegurando su acci6n sistem4ti~a e intensa-en 
la región y limitando su campo de acción; fue neceaario,:·asimiiímo; 

.:darl.es. una .orientación y un programa te6r_ico ideal ademas "de su 
grama de trabajo espec1fico m!nimo; el.aborados en base a. su 

·é::ta anterior, de modo que l.as actividades del Instituto podr!an 

Perfeccionamiento del maestro 'en servicio, a· travl!a de inatitutoa 
m4s .especializados_, de la orientación y las visitas a la escuel.a 
rural, de cursos por correspondencia y de la biblioteca circulante. 
De este modo, la Secretar.ta aseguraba la difusión de su pro_yecto 
en todas las escuelas que cubría el &rea de la Escuela 'Regioriai· 
peaina": ya que no s6lo difund.!a el d1!scurso, sino que .ademas.se· 
cargaba de v:tgilar que se· cumpliese a travds de las viaitas a .J.a 
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escuela,. aumentando con ello au act:1v:1dad central:1sadora y coer' 
· :· c;it1va ·11obre ios -estros. · ~. :,: 

Mejoramiento de- la agr1cul.tura e industr:i.aa de la req16n a tra.;.; 
·~s de una acc16n paral.el.a cerca del.os campesinos que si.rta·cC:.léa 

:demostraci.6n a l.011 l'lismos o a t.ravAs del. al.wnno que 
:ia ·:escuel.a y forma parte de l.a comuni.dad. De manera 

'no d8jaba de extender su acci.6n a l.a comun:i.dad; si.n ieimbargo · •.••:. 
:. exténa:l.6n. no dejaba de ser parci.al. en virtud del. carActer de' lié!: 

11lanencia que adopt6 l.a Misi6n. ~'i ~· 

Mejoramiento del. hogar campesino, con el. fi.n de hacerlo mas' -~:l'-. 
·ciente y mejorar l.as cond:lciones higi.Ani.cas del.os indi.vidue:>s.y 

de l.a• comuni.dades, l.abor en l.a que se l.e confi.ere a l.a mujer· una':: 
:i.lilportancia muy grande ya que es esta l.a que tiene a su cargo· to-: 
das ·ias tareas rel.aci.onadas co~ el. mismo. 

or.qanisac:l.6n de campañas educativas, art1sticas, cul.tural.•• y .d!!. 
portivas, en l.as que el. rescate del. fol.kl.ore cobra. especial. ~· 

.portancia y se ll.eve a .cabo en l.a medida en que no antorpeaca·•l 
' desarrol.l.o de l.os metodos de prodÜcci6n y l.a e'levaci6n de la v:I.- >·· 
··da de ·ias ccimunidadas. 

·Promoc16n, di.recci.tm y ejec!uc16n · de obras mater:f.al.es da' acuerdo . 
. ~~ el. desarrol.l.o econt5m.ico, sani.tari.o o de servici.o .p11bl.i.co~ · . 

e•t• :mcnlq el. 'tnst:i.tuto de Acci6n Soci.al. se conatitu1a en·\ln; i,n'.~ ~'.:"~~~ 
trumianto' d.; la esc:uel.a para mantener c:omunicaci6n d:f.re~a· c~n.i,~ :,• .. jJ;,~; 

~ - ·:. '· . . . . . . . . ·. _- .- . •.- .. ,, __ -.,. -~" ·:·:~:.;;..? 
:tro· · y" el sujeto transformador en general.. Zata anen6n- de. l.a . .U~: _·: "'"'I'.:i 

'.a:16ft Cul.tural a l.a Eacuel.a 1'41gi.onal. CUlpesina. fue .rauy cri.ticada, ~}~·;,\;~ 
· ·: ·: · · · - -· · - : ·" , ···, ·- · · - '<°'·-:rs'. 

·da l..a restr:1cc:L6n del. campo de acci.6n de La m:Lsma: si.n' embargo;· · "·"' 
.. BaÍllaol.• just:Lf1c6 esta IÍlod:L~icac:L6n de la misma .:manar.a que l.~ .h:lao '~'? 

cuando transform6 l.a M:i.s:L6n Jlmbul.ante en Permanente, aduciendo. que" _ ·: ':" 
.e:·•acr:Lfi.carta l.a cant:Ldad por l.a cal.idad que se aseguraba eón' la . -;.: 

y. compl.-ntaci6.n de. las funciones· de 'l.os trea ·:1.n~t:lt~ .·:_· 

.·- .. :.--:;) 
- ·.··:-·.''<.:·· ..• ::: 

e/,:,,.:,;. i•,•.c .'(;;~f:_,:i!,¿M~'.~fi;,'.J¡~¡¡ 
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La integraciOnde las modalidades ya existentes a la Escuela Regio
nal Campesina se har!a siguiendo estos lineamientos: 

l. Las Escuelas Centrales J\gr~colas se conservar1an COI'!!O nücleos 

de futuras escuelas regionales añadiendoseles el curso preparato
rio, adoptando el calendario de las normales rurales y llegado el 

momento se organizar!an los cursos de normal, as! corno los cursos 

especiales, tomando en cuenta las necesidades de la regiOn. De es
te modo se integrar!an la Escuela Normal de Actopan, a la Escuela 

Central de el Mexe y la Misi6n Cultural Permanente de Ixmiquilpan, 
en una sola Escuela Regional Campesina que aprovecharía los cursos 

y las experiencias de cada una de las anteriores. Asimismo se int!:_ 

grar1an la Escuela Normal de Erongar1cuaro a la Central Agr!cola de 
·.la Huerta Michoacán, formando una Escuela Regional Campesina que se 
completar!a con una Misión Cultural. A estas dos escuelas se incor

porar1an mujeres dado que hasta ese momento no eran mixtas. 

2. En lo que respecta a las Misiones Culturales, y consida:ati::> que 
,8610 exist!an doce (~in tomar en cuenta las dos menci6nadas ante-
· riormente), se incorporarían a las escuel.as en que segG.n el estudio 

realizado eran m~s provechosas: 

"Central 11.gr!cola de Salacies, Chih. y 

Normales Rurales de Todos Santos, B.C.; 

RJ:o Verde, S.L.P.; Jaumave, Tam.; Hece~ 
chak4n, Camp.; Cerro Hueco, Chis.; Cui
lapa de Guerrero, Oax.; Tixtl.a, Gro.; 

Jalisquillo, Nay.; Tlatauqui, Pue.; y 
RJ:o Grande, Zac." (S.E.P., Memoria l.933, 

pág. l.l.O) 

3. Las escuelas Normal.es Rurales deberían impl.ementar el. curso 
Agrícola Industrial; el curso preparatorio y los cursos especiales, 
,pero mientras l!sto ocurriera las Normales seguirían funcionando con 
su antiguo plan de estudios; algunas de éstas ser~an relocal~zadas 
con el fin de que se establecieran en las zonas más necesitadas Y 



-421-

posteriormente se transformaran en Regionales. 

El proyecto no otorgaba supremacía en alg~no de los institutos 

que conformaban la Escuela Regional Campesina, sin embargo podemos 
notar cómo la !".isi6n Cultural o Instituto de AcciOn y el Inst:i:tuto 

de Investigaci6n afin cuando formaban parte esencial de la escuela 
Y desempeñaban las funciones que serv!an como base para los cursos· 
as:I: como para la extensi6n de los mismos, i:io ocupaban el lugar pri~ .:· 
ritario en dicr.o proyecto, y as! lo muestra al señalar 

que la !".isi6n cultural deb!a incorporarse a las escuelas ya exis
tentes; de modo que si bien se le otorgaba importancia al proceso 

de investigaci6n y extensión, este era considerado como una parte 
accesoria· de la escuela y no el nlícleo que en virtud de los objet!c.,:· 
vos quedaba constituido por los cursos que conformaban el plan de 
estudios de la Escuela Regional. 

Tomando en cuenta que las modificaciones propuestas por el proyec
to no solucionar!an el problema educativo de todo el pa!s en ese 
momento; propon:l:a que con el fin de resolver el problema educativo 
de las zonas rura:tes se crearan escuelas de este tipo en 

•El Sur de Jalisco o Colima; en algttn 
lugar adecuado en la Costa, entre Mi

choac&n y Guerrero; en la Huasteca y 

en el Itsmo de Tehuantepec". (S.E.P. 
Memoria 1933, p&g. 109) 

El estudio en que se bas6 esta propuesta tom6 en cuenta las nece
sidades de cada una de las zonas rurales del pa:l:s, as! como el po
tencial econ61aico que representaban ya que la elecci6n que propon•. 
el prayecto pone de manifiesto el interes de la Secretaria en des~ 
rrollar zonas rurales de gran interés econ6mico para el pa!s. 

A ! qued& concluido el proyecto educativo de Bassols para las zonas 

rurales y las comunidades ind!genas. 
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"Una vez concluido el plan de organiz~ 

ci6n de la Escuela Regional Campesina 

y estudiado el proyecto de adscribir 

las misiones culturales en las region~ 

les, el secretario de Educaci6n PGblica 

convoc6 a una junta a todos los direct~ 
res federales de educaci6n en los esta

dos, a los directores de las escuelas 

normales rurales y de las centrales agrf 

colas, a los jefes de misi6n cultural y 

a los inspectores generales. Se deseaba 

conocer la opini6n y criterio de los pri~ 

cipales colaboradores de la Secretaría en 

la obra de educac~6n rural ••. " (Tejera, 
H. OD. cit., pág. 80) 

Estos funcionarios no hicieron observaciones significativas al pr~ 

yecto, de manera que éste se llev6 a la practica a fines de 1933. 

La puesta en practica de esta modalidad, se complementó con el uso 

de algunos instrumentos que aún y cuando habían sido .creados ante

riormente cobraron un papel muy importante dentro del proyecto de 

Baaaols. 

Uno de estos instrumentos lo constituyó la revista, fundada por Va~ 

concelos, •El Maestro Rural•, que fungi6 bajo la. gestión de Bassols, 

ccmo vínculo para transmitir la dirección de· la educaci6n nacional, 

las nuevas ideas y los prop6sitos mismos del gobierno. Así como t8!!! 
bien,deb1a ayudar al maestro en su ejercicio docente, razón por la 

cual fueron incorporados los cursos por correspondencia de las Mi
siones Culturales y se editaban artículos de agricultura, cuestio

nes domésticas y ml!todos educativos; asimismo contribuiría a definir 

los rumbos de la escuela rural gracias a la recolección de las expe

riencias- y opiniones de los maestros a trav~s de la secciOn "La voz 

del maestro•, uno de los espacios de participaci6n mas flexibles de 
la revista. 
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Adem&s de constituir una correa de transmisi6n entre la S.E.P. y 

el maestro, la revista se constituyo en un mecanismo de interpel.~ 
ción al agente educativo de las col1\unidades rurales ya que "esta
bl.ec!a las directivas que los maestros deb!an seguir" (Loyo, E. 
Historia Mexicana, Colegio de México. pág. 333). Los art~culos 
editados en este sentido llegaron incluso a ser contradictorios, 
lo mismo se hablaba de adoptar la actitud de 1:1deres de la .comuni
dad, que se ·les ped1a no inmiscuirse en cuestiones pol1ticas; sin 
embargo, siempre se mantuvo la postura de que el maestro deb1a 
promover la transformaciOn de las comunidades rurales introducien
do nuevas técnicas productivas, normas higiéncias, mecanismos de 
organización y comercialización interna y con otras comunidades, 
etc. 

La labor editoriaI no se restringió a la revista, el proyecto de 
Bassols le confirió gran apoyo porque consideraba 

" .•• que la educación era en gran parte 
la ilustraci6n que el libro y el foll; 
to llevaban a las m.:mos iletradas y por 
eso har!a de la edición "constante y d~ 
fusa" de textos escolares uno de sus 
principales cuidados". (Loyo, Op. Cit., 
p!g. 332) 

El li,pro de texto se convertir1a en un gran apoyo al trabajo. de. las_ · · 
escueias, y en virtud de ello, se llevó a cabo una revisiói;i de. to"'.· 
dos los libros ~e texto escolares y se suprimieron aquellos con•i.~ 
rados como opuestos al sistema de ense~anza del. proyecto; la Secre• 
tar!a seleccionó 

"aquéllos que adem!s de ofrecer venta
jas sobre el punto de vista pedagógico", 
conuideraba acordes con "los principios 
econOmico-sociales" del proyecto.· (Mem~ 
ria 1933, p&g. 287) 



Los cri.teri.os oara suor:tmir ci.erto·s textos surgieron como respues
ta ante la• constantes quejas de padres y maestros en torno a los 

· clibros de texto, que eran considerados como ineficientes por su 
átra•o id•ol6qico y su aspecto técnico. La edici6n de los libros 
de texto por parte de la Secretaria constituy6 además una acci6n 
que ~seguraba la congruencia entre los objetivos del proyecto y 
1oa con•iderados en la elabcraci6n de contenidos de los textos ut!. 

·.liza.dos en las escuelas; asto como un mecanismo más de centraliza
ci6n de las docisiones en los contenidos educativos. (8) 

· La presencia estatal no se limit6 a la labor editorial, sino que 
•e extendi6 gracias a la utilizaci6n de los ~edios de comunicaci6n 
1114• modernos de la época; as1, se implementó el uso de la radio en 
lo• sectores rurales con el fin de disminuir el aislamiento del 
maestro rural y motivar el interés de los alwnnos por la clase; 
para tal fin la S.E.P. distribuyó varios radios desde el centro 
del pa!s, en virtud de que el radio era visto como: 

" ••. un instrumento esencialmente educa
tivo, con él puede realizarse la m4s 
profunda revoluci6n, sobre todo en pue
blos de escasos maestros y de penuria 
espiritual". (S~E.P. Memoria 1933, p4g. 
875) 

A travas de la Estaci6n de radio X.F.X., se instrumentaron curso• 
. de· di.ver•o• temas (9) que pretend1an formar junto con el correo una 

verdadera escuela, elaborando para ello una lista de alumnos a los 
que se les enviarfan los programas de las clases y cuestionarios b!. 
mestrales· ·para comprobar su aprovechanU.ento: para que los alumnos 
obtuvie••n un certificado de estudios era necesario que aprobasen 
1a• pruebas elaboradas especialmente para el curso, adem4s da en
viar su• reportajes que los acreditar!an como alumnos regularas. 

Conjunt11111ente con eatos cursos se transmitieron clases dedicadas 
esp.ecialmen~e para los cursos da las escuela• primarias (10) y de 
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extensión universitaria y cu1tural {11) como un apoyo a1 sistel!la 
educativo nacional. 

Se distinguen en la programación transmisiones para mae"tr,os rura.> 

1es {12) que tuvier.on -a decir de1 proyecto- tres objetivos.espe-. 
c~ficos: 

"1. Hejorar1os profesionalmente, or:i.en-

tándolos en e1 mejor cesarrol1o de su l~ 

bor con los n:i.~os y con la comunidad ( ••• ); 

para que aprovechen debidamente todos sus· 

nexos escolares ( .•. ); para que desarrollen 

:i.ntenso trabajo agropecuar:i.o. 

2. Mejorar culturalmente a los maestros, p~ 

niéndolos al corrí.ente de los movimientos 

evolutivos en materia educat:i.va. 

3. Elaborar con la más grand~ d:i.gnificaci6n 
del magisterio rural ••• • 

(S.E.P. MeMoria 1933, pág. 385) 

Por su parte, las tr,.nsmisiones dir:i.9idas a 1os campesinos tuvieron,·· :.·· 

una or:i.entac:i.6n más práctica ya que tuvieron como objetivos iritródi:~~'.'{tj'. 
cir métodos modernos de producción, :i.mpulsar las industrias. rurales',::·::;;?: 

e J.ntroduci.r una nueva normativi.dad a trav4!s de valores como la:~~!!.>· Á,• 

pieza, alimentac:i.ón, habitaci6n, antialcoholismo, medicina, organiz~ .. '.': 

c:i.6n polftica (a través de 1a enseñanza de doctrinas socia1es que, .. '.-·- ...... , 

.los orientasen en sus luchas). 

El proyecto contemp16 tambil!n transmisiones especfficas para, niñoll! .: : 

campesinos {13) que se encaminaban a despertar su curiosidad sob~é · . 

los conocimientos que se 1es aportaban en 1a escuela •. Resulta int!,·· 

rasante analizar en estos programas la · introyecci6n de -valores o·c~ 

cidentáles como la mecan:i.zaci6n, 1a comercializaci6n, etc., _como 

parte de una nueva norrnatividad, en 1a que el proceso _de moderniz~.
ci6n determina las caracterfst:i.cas de la Misma; idea que es producto··.· 
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de la concapci6n educativa de Bassols, para quien 1a cu1tura es s! 
n6nimo de técnica, de modo que todos 1os conocimientos deber!an 

contribuir como instrumentos técnicos a1 desarro11o econ6mico de 
los individuos. 

Se completó la transmisi6ncon programas de mQsica, pintura, lectu
ras clásicas y ~odernas, actividades del hogar, boletines meteoro

l6gicos, noticias de mercado y noticias para adultos sobre la si

tuaci6n nacional e internacional. Las transmisiones de la X.F.X. 

se articulaban de manera tal que las enseñanzas se hicieron agra

dab1es a los escuchas y se abarcara un área de población cada vez 

mas amplia. 

"Para cumplir todos estos prop6sitos 

la Secretar!a de Educaci6n ha repartido 

aparatos receptores entre las escuelas 

rurales. principalmente entre aquéllas 

más alejadas de los grandes centros de 

poblaci6n; as! el radio ha sido un ma

ravilloso instrumento de atracci6n para 

la comunidad y un excelente medio educ~ 
tivo". (S.E .P. ~emoria 1933, pág. 886). 
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NOTAS: 

1.- Las 17 Escuelas Normales Rurales fueron: 

1 • Actopan, Hgo. 

2. Cerro Hueco, Chis. 

3. Cuilapan de Gro., Oax. 

4. Ecelcnekan, Camp. 

5. Erongarícuro, Mich. 

6. El Carmen, Chih. 

?. Galeana, N.L. 

8. Jalisco, Nay. 

9. Los Ebanos Jaumave, Tamps. 

10. Oaxtepec, Mor. 

11. Rio Grande, Zac. 

12. Rio Verde, S.L.P. 

13. Tixtla, Gro. 

14. Tlat.lauqui,· Pue. 

15. Todos Santos, B.C. 

16. Urea, Son. 

17. Xocoyucan, Tlax. 

2.- Las Misiones Culturales Ambulantes existentes para 1933, 

ron: 

1. Salaices~ Chih. 8. Rio Grande, Zac. 

·2. Sta. Lucia, Dgo. 9. Rio Verde, S.L.P. 

3. Cerro Hueco, Chis. 10. Tixt.la, Gro. 

4. Cui:.apan Gro. , Oax. 11. Tlát.lauqui, Pue. 

5. Ecelchekan, Camp. 12. Todos Santos, B.C. 

6. Jalisco, Nay. 13. Oaxtepec, Mor. 

7.- Los Ebanos, Tamps. 

3 .- Durant·e l.a administración de Bassols se crearon nueve 

tros de educación indigena: 

Dos.en la región de la Tarahumara, Chih. 



Ono en la Mixteca, Oax. 

Uno en el Mezquital, Hgo. 
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Uno en Tzendales y Tzotziles, Chis. 

Uno en Otomies y Mazahuas, Mex. 

Uno en Mayas, Yuc. y Camp. 

Uno en Oaxtecos, Hgo., S.L.P. y Ver. 

Uno en Otomies, Qro. 

En primer lugar se encontraba la postura de los europeistas 

que consideraban que la incorporación del indigena se enco~ 

traba en la sustitución de los patrones socio-económicos de 

estos grupos por los de las sociedades occidentales, cons

tituyendo la educación el instrumento para desarrollar dicha 

obra. Los europeistas asentaron que el modelo social que d~ 

·· .. beria instaurarse en México no deberia corresponder a los 

existentes en Francia o en los Estados Unidos, sino que por 

el contrario, era indispensable retornar a las raíces, cons

tituyendo la raíz del pais la influencia española. 

"Lo mejor de la vida mexicana nació de la España del siglo: 

XVI, y la debilidad habia surgido de la desaparición de las 

formas españolas". (Ruiz Ramón, Eduardo. El reto del ••• 

p.149). 

No obat·ante ·esta corriente asumió actitudes ambivalentes ya 

q11e, si. bien en al.gunos momentos minimiza al indígena, en 

alg11no• otros cobró especiales matices. En este se,ntido, s~ 

:\. 
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bresalió la figura de Vasconcelos, quien a través de su "ra~ 

za cósmica" (1948), manifestó que el indígena cumpliría una 

función importante u-e vez c:ue mezclara con el resto de·la so-· 

ciedad, tod~ vez que ello posioilitaría el surgimiento de 

una raza superior que tendría en sus manos el desarrollo de 

la sociedad. 

En segundo término, se encontraban los indigenistas o india...: 

nistas que proponían la incorporación del mismo med.iante la 

asimilación del tradicionalismo étnico, pero sin pretender 

alterarlo. Reconociendo al igual que los europeistas que la 

.educación constituía la vía de acceso para este fin • 

. 5.- Las Escuelas Centrales Agrícolas existentes en 1933, fueron 

las siguientes:, 

1. Salaices, Chih. 

2 • .,Santa Lucía, Hgo. 

J. Tamatán, Tamps. 

I ... La Huerta, Mich. 

6.- Conau1tar Anexo. 

7.- Consultar Anexo. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Roque, Gto. 

Cha111pusco, Pue. 

Tenería, Méx. 

El Mexe, Hgo. 

8.- Se editó el "Sembrador" con un tiraje de 182,000 ejemplares, 

"Vida Rural", con 150,000. "Mi libro" y 11 FermÍn" con 400,000." 
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ejeap1ar~s. e1 tiraje más grande que 1ibro a1guno habia a1-

canzado (Meaoria 1933, p.286). 

(Curso para e1 bimestre aa.70-junio de 1933). 

Gi.anasia p/adu1tos 

. Gimnasia p/da::ie.s 

Gianasia p/niños 

"Inglés 

Francés 

Aritaética 

.Lenguaje 

Enferaería doaéstica 

7 aedicina de urgen

cia 

Lunes, jue;.·es y sábados a 1as 7 hrs. 

Lunes, 1111ier. 1 y viernes a las 7 hrs. 

Martes y jueves a las 10 hrs. 

Lunes, aier. 1 y sábados a 1as 10 hrs. 

Lunes y miércoles a las 19.30 hrs. 

Lunes y sábados a las 10.30 hrs. 

Martes y viernes a las 19.30 hrs. 

Martes y viernes a las 9 hrs. 

Enfermería doméstica Martes y viernes a las 9.30 hrs. 

So1f eo Miérco1es a las 10.40 y sábados a las 

11 brs. 

Canto cora1, para las coaunidades ca.mpesinas, dibujo intu::í.

. t1:ro • g1.anae1.a. 

So~1.o1ogia (Antonio Caso), Historia de 1a Filosofia Contem-. 

poránea (Ing. Ada1berto García de .Mendoza), Historia de la 

Cu1tura Universa1 (Luisa Ro1ón de Martinez Sotomayor y Ro

do1ro Uaig11), Geografía Univeraa1 (Arqueles Vela), Histo-
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ria de México (Arqueles Vela.), Historia de la. Culturá._Mexi

·cana (Ma. Luisa Rolón y Rodolfo Usigli), Pintura Mexicana, 

Literatura Universal. (Rodolfo Usigli y Leopol.do de 1.a.. Rosa).: 

Clases tipo: curso de pedagogía y metod6log1~s 

Troka el. poderoso, 

Periquil.lo andarín, 

El. médico famil.iar. 

.:>' 
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EDUCACION TECNICA 

Al rendir su informe da labores correspondiente al año de 1930 y 

parte de 1931, el Secretario de Educación Pública, José Manuel 
.Pu19 C&aauranc, presentó un detallado informe acerca del desem
pefto del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comer
cial. Dicho informe elaborado por el Jefe de la sección técnica 
~. Z!ncunequi Tercero, seftalÓ que durante este período el orga-. 
ni .. o cwnplió eficientemente su labor; es decir, formar y capa
citar técnicos requeridos por la industria y el comercio. En 
funciones admin~~trativas proporcionó equipos de trabajo que las 
27 ••cuelas técnicas y comerciales solicitaron, además, invirtió 
importantes cantidades de su presupuesto en el mantenimiento de 
las mismas (1). 

Adicionalmente se habían creado nuevas carreras, como fueron: 
C&pitan de Minas, Agente Viajero, Agente Comercial o Agente Con-
5Ular o Corredor (cfr. SEP, Memoria de labores ••• , 1931, p. 212) 

También se consignó que este esfuerzo se vió entorpecido en in
nwnerables ocasiones por la desarticulación existente entre los 
centros y los programas de estudio. Considerando necesario la 
reeatructuración del Departamento a la luz de un proyecto que 
io adecuara a los requerimientos del país. 
A su llagada a la s.E.P., Bassols, como fue característico de él 
ordeno la realización de una.minuciosa investigación a fín de 
confirmar la certeza del informe antes mencionado. La evalua
ción de ésta·modalidad condenso los siguientes resultados: 

" En la gran mayoría de las escuelas se i!!!. 
partían cursos similares, es decir, Coc~ 
na, Repostería, Costura, Perfumería, So!!!. 
breros, .etc. Considerados por Bassols 
como poco productivos, pero aptos de ser 
cursados por las mujeres. 
Paralelamente se habían instituido los 
cursos libres y completos (2) de los cua 
les el. curso·· libre, debido a su cor-ta du
ración y menor complejidad,contaba con 

:.,.. 
'": 
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mayor asistencia. Sin embargo, el exce
sivo número de alumnos demeritó notable
mente la enseñanza, ya que en este tipo 
de actividades, donde la destreza manual 
es más importante, se requería que el 
maestro supervisara ei desempeño y evol~ 
ción de los alumnos. 
También se detecto que gran parte de los 
alumnos asistían unicamente con objeto 
de aprender alguna especialización que, 
por diversas razones, nunca desempeña-
rían. Contados fueron los inscritos que 
se adiestraban teniendo en mente incorp2 
rarse al mercado laborai. 
Por Último se menc:Lonó que este tipo de 
centros representaban una importante san 
qrí~ dentro del presupuesto total del m~ 
ni.sterio, toda vez que: consumían sobra 
tres millones y medio de pesos, el 41' 
de un presupuesto que sólo de dos modos 
l!citos puede gastarse¡ o bien se distr! 
buye con una eficacia ~u.a en la capi
tal, en for111& que el reato del paÍ5 pue~ 
da derivar beneficio. • 
(Bassols, "Obra•"• p. 219). 

E.~ virtud de lo.anterior, el ainiatro cóns~dero pertinente llevar 
a cabo la reestructuración del siat... educativo técnico tomando 
en cuenta, para ello, varios aspectos. En primer término acep
tar que el 'porvenir de México' se encontraba sustentado.en el 
desarrollo de la industria y el COlllercio a pesar de que el pa!s 
fuera eminentemente aqrícola. En consonancia consider6 pertinen 
te proporcionar al mayor número de trabajadores, conocimientos con 
loa cua~es pudiese qanarae la vida. De esta manera a la par que 
la escuela formaba y capacitaba técnicos .iba constituyendo los 
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cuadros técnicos que llegado el momento suplirían a los especia
listas extranjeros. 

Para que tal intencionalidad cristalizara era necesario reestruE 

turar los planes de estudio a fin de que existiera una estrecha 
vinculación entre éstos y la planta productiva., Paralelament;e, 
la enseñanza debería poseer dos características: ser manual y, 
simultiíneam•mte, productiva. Concomitantemente al interior de 
la escuela deberían reproducirse las condiciones laborales de 
una fábrica con objeto de que, por un lado, no existiera divor
cio entre lo que se aprendía y el futuro desempeño laboral; por 
otra parte, per111itir seleccionar a aquellos alumnos que verdade~ 
ramente estuvieran interesados por capacitarse. 
Cabe destacar que para Bassols la finalidad Última de la educa
ción técnica debía ser la productividad lo cual permitiría dife
renciarla con la de tipo universitario, ya que esta Última era 
considerada i.lllproductiva en tanto no cristalizaba su conocimien
to. Este abierto rechazo por la educación universitaria data 
desde 1928 cuando Bassols fungía como director de la Escuela de 
Jurisprudencia, en esa ocasión, obligado por las circunstancias 
.renuncio al puesto que desempeñaba; posteriormente, en 1933 con 
la Autonomía Universitaria total, el ministro acrecento sus ata
ques a dicha institución. No obstante, consideró que la separa
ción de la Universidad permitirla elevar el nivel eóucativo del 
pueblo, concluyendo que si el gobierno había perdido u? centro 
educativo tenla la capacidad y los medios para generar otros doa 
de surgieran los cuadros de txabajadores que realmente ayudaran 
al desarrollo del país. En este sentido; en su comparecencia. 
ante la cámara de Diputados, Bassols expresó: 

"El Gobierno de la República, además, se 
queda, señores, con un renglón ae acti
vidad educativa que es indudablemente el 
de mayor trascendencia y significación 
para el grueso de nuestros habitantes: 
la educación técnica, la educación Útil' 
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que enseñan' a mover la mano y a utili
zar las fuerzas de la natura·leza, para 
crear productos capaces de elevar el 
standar de vida de las grandes masas 
trabajadoras lQué interés, señores, po

dr1an tener los verdaderos proletarios, 
los que viven de un jornal arrancado 
con esfuerzo cerca de la máquina; que 
interés podr!an tener en ser abogados, 
médicos, ingenieros o dentistas? Cuál, 
si su vida no les permite el. ocio que 
el universitario gasta, .que nal. Eq>lea en ~ 

gas añoa de su juventu:l y de su edad adul.ta. 
Para Qlá las grmdell nasas van a '*1Sir en 
que se l- abra la Chivers.i.dad, cuando nceo
tros, junto con las diez mil escuelas 
rurales abiertas ya a estas horas p:ir el 

Gobierno de la Revolución, pensamos 
abrirles, les hemos abierto y les 
abriremos cada d!a más"centros de en
señanza técnica, certera, eficaz, qua 
los capacite par~ satisfacer sus nece
sidades, sin gastar la vida en ocio• 
verbalistas ". (Bassoi"s, l:bid., p. 245) 

Bas,o}.s llevo más al.la sus criticas al.considerar que la educa-
ci6n técnica y la universitaria no sólo se distinqu!an por el 
tipo de eonocimientos que illpart!an, sino tallibién por la forma· 
de impartirlo. Esto es, la escuela técnica a~ pre .. inenciar el 
conoc1aiento práctico sobre el teórico, elaboró sus- planes y 

de tal forma que en las clases ·~ reprodujeran las 
condiciones laborales a las que se enf rentarlan lo• educandos 
al terminar su instrucción. En virtud de ello se so].~citaban 
alumnos que ••tuvieran verdaderamente interesados· en capacitar•• 
as! también, se exiqio que el cuerpo docente estuviese formado 
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con personal altamente calificado. 

En cambio en la educación universitaria al tener estudios prefe
ren~eaente humanisticos tend!a a constituir sujetos sociales di
vorciados de la realidad o más bien de los intereses del qrupo 
en el pod9r. 
Otra preoé::upación del t-linistro fue su empeño por dest_errar la 
producción y conaumo de articules suntuarios que seqún él ningún 
beneficio produc1an en la economía, frente a ello pretend!o es
timular la elaboración de mercancías con mayor rentabilidad. 
Para consequir tal finalidad.la reforma educativa de Bassols se 
enfocó a la reestructuración de los planes de estudio de aque-

· 11as carreras femeninas consideradas como más productivas tales 
como: 
1.- Trabajadora Social, impartida en la Escuela de Enseñanza Do-

mestica, 
2.- Mecanóqrafa. 
J.-. MecanÓqrafa Facturista. 
4 .• - _Taqu!qrafa. 

·:s • .;.. .Taqu1qrafa especial.izada en trabajos de· Contaduría.;. 
·6.-.Taqui.qrafa especializada en trabajos de Sec~etaría. 
7 .• ·~ Empleada Técnica de Oficina, auxUiar de Contaduría. 

8.- Archivista. 
9.- Traductora de Inqlés a Éspañol. 
10 • .;.. Secretarla. 

11 •• "'.'. Contadora. 
1-:Z.- Publ.icista. 
13.- Traductora de Español a Inqles. 
14.- Jefe de Oficina. 
15.- Representante Comercial. 
cursos impartidos en la escuela "Miquel Lerdo de Tejada" Y en la 
"ETIC""de Mixcoac, Centro para Obreras y en la Escuela. "Gabriela 

Mistral". 
1 6, _ Especialización de costureras en Costura. y Confecc·iÓn ofre
cida en la. Escuela de Costura y Confección. 
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(Cfr. Luna Arroyo, Antonio. "La obra educativa de Narciso Ba-' 
saols". Documentos para la historia de la educación pública 
México.· Editorial Patria, México, 1934, pp. 46-52)·. 
Con tales medidas se hizo evidente la preferencia.-del ·. inistro '
por aquellas carreras que se ajustaran a las áreas ecol'lómicas .... ,_ .. ,. 
que esta~an cobrando auge en el. país, entre ellas el sector: te~:~~~,~--.,:,~;~: 
ciario de la eco.nomía, y que a la vez se constituyen en un medio-_::'é:i~~. 

; . -, ' -- . -, .,. ~~. 
_a través del cual incorporar al mercado laboral la fuerza de. tr!;_ ;<: 

bajo femenina. No obstante cabe destacar que a pesar de dicha· 
intencionalidad la mujer fue objeto de discriminación en la' me~ 
dida de que su incorporación a la producción fue. canalizada'. ha
éia las actividade~ consideradas por Bassols propias de su sexo. 
Por otro lado, estas carreras no concordaban con sus expectati:;. 

. vas de impulsar la producción de artículo&vitales y reducir. la 
.!:~·;-·j 

sun·tuarios ya que, por ejempl.o, en el caso de las costureras. és.:.: .. -,., ... 
tas no fueron adiestradas para contribuir al mejoramiento de ::i:as-_ .,, :: 
poblaciones rurales o de los sectores urbanos marginados, sino 
que por el. contrario sus servicios fueron requeridos por l.a na-·· 
ciente clase aedia. 
En contraposición la escuela t<écnica para varones recibió mayor 
apoyo por parte de la Secretaría dado que el hombre fue conside~, 
rado el soporte de la economía. Al respecto Bassol.s afirmó: 

"La importancia de las escuelas para m~: 
jeras es una iaportancia patológica, la 
de.las escuelas técnicas para varones es 
una-importancia funcional, fistólÓgica. 
Son estas escuel.as las que deben formar 
a loa hombres capacitados para inteve
nir en el funcionamiento de ia ·econom!a 
de producción y de cambio. de .tal manera 
qÍle sean manos mexicanas las que 1~ ma
nejen. Son estas escuelas las que de
ben encaminar a nuestras juventudes 

por senderos productivos, y la labor de 
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ellas, si es eficaz, disminuirá la ur
gencia burócrática de los poseedores de 
titulas profesionales ".(Bassols, Op. 
cit., p.; 224). 

Las palabras citadas son evidentes: para Bassols la m~jer era 
un ser económico inferior, considerando también que las escue

.. las destinadas para su instrucción sólo debían resolver el pro.:. 
blema de la capacitación sin pretender con ello incorporarlas 
en areas productivas consideradas por el Ministro como propias 
del sexo masculino. 
En 1932, la admin~stración de la S.E.P. instituyó la Preparato
ria Técnica, considerada como un paso intermedio entre la Es
cuela Primaria Elemental y la Escuela de Altos Estudios Técni-

. cos. En la Preparatoria, los jovenes t~nían la oportunidad de 
definir su vocación pudiendose incorporar ya fuese a otros cen
tros donde les eran revalidados sus estudios o bien se incorpo
raban a la Escuela de Altos Estudios. 
P..:ralelamerite a éste centro funcionaba la Escuela de Maestros· 
T~cnieo~ en la que se capacitaban pará ejercer con posterior!~ 

.:dad .en·. escU•las propias· de su formación.· Como máximo centro de 

.etÍP.~ializ;.ciÓn se eneontraba. la Escuela de Altos Estudios en 
la que los estudiantes al finalizar sus cursos recibían el tÍ-' 
tulo de Director de Obra. 
!!l lllllyor de&eo de Bassola fue establece.r la Escuela Poli técnica 

·en.la que se encontrarían aglutinadas todas las carreras téc
nicás existentes en esos aomentoa,·más las·que se fueran crean 
do. Bate proyecto fue.puesto en práctica'a partir de.1932¡ 
sin eillbar90, la ef!mera permanencia de Baasols en la S•E-P. im
pidió que llegará a cristalizar teniendo que esperar hasta la 
gestión cardeniata para ser consolidada. 

_. __ ; 
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REFORMAS EDUCAT:IVAS EN EL AMB:ITO URBANO 

Educación Laica. 
Durante los años en que Bassols estuvo al frente de la S.E.P. ig·· 

··tentó llevar a cabo reformas en la educación primaria a fin de 
que funcionara eficientemente y respondiera a los intereses . 
del c;jrupo en el póder. Sin embargo, se encontró con dos obs.tá.;: 
culos: .el Consejo de Educación Primaria y la "Iglesia. El prime
ro ~e había convertido en una fuerza política opositora a tÓdo 
c&mbio, de ah! que resultara difícil implementar cambios en los 
proqramas de estudio o que se pretendiera despedir a aquellos 

.. que no cwnplieran adecuadamente con su trabajo. Por su parte, 
la :Iglesia había convertido a la escuela secundaria en su ámbi
to de dominio. Por estas razones, el ministro más que pensar en 
reestructurarlos intentó disminuir la incidencia de estos grup0s 
opositores a s~ pol!tica. . 

Las pretensiones· de Bassols de hacer cumplir efectivamente el· 
articulo 3o. constitucional en lo referente al carácter laico de 
la educación,.no expresaban más que la necesidad de que el Esta-. 
do •• convirtiera en el único y efectivo promotor del cambio a 
una .. nueva normatividad, as! como de quitar a· la :Iglesia su !;)Oder 
eco~ó"mico y político; razón por l.a cual se hacen necesarias va~: 
ria• reformas educativas en l.os sectores en que esta in1·erenci<\ .. 
religiosa era mayor: escuelas primarias y secundarias particu

lárea. 
Cúando llogo Bassols a la s.E.P., el número de escuelas secuncia.
riail·. Part_iculares hab!a crecido enormemente; los requisit9s p&r,ll 
la incorporación o reconocimiento de estudios adquiridos 

. . · escuela• eran más b_ien de_ tipo acac;téinico. 
" . No bab1a ..-::riccionea sobre. las fu.en. 
tes d• apoyo a la naturaleza de la in1 
trucción, dejando el· camino abierto pa
ra la participación de la :Iglesia en am 
bas áreas. " (Britton, J. "Educación y 
Radicalismo en México, p. 36) 

en e••• .. 
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.Ante esta situación, el ·26 de noviembre de 1931, Bassols soli
citó a la Comisión Técnica Consultiva de la S.E.P., asf como a 
la Junta da Directores de las Escuelas Secundarias, un estudio 
sobra ·1a situación educativa a nivel secundaria y en el se pe
dla una atención espacial a 

" •• ·• el asunto referente a si se debe 
quitar a las escuelas de carácter re
ligioso la incorporación que se les 
ha concedido desde 1926 en adelante." 
(S.E.P., Memoria 1932, Tomo II, p.218) 

El dictamen da ambas instancias, formulado en base al estudio 
111encionado; fue··afirmativo y el 29 de diciembre de 1931 el Pre
sidenta Pascual. Ortlz Rubio otorgó carácter de ley al decreto 
revisado de Incorporación para Escuelas Secundarias Privadas. 
Con dicha ley, se impedfa la incorporación a las instituciones 
de enseñanza secundaria que impartieran ensenanz~s religiosas, 

·aat como a aquellas que fuesen dirigidas o fundadas por corpo
raciones. religiosas o ministros da ~1qún culto o bien, que 
tuvieran en su planta docente uno o más cl.érigos. 
Aunque la incorporación no era obligatoria, el decreto invali
daba l.os dipl.omas otorgados por las secundarias no incorpora
das 1 no obstante l.os estudia~tes de dichas escuelas.podrian 
obtener sus certificados, si se sometían a exámenes que ia Se-· 
creta.ria elaboraba, aplicaba y calificaba especial.mente para 
l.os .mismos. Además, en las Memorias de l.a s. E .P l 1 93.2) , Baa- : · 
aola• aclara qua no pretende 

"... la clausura de los establ.ecimientos 
privados religiosos en que se imparta eu 
señanza secundaria; solamente se busca no 
caer en la incongruencia de dar validez a 
enseñanzas de naturaleza sectaria, cuando 
el Estado organiza, por otra parte, sus 
escuelas sobre una base de l.aicidad abso
ta. Cuanta escuela secundaria se incor-
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pore al régimen oficial habrá de ser 

laica como lo es este régimen." (S.E.P. 
Memoria 1932, Tomo II, p. 218) 

Sin embargo, debemos anotar que la instrucción secundaria· _debía· 
·ser reconocida por la s.E.P., para poder continuar.l.os estuaios 
'universitarios a los cuales aspiraban la mayoría d~ _los estu-' 
diantes de secundarias particulares, de ahí que como dice Bri
tton: 

" Si la Universidad Nacional no acep
tara sus diplomas, esos colegios sufr~ 
rían una migración estudiantil hacia 

instituciones federales o incorpora
das." CBritton, Op. cit., p. 36) 

En este sentido, el no reconocimiento por parte de la Universi'
dad~ pe_se a las ,,declaracione.s de Bassols, es un claro intento· 

. de la S.E.P. de restarle poder a la Iglesia en. el ámbito .eduaa- ... 
t1vo, pero además el de unificar a la población en torno a nue
vos valores, ~entes de connotaciones religiosas y asegurando la 
normatividad propuesta por el Estado. 
La reacción de los padres de familia, como consecuencia de esta'&· 
medidas, no se -hizo esperar. El 7 de enero de 1932, el 'comité 
Nacional de la Unión Nacional de Padres de Famil.ia (UNPF) diri-. 
gió una carta al Secretario de Educación en la que man.ifestaba 
su preocupación por dicho decreto: en primer término¡. los padres 
cuestionaban la legalidad del. Decreto (el articul.o Jo~ estable'-. 
c!a laicidad para las escuelas primarias, no para las secunda-· 
rías> asimismo afirmaban que el Estado Me.xicano no tenía la ca-.· 
·pacidad para absorver toda la dem.anda educativa, además de cues
tionar la calidad de la educación impartida en.los establecimien 
tos oficiales, y la deficiente disciplina y moral.idad que según 
ellos se observaba en dichos planteles. Aseguraban.en la misma 
que dicho decreto constituía una violación a la l.ibertad de·en
señanza_ y al derecho de los padres de educar a sus hijos dentro 

:-'·' 
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de la religión; finalizaban su carta solicitando.no fuera promul
gada ni puesta en práctica la Ley del 29 de dici.embre de 1931. De 

este modo, los padres de familia s~ movían dentro del·marc.o de 
lec.Jalidad existente, 1.mpugnando el decreto de Bassols, pero acep,.. 
tando la leqislación que en materia educativa se había elaborado .. 
por el Estado • 

. El 12 de enero, Narc.iso Bassols·dirigió una carta a los padres d~. 
fnilia en l.a que les hace saber que su·sol.icitud no podía ser 
cwapl.ida 

~.io•.a11 "era necesário que los graduados de dichas escueias pre-
. Ílent:Aran un exámen en que se aprec.iaran los conoc.imientos de· los ·' 

ut:..Siantes. 
Basuols ·por su parte, cuestionaba duramente la actj tud de los:· 

padres as1 como .las enseñ.an.zas impart.idils en los planteles reli-... .. ·' 

g:losos, con las siguientes palabras: 
· ;. Lo cíue acontece en real.idad, es que ··' .. 

ust8dea, sabedores quizá de l.a imper.::. 
fecta enseñanza secundaria, ··que desde 

·.1 punto de vista c.ieiritíf;1co :•• impa~ 
te en algunos establecimientos de ten 
dencia religiosa, temen que sus hijos 
y familiares sean reprobados en el. 
exámen, sólo que no por exigencias 
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absurda• del Estado sino porque.la pre 
paración de los sustentantes resulta -
insúficiente." (Memoria 1932, Tomo II, 
p. 229). 

Por otro lado, argumentó que la s.E.P. no pretendía convertir 
escuela• particulares en oficiales sino únicamente igualar los 

· .. estudio• .impartidos en unas y otras; sin embargo, continua.ba, ·no 
puedan 

"••• equipararse estudios que divergen 
.en un punto tan importante como el de 
ser unos teñidos de orientación reli
giosa sectaria, y otros, libres por 
completo de ella" ( Ibid., p. 230). 

De esta forma, el secretario expresaba su convencimiento de que 
era muy difícil que los estudiantes de las escuelas secundarias 
aprobaran los exámenes _elaborados por la S.E.P.; no sólo por la 

>baja calidad educativa de esas escuelas, sino sobre todo por la 
.diferencia de sus contenidos • 
.-Para~elamente, el Arzobispo de México, Pascual DÍaz, hizo un. 

llamado a los padres de familia (en enero de 1932), para q~e 
se abstuvie~an de mandar a sus hiJOS a las escuelas laicas se~ 
cundarias, argumentando que ~n dichas escuelas se atentaba con
t;ra la 'fe' y las buenas costumbres, además los amen~zaba-, ya .-~·:.. __ ·_ 

' que en caso de no hacerlo, no serían absueltos en el sacra;-
mento de la 1.>eni tencia por negarse a cumplir con una obligác-iqn 

-· tan importante. Sin embarg~, el ll.amado tuvo poco .. efecto~ --pues -
lalÍ ausencias a las escuelas federales e incorporadas fueron 
~as, lo cual a decir de Britton, no sorprende ya que estos 

···.cambios afectaban sólo a unos cuantos; dadas las condiciones 
·eC:.onómicas -y aociales en que se en~ontraban los sectores popu _ _:-
lares que las impedían costearse una educación independiente 
del Estado,· aunada a la pérdida de poder ideológico por parte 
de la Iglesia. 
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En este enfrentamiento entre la S.E.P. y los católic~s, es claro 

el intento por no tomar en cuenta opiniones contrarias a la do
minante e imponer reformas que se consideraban necesarias para 
as.e9urar que dicha opinión se aceptase, aún con oposición de los 
sectores sociales afectados. Es decir, se pretende imponer una 
determinada normatividad, sin tomar en cuenta otras normativida
des ya existentes (en este caso las normas religiosas), contra
rias al proyecto modernizador del grupo dominante. 
Ea así como, 

" A principios de 1934, la Secretaría 
había aumentado mucho su papel en la 
educación secundaria, abriendo 15 es
cuelas públicas en el D.F. y vigilando 
37 instituciones privadas en la ca. de 
México y 4 en otras ciudades importan
tes." (Saltillo, Guadalajara, Torreón. 
y Tampico) (Britton, Op. cit., p.391. 

En relación a las escuelas primarias privadas, también se intrÓ7" 
dujeron modificaciones que provocaron la oposicidn"de los catol.i"'." 
coa; el 19 de abril de 1932 se promulgaron las reformas al Re
glamento de. Escuelas Particulares de 1926, ya que aunque dicho 
reqlamento prohibía a los cl~rigos fundar o dirigir escuelas pr~ 
marias, no les impedía ejercer la docencia y en este sentido Ba-

.. •sols consideraba imposible que un ministro de culto pudiese 
tranamitir cualquier tipo de conocimientos sin que al mismo t.iem 
p0 transmitiese elementos religiosos. En virtud de lo anterior, 
el nuevo reglamento prohibía a los clérigos, así como a personas 
pertenecientes a corporaciones religiosas, ser docentes en las 
escuelas primarias particulares; asimismo, y con el fin de 'ase
gurar la J.aicidad de la enseñanza primaria particular, según lo 
dispone el articulo. 3o. constituc"ional', se prohibía a los .. Plan
teles educativos recibir fondos de corporaciones. religiosas, 
además.de impedirles contar con un local destinado al servicio 
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de culto, así como tener inscripciones, pinturas, esculturas, 
:_etc. de carácter ·religioso en los salones de clase u otras de
pendencias de la institución. En el mismo reglamento se esti-. 
pulaba que el gobierno amonestaría, multaría o cerraría aque~ 
llas escuelas que no se apegaran al reg~amento. 

Es importante señalar que la diferencia de sanciones que se es-'
táblecen para las escuelas primarias en relación con las esta
blecidas para las escuelas secundarias no es fortuita; en este 
caso no se trata de reconocer los estudios para acceder a nive
les de educación superior, eh este sentido'no era un arma efec
tiva la revalidación, que en el caso de la educación secundar_ia 
.se convirtió en el vehículo para asegurar el laicismo edu_cativo. 
En el caso de la escuela primaria se necesitaba un arma dife
rente y la Única verdaderamente efectiva,· era el derecho a 
clausura. 
E~ 15 de mayo de 1932, la U.N.P.F. dirigió al presidente Ortíz 
aubio una carta, solicitándole modificar el reglamento• y don
de además hacía notar una serie de e::..t:::-alimitaciones legales.en 
la~-que según ellos, se incurrió al elabcirar dicho reglamento; 

· argumentaba que el nuevo re.glamento era ilegal por prÓvenir «de 
una rama del. Ejecutivo y no del Congreso; cuestionaba el hecho 
de haber reglamentado el artículo 3o. constitucionai que según. 
la Unión no era clara ni precisa, e intentaba demostrar en· dicha 
carta que esas reglamentaciones iban más allá de lo estab1ec,ido. 
en el_ mismo artículo, además de contrariar su texto y ;espíritu:; ,: 
Con su carta al mandatario nuevamente se cuestionabán las.ac
ciones de la Secretaría, pero en esta ocasión se recurre a la '> 
figura presidencial, con lo cual la UNPF no solamente reconocía 
el marco de legalidad constitucional, sino que también aceptaba 
ia autoridad del ejecutivo. Con este el.amento el·gobierno:_di6_, 
un paso importante para la institucional.ización de su poder .:en 

tanto que uno de los grupos que en años· paead_os- .le: habla demo_s'.'.' 
trado su rechazo, ahora -reeurría a él para· salvaguardsr sus -de-,--, 

rechos. 



-446-

Bassols responde, con argumentos l.egal.es, la v.ál.idez del.. regla-. 

mento expedido por'el. Ejecutivo; además de acl.arar que el concep-' 

to de educación l.aica establecido en el. artícul.o Jo. quedó defi-: 

nido por l.a Comisión de Constitución de la siguiente manera: 

"La Comisión entiende por enseñanza lai

ca la enseñanza ajena a toda creencia 

religiosa, la enseñanza que transmite la 

verdad y desengaña dei error, inspirán
dose en un criterio rigurosamente cien

t íf ico." (Diario de Deba tes, en Memoria 
S.E.P., l.9J2). 

En relación al tercer aspecto, Bassols respondió que el. reglamen

to se encontraba dentro de los límites del artícul.o Jo. y que l.as 

prohibiciones rel.igiosas que mencionaba eran consecuencia del .ca
rácter laico establecido para la enseñanza primaria; aún cuando 

la carta de la U.N.P.F. señalaba otras extralimitaciones, BassoLs. 
arqumentó en sus respuestas la inval.idez de sus·.objeciones y se 

mantuvo inflexible en su posición contra la religión. 

Además de las disposiciones en materia religiosa, el reglamentó 

establ.eció.otras con el. propÓsito de asegurar un mínimo de re
quisitos de caracter pedagógico; así, para autorizar el funciona

miento de las escuelas primarias particulares, éstas debían con~ 
tar con métodos y planes de estudio adecuados, además de que el 

per•onal· que laborase en l.as mismas debía contar con una prepa

ración y experiencia iguales que l.a exigida al personal de las 

escuelas oficial.es; final.mente, para asegurar el reconocimien-
to de sus estudios, los programas, métodos, sistemas. de prue.bas 

finales, escalas de calificaciones y libros de· texto, debían ser 

similares a l.os util.izados en las escuelas federales. 
Bassols justificó esta regl.amentación de la siguiente manera: 

" Si el Estado no tuviera la facultad de 

definir los requisitos que deben existir 
para considerar a un plantel como escue-
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la pr.imaria, la más grande ariarquía se 
producirla, ya que los particulares te~
drtan completa libertad para.atribuir la 
denominación de enseñanza primaria a 
cualquier conjunto de conocimientos im
partidos en la forma que se estimara ad~ 
euada según el criterio de cada quien." 
(S.E.P., Memoria 1932, Tomo II, p. 105). 

POr otro lado, se exigía que los programas, l.os libros 
as! como los de consulta de" l.as materias de Geografía e Historia: 
de México y de Educación cívica fueran aprobados con anticipá
eión por la Secretaría y que dichas materias fueran impartidas 
-. por mexicanos.; asimismo se estipulaba que todas las 
escuelas primarias deberían incluir en su plan de estudios 
teria de Lengua Nacional. Finalmente, el artícul.o 9o. del. 
mento establecía que 

" ••• las escuelas primarias particul.ares 
deberán guardar las fiestas nacional.es 
y celebrar las conmemoraciones cívicas 
que establ.ezca el cal.endario aprobado en 
la S.E.P. para l.as escuelas primárias 
oficiales. Todo esto con el fin de im-
primir a l.a ensefianza primaria una orien 
tación cívica y nacionalista." (S.E.P., 
Memoria 1932, p. 104). 

En otras palabras, se pretendía l.ograr l.a homogeneización de. la., 
población en torno a ciertos valores que por una. lado est'llviera,.n 
.exentos de ·significados religiosos; y por otro, valores.que par'.;;_' 
Ínitieran la identificación, de los mexicanos como .tales,_ lo cual. 
a su vez permitiría la unificación nacional. Es así como el.Es
tado, a través de la Secretaría, se erige como el encargado de 
definir las formas y los ·contenidos de l.a enseñanza, sea esta ..... 
oficial o particul.ar; y en .este sentido cabe destacar ql.J&·aunque. 



estas u otras reformas causaran oposición, por afectar los inte-
·.re••• de un ••ctor determinado, no se cuestionaba en ningún mo- • 
mento , el poder del Estado para reglamentar la actividad edu
cativa. Es decir, para este momento se reconocía a la S.E.P., 
como la institución estatal encargada de organizar y dirigir la 
educación. 

No obstante, debemos mencionar que el alcance del reglamento no 
fue total, ya que si bien normaba a las escuelas primarias pri
vadas, •u radio de acción quedaba circunscrito al Distrito Fe
deral; en los Estados de la Repúlica, los gobiernos estatales 
eran los encargados de vigilar que dicho reglamento se cumplie
ra, sin embargo, la f~lta de recursos hacia imposible que dicha 
vigilancia se cumpliera. 
En al Distrito Federal, con el fin de realizar una inspección 
más efectiva, se dividieron en ocho grupos los cincuenta y seis 
inspectores empleados en el sistema de primarias; uno de estos 
9rupo& &G oncarqar!a de la inspección de las escuelas primarias 
p~ivadas bajo la dirección de un jefe que los reunía periodica
mente para discutir los avances de su trabajo. De este modo, 
un grupo formado por un jefe y cuatro subalternos se encargarla 
de asegurar· que el contenido y las formas de transmisión de los· i 
conocimientos en las escuelas primarias privadas fueran laicos. 
El Reglamento de Escuelas Particulares empezó a funcion~r en 
enero de 1933, 

" En ase momento la Secretaría empezó 
el trabajo de actuar sobre la demanda 
de incorporación de 199 de las escue
las privadas ;en el D.F.l se negó la 
incorporación a 44, pero a 33 de ellas 
les fue permitido funcionar indepen
dientemente de las regulaciones del 
gobierno. De las 11 que fueron cerra-
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das, 5 fueron acusadas de viol.ar el.· 
artículo 3o., mientras que, las .otras 
6 s·~~ dijo que mantenían condiciones 
higiénicas deficientes." 
(Britton, Op. cit. p.44 
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Ar 11.eqar -.SSCl.s a la Secret:a.ría. en oeyubre de 193Í. intento 
introducir -...a werie de refor.aJS administrativas con el fin de 
reorgán:!.sar 1.os nec:mú- de participación de los -estros, ya 

. que ·para este -to hablan adquirido una fuerza signi.fi.cativa 
qae repre9ellltaba - blert:e presión po1Ít:ica no .sólo dentro de 
l.a :hllltituciéia. s:ll:o ea el. ~to nacional. 

Ea l.os años weinte empezaron a formarse pequeños sindicatos que 
paalatiJulmmrte fueren ~ir:iendo una gran fuerza dentro de la 
s.cret:ariac'::.1 .. ae 9lldÓ que 

-e:n 1os años t::rei.Dta, los sindicatos 

p - Jublan apoderado completamente 
de 4os órganos •itales de la S.E.P : 

el. can.ejo de Educación Primaria del 
D.F. y t. Caltisióa del. Escalafi:m. El 

a~ento sindical. en aabas 
llepe•w.....,cus impedia que las nuevas 
pol.ltic.s ildqairi~ el dinaaismo 
.....:: erío.• ( Francisco Arce Gurza. 

•Ell ~ ---• p. 208). 1 

En Yirt:ad de ..U si.t:uación. hs reformas más importantes se di
ri9ieran a ~ftcar el. carácter y funcionamiento de estos dos 
ór~: sin ~. &ates de que ·ae reestructuraran se habla 
-~ eatre 1om -.estros un clima de desconfianza hacia Bas-
110ls a rala del. ~ido de ...-.rios de ellos y el recorte de sa-
l.arios que ~-~ecto en l.932. C09IO consecuencia de las reduc
ci- preaus et:al- causmas en gran aedida por la crisis eco
a&d.ca qua atra~ el. paJ:s, aproxi-d-ente 400 maestros exi
·gieran 1a rei-t:ai.ción de los despédidos , además de ·otras pe

ticiones a las que a.ssol.s se negó¡ después de un estudio de las 
ai ... s se l:la:i~ a insta~ a los aaestros para que mejoraran su 
tr.tiiajo y se adapl:alran a las nuevas condiciones. Esta formá de 
re.01~ al CCIDfl.icto l.e trajo graves consecuencias, tOda vez 
que el·luÍber bacllo. a un lado 1os intereses y peticiones de los 
aaest.roe Ülpid~Ó que las reformas propuestas fuesen bien recibi-~ 
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das. 

En diciembre de 1932 se promulgó un Decreto que modificaba el 
rácter y ·funci.onamiento del Consejo de . 

D.F., reduciendo sus atribuciones a las de carácter 
administrativo, as! 

"La reforma del Consejo consiste, 
fundamentalmente, en transformar un 

cuerpo de composición homogénea con 

atribuciones técnicas y administrati

tivas que había sido agitado con fre
cuencia lamentable por cuestiones de 

pol!tica magisterial, en un organismo 
con atribuciones exclusivamente téc
nicas, homogéneo y con una reglamen-

tación conveniente a los elevados ,j_i;¡';lj 

. :· ,:::: _ :-ª~;~;~~;: :;:ª;;;~;~~:~: ~=~:;;~~:;;t:u:::~::t::~1 
. l.e asigno, y por otro, la .de organo representativo de los int•-:-r=;,;;:{~ 

reses qremiales de los maestros ante la Secretarla de _Educá.;.· ·•c/Zr~ 

· ción, dado que los miembros -del Consejo eran..· elegid;:,•· por •su< :.':r;;;ig¡¡ 

car¡cter representativo de los sindicatos, ocasionando 11.n. creb1.: 
miento enorme a medida que aumentaba el número de ·s.i0d~c~tq8.,'.·~-~~: - "'~]' 

pre•ent~dos. De esta manera, no sólo se redefinieron la• fun- '~ 
:i::::~:·; ~o:~:!~~o:i;:r q~:s a:::::r:: ::~u~~F :: ~úm:;. i~1 :.;': :~\~ 
eretar!a y 2 por .la Asociación de P~dres de FamÜia; cada un;).c!lt\o;\;,¡j 

',,,····;,·'•<·····-:·~ 

los cual.es deb!a integrarse a una de las siete comisione• en.car~)'H'.~; . . . . .. ' . . . . . ·. ·.,.:-, ~ ·!~;;:;~ 
q·adas ·ae estudiar una diversidad de asuntos referentes a l.a e.•.".'.•:, •. :·:.·•.;:; 

:~·~~t::~m::~::to ampliaba el tiempo de ejercicio. a 4 años y'·~.}:/~~ 
tablec!a como _atribuciones del Consejo : c· ":·>:' 

"1 • . Estudiar lo!!. asuntos relaciona- .-; :;·~ 
__ ,. ;,~~ 

dos con los fines de la enseñanza 
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primaria, programas, planes de estu

dio, métodos de organización de ense

ñanza y estimación de resultados de 

la labor·educativa, perfeccionamiento 

ticnico-profesional del magisterio, 
calendarios escolares, libros de tex

to¡ -clasificación y promoción de 

alumnos, y además, problemas genera-,:, 

~es de orden técnico de la educación 
primaria. 

2. Presentar iniciativas sobre los 
asuntos comprendidos en la fracción 
anterior". (Xbid. p. 134~135). 

~l'.3i .. En· este sentido, el. Consejo se convertía en el Órgano facuitado 

9~i[ ·. ¡»ara el estudio de lo• problemas • pero además al cual se debía 
~~'. .. .''.-:, .. _..,~cud.ir forzo•~ent• para consultar algún proyecto de modifica
'.~'.iJ.\:~i&ri en el terreno educativo; sirviendb , en este sentido, como 
, ...... ,,._ ... ,, . 
'1""· · ·inllltrumento de la Secretaría para controlar al mac;iisterio y l.e
';i'. cj~ ante los p~dres de famil.ia; además de asegurar el apoyo 
~:·.·,;· a. -~· poltticas. . 
'.'.f.'"" 
:,.. Los maestro•, especialmente los sindicalizados, se ópusierón"a· 
:íf.:;, 
i:i.·.'·'· ·,e e~t.a .reforma pues disminuia e!1ormemente el. poder de los" sindiea-
;;;c_'-.''': .toá ~n •1 consejo. inta9 randose en un mov1m1énto encabezado por 
fi{;:' <'oani.el Vilchis, .Último presidente del. Consejo antes de la refo.r-

·.ª.~ •.• '.:· .. ,:.:_·.·.·.·.:. u;_ que además formaba.parte del Comité Ejecutivo de la Confede-
. : deracióri. Nacional. de· Organizaciones Magisterial.es (para entonces' 

;{:';· un si.ndic•to muy importante), y con Lino Santacruz, su secreta
rio en el Consejo. Dos figuras que se opondrian a Bassols hasta 

que éste presentara su renuncia en 1934. 
Basso'ls, peralel.amente,,introdujÓ otra reforma igual.mente impor

;· · .. tant&, al escalafón, .que en 1 928 Calles hab!a decretado .para 
·asegurar a lo• maestros, y que habta .quedado a cargo de l.os mis

mos •. Dicha reforma peraegu!a mejoras~ al.salario del magisterio, 

a.tiavitÍ cie la supervisión del sistema. por parte de la secreta-· . ria. 
'• . 

' · .. 

. ,·, ·<::.· - ., ,_ ~. , ;::. _·,~· .. _ _:_:·.:~:· .-:: 
~----...... ---. 



',<:.O· 

·-453'-

Antes de qu llegara Bassols a la SEP. las promociones de lo~ 
aaestros de una categoría a otra eran realizadas por· la Comi-. 

· sión ·del Es lafón • la cual se basaba en la evaluación. de cada·· 
maestro para emitir su dictamen; este procedimiento fue cuestio
nado por Bas ols dado que• 

••• solo aquellos que loqran desta
rse sea por su preparación especial 
por su capacidad superi~r pueden 

ógicamente aspirar a una mejor~a 
conómica y, en cambio, la gran mayo
ía que no poseé sino una capacidad 
edia perfectamente suficiente sin 

rgo, para cumplir con su m{sión, 
o logra distinguirse y vive dentro de 
ecursos económicos siempre iguales 

que no concuerdan con las necesidades 
d la vida misma". (SEP. Memoria 1932 
p. 306). 

Asimismo, cue tionó al grupo que conformaba el 
utilizaba su sición parao ejercer poder sobre 

Consejo, ya que .. ,. .. 

·. larios .. de compañeros, haciendo muy difícil 
l;;,s puestos _y sa~\ -
la promoción.de 

• ios. uestros 
· .pr~oción se . . 

op •. cit., p. 

manteniendo a la mayoría con bajos saÍario~; la' 
ntuvo dentro de una "élite afortunada"· (Britton. 

de escaJ.af6n económico, los ascénsos y 

aumentos saiariales serían determinados al 
de plazas, de acuerdo a las necesidades .de.·-

.En .ei nuevo p 
siquientement 
iqual que el 
la Secretaria base a las capacidades personales, sino á 

.las funciones e los maestros, 
" ••• quienes recibirían iqual.remune

aci.Ón en cada clase, independien-
.t ente de méritos excepcion.ales en 

fal.tas· de los mismos en otro·s 
y ará posible una suma inicial par'a 

··--·.: 

_,·.-· 
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cada una de las .cla;;es de maestros." 
(SEP., Memoria 1933, Tomo 1, p. 132). 

De este modo, se contemplaba un verdadera mejora en los salarios 
del magisterio (4), asegurando el aumento de todos los maestros 

Y por si por algún motivo el sistema fijaba uno más bajo, se 
establecía un "salario complementario" que igualara éste con el 
anterior. Así, los sueldos se determinarían tomando en cuenta 
dos situaciones : 

1. La cuota inicial fijada para cada 
categoría a la que pertenecía el 
maestro. 

2. En caso de ser necesario se apli
carían: 
a) Sueldo suplementario, fijado de 

acuerdo al número ,de años en 
servicio del profesor. 

b) Sueldo complementario, asignado 
con el fin de igualar la remune
ración al antiguo salario, cuan
do de acuerdo a las nuevas bases 
del escalafón éste disminuyera. 

Asimismo, el artículo 3o. de la ley establecía que la Comisión 
de Escalafón estaría integrada por el maestro de escuela rural 
o semiurbana, un maestro de escuela tipo, un director de escue
la· .federal y 5 maestros en servicio representantes de la Secre
taria. Esto significaba una disminución del poder que los sin;.. 

dicatos tenían en la Comisión, modificaciones que tuvieron un 
sentido eminentemente político, y que Bassols argumentaba de la 

manera siguiente : 
"La verdadera razón por la que se 
mantiene un mayor número de represen
tantes de la Secretaría·consiste en 
que estos equilibren el criterio de 
la Comisión de Escalaf Ón que al ser 
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dominada por representantes de elec
ción del maqisterio, vin~ulados a 

algunos de los grupos magisteriales, 
podría dictar fallos contra los pro
fesoras ajenos al grupo dominante en 
la omisión por su número mayor de 
representantes". (SEP. Memoria 1932, 

Tomo II, p. 355). 
Esta situación hizo que se agravara el conflicto entre los maes
tros y la Secretaría, en un momento en que los esfuerzos del. 

secretario por mejorar las condi~iones del sector magisterial y 

desmentir "los rumores" que acusaban a las reformas como las 
.causantes de la disminución salarial, fueron vanos. Las organi
zaciones sindicales acusaron, como causa directa, a la nueva Ley 
de Escalafón, de la baja de salarios ocurrida en el sector ma
gisterial. En realidad este suceso era consecuencia de la de
presión mundial que afectó el gasto público en los años trein~ 
ta. 

El 25 de julio de 1933, el Presidente Rodríguez promulgó la Ley. 
de Escalafón, tras haber obtenido la aut;;,ri~ación del Consejó <;: 
y haber sido revisada por el Consejo de Educación Primaria del 
D.F.¡ acción que significó el respaldo por parte del Congreso 
del Presidente a la política de Bassols, en un momento en que 'ú1 
escisión entre éste y los maestros era muy grande. 
D~sde fines de 1932, se empezó a manifestar la oposición al 0pro~ 
yec:to educativo de Bassols, a raíz de los rumores .. sobre las des~ 
ventajas salariales del mismo. En diciembre del mismo año, una 
comisión representativa de los sindicatos prese;.,_tó una petición 
de aumento salarial al secretario, la cual fue rechazada por és
te (5). 
Más tarde, la organización del Frente Unico de Trabajadores de 
la Enseñanza (organización de los maestros sindicalizados), em
pezo a cobrar fuerza ¡ paralelamente, la Confederación Mexicana 
de Maestros apoyaba a los maestros rurales en sus peticiones a 
la Secretaría (6). Estas organizaciones jugaron un papel muy 



importante en oposición a la política de la Secretaría. El 
Frente Ejecutivo de la Confederación Nacional dé ~a::stros, inclu
so llegó a cuestionar la capacidad de la Secretaría, llamando la 
atención sobre las estadísticas que manejaba y la situación de 
la educación rural. En virtud de esta situación, el ministro 
intentó determinar la fuerza real de dicha organización a través 
de un censo "secreto", acción que le fue cuestionada por la or
ganización, pero tambien le fue apoyada por otros grupos de maes
tros. De esta manera, los intentos centralizadores de Bassols, 
si bien cumpl!an una función importante en la centralización de 
las decisiones, su labor poco a poco le produc!a serias enemis
tades, en tanto que afectaba intereses individuales. 
Paralelamente, Bassols trasladó a los maestros "agitadores más 
activos" a nuevos puestos docentes, lo que originó la protesta 
de la Unión Sindical de Directores de Escuelas Primarias del 
D.F., a la que se unió después la Confederación y la Asociación 

de Padrea de la Escuela Emiliano zapata quienes impidieron que 
BUB hijos asistieran a la escuela en protesta por la remoción 

·.de uno de sus profesores. 
Sin embargo, los opositores de Bassols fueron duramente impug
nados por otros grupos de maestros; el intento de transformar 
una junta de maestros realirada en el Teatro Obregón en una ma
nifestación pública en contra del ministro, fracasó rotundamen
te, además, por lo menos cinco grupos de docentes y una organi
~ac1ón de padres de familia escribieron cartas de apoyo a la 
secretarla. El Presidente Rodríguez, por su parte, secundo la 
polltica de Bassols y le ordenó tomar las medidas que fueran ne
cesarias contra loa líderes que interfirieran con las funciones 
pÚbl.icas da la dependencia. Empero, todo este apoyo no fue su
ficiente para contrarrestar la oposició~ que exist!a contra la 
SEP, y mis concretamente contra la figura de Bassols. En este 
sentido es importante hacer notar que los momentos en que el se
cretario pudo haber negociado y obtener apoyo de los diversos 
sectores sociales, no fueron aprovechados, ya que éste siempre. 
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se mantuvo fi:rme en sus proyectos de reforma. 
De este modo, las dos reformas iaplementadas 

n ••• fijaron 1111 esquema de poder fa

vorabl.e para l.a secretaría, pero Bas
sols se creó 11achos enemigos dentro 

del magisterio y 1a SEP perdió su di
namislll<> adlllinist:rativo·por lo menos 

hasta l.os años de cárdenas". (Fran
cisco Arce Gurza, op. cit. p. ~10). 

La actitud de l.a Secretaría ante el confl.icto fue 
do que, sin.desconocer la actividad perjudicial que eje~cían los 
l~deres sindicales dentro de l.a Comsión de Escal.afón y del Conse~ 
jo de Educación Primaria del. D.F., 1levó a cabo reformas sin to
mar en cuenta los intereses de una fuerza de poder tan 
como lo era el magisterio sindical.izado, lo que aunado al 
ciente apoyo de otros sectores sociales le impidió contrarrestar 
la influencia que este sector había adquirido al interior de ,1a ·: · 
sociedad civil. Adiciona1aente, se encuentra la situación ec.onó::-.: 
mica por 1a que atravesaba el país y que no favoreció la apl.ica~ 
ción de las reformas. ~ otras palabras, la coyuntura polÍti~o~ 
econcS.ica no fue favorabl.e para la :ünpl.ementación de ·las moc:Úfi::. 

-=aciones aplicaaas·por Bassol.s; sin embargo, contribuyeron 
vorecer la estructura orgánica de 1a Secretaria •. y que .. c_rista- · 
1izarían en el periódo c:arden.ista. 
En este sentido, es importante destacar que para la impl~m~nta~ 
ción del. proyecto de educación socialista fue indispensable 
tar con el. apoyo del. Consejo de Educación.reformado por 
ade9ás, de que gran parte· del 

dif!cilmente hubiera obtenido el resultado que logro, 
bor educativa de Bassol.s. 
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EDUCACION SEXUAL 

Hacía finales de 1933, se dió un nuevo enfrentamiento entre la 
SEP y los padres de familia, en esta ocasión debido a un nuevo 
proyecto : la educación sexual. 

_La idea de impartir éste tipo de conocimientos en las escuelas 
tuvo 

"sus origenes inmediatos en el Con
greso Panamericano del Niño de 1930 

en Lima, 'y la persistencia de la 
Sociedad Eugenésica Mexicana". 

(John Britton, op. cit. p. 99). 

En el Congreso se recocendo a los gobiernos latinoamericanos se 
impartieran cursos sobre la educación sexual, partiendo desde 
ios grados básicos; en el caso de nuestro país la educación de
bía iniciarse desde la primaria y tanto a niños como a niñas. 
La Sociedad Eugenésica Mexicana, por su parte, presentó a la,SEP 
un informe en el que mencionaba los problemas más frecuentes que 
enfrentaban los adolescentes, tales como : embarazo prematuro, 
abortos, enfermedades venéreas, perversión sexual; ocasionadas -
:·fundamentalmente por la· desinformación en que viv!an los jovenes. 
A pesar de las notificaciones recibidas, el ministro Bassols or
denó la realización de una minuciosa investigación que le aporta-· 
ra mayores elementos que le permitieran adoptar alguna desición. 
A fina·les de 1932 • se formo la Comisión Técnica Con.su! ti va, enea-· 
bezada por Ezequiel A. Chávez y el profesor David Vilchis, pos
teriormente enconado enemigo de Basaola. 
En su·dict-n la Comisión reconoció la· necesidad de impartir la 
educación sexual. s~n embargo, se recomendo que previamente fue
ran capacitados los padres de familia en virtud de que no se en
contraban preparados para orientar y educar a sus hijos en tales 
aspectos. 
Paralelamente, ae considero a la escuela como la instituciónme
_jor capacitada para introducir en los sujetos los conocimientos 
cient!~icos sobre el funcionamiento y la reproducción de los or
qanismos vivos.- Tar- para la cual también era e necesa_rio capaci-
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.tar.al magisterio y a los médicos higienistas para que 
ran eficientemente tales conocimientos, ya que 

"no. todos los médicos, ni todos los 
maestros ( ••• ) se encuentran capaci
tados para tratar esta clase de a
suntos, a unos y a otros suele fal
tarles cultura, información, simpa
tía y esa actitud discreta y necesa
ria, francamente científica, para 
que sus enseñanzas no degeneren en 
una especie de pornografía escolar" 
(SEP. Memoria 1933, p. 918). 

Por último, se recomendo que estos cursos, durante 
·grado de la primaria, se hicieran extensivos a .toda la secunda-
• ria. considerando que con ello los estudiantes de esta. edad .re.:
cil::iirían mayores beneficios. A pesar de que el dictamen.no de:" 
finió. los contenidos de los programas, si enfatizó .. en algunos·· 

·aspectos , sobretodo en la. forma en que deberían ser .imparttci~B· 
ios cursos en el nivel secundario, toda vez ~ue se manifestó, 
éontra. de la coeducación y pugno :;>or la enseñanza espec!ficá' 
acuerdo al·sexo y edad del adolescente. 

"Primero, porque es difícil que .las 
maestras de·grupos sobretodo si son 
jovenes puedan impart~r educación. 
sexual. a los,muchachos varones •. se-

~~~G~f~~t;~;:~~1~~:~::~;~0 ·.· ... ;;~é~,',I 
En virtud de· esta situación, la Comisión recomendo la. cai)ac:.i~a._ :.:<?~' 
ción de todo el magisterio previa implantación del proyecto_," ., -')~· 
pues üna mejor preparación coadyuvaría a transforma.r. la actitud . · ,<. 
de padres _de familia y ~dolescentes ante las cuestiónes sexua.~:_.·, _<:;:: 

:,::~j 
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les. 

Posteriormente, se integro una nueva Comisión encargada de elabo-
rar un proyecto llamado "Estudio de la Naturaleza", que 
fun9ir!a como programa de actividades en las escuelas primarias. 
Este programa fue enviado al Consejo de Educación Primaria del 
D.F., el 21 de diciembre de 1933 para su aprobación; en las con
sideraciones del proyecto se hizo enfasis en dos aspectos-que de
bería contener un proyecto de educación sexual : 

1o. Debe ser un proceso gradual de 
información, que comience en el pri
mer año de la escuela primaria, y 

vaya desenvolviéndose insensiblemen
te poco a poco; 
2o. No debe destac3rse artificial
mente lo relativo a esta materia, 
separandola del resto de la educa
ción en sus diversos aspectos, ni 
debe , por tanto, constituir una 
asignatura especial, con objeto de 
un curso separado, distinto." {An
tonio Luna Arrollo."La obra educa~ 
ti va de Narciso· Bassols", p. 88). 

En eate sentido , el proyecto que Bassols pretendía implementar 
no contenla elementos contrarios a la religiosidad de la socie
dad,antas b.ian, limitaba sus contenidos a la enseñanza de. méto.,. 
dos de higiene indispensables en una sociedad victima de lás 
enfermedades; sin embargo, los puntos considerados como neuril'-
9icos para ia explosión de un nuevo conflicto se centraron en su 
adjetivac.ión de "sexual" y en la utilización que el clero hizo 
para violentar a las masas contra el gobierno. 
A pa_rtir .d• esta situación, especialmente en lo que respecta a 
la tirantez de. las relaciones· Iqles ia-Es.tado ,es posible compren
qer el porque Bassols mantuvo en secreto los resultados de las 
invastiqaciones y además del porque intento sondear a la .opib1Hón 
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pÚblica respecto a tal asunto. 

No obstante este meticuloso proceso y previamente de que el,,C~

sejo publicara sus resultados, el 27 de mayo de 1933 el periÓdi....: .. 

ca •Excelsior" ,vocero del clero, dió a conocer algunos pun.~os. del 

proqrama Y anunció la aplicación de la educación sexual en las 

escuelas primarias y secundarias. La Unión Nacional de Padres de 

Fami.l..ia ( UNPF) , inmediatamente manifestó su inconformidad argu:"." ,; 

mentando que la educación sexual no era necesaria 

"Porque la civilización había ,exist.i

do 10 000 años sin instrucción formal 

para los niños acerca del comporta

miento sexual". (John Britton. op. 

cit. p. 100). 

La protesta se extendio a algunas otras organizaciones, como fue 

el.-caso de la Asociación de Padres de Familia, que también se 

opuso al proyecto aunque, a diferencia de la UNPF, aprobo que la 
educación sexual debiera ser impartida a las jovenes mayores de 21. 

años y a los jovenes de 14 años. 

La controversia se extendió a toda la Repúblic_a cobrando mayor· 

fuerza en aquellas ciudades catól~oas P?r excelencia, a saber: 

Morelia, Jalisco, Guanajuato y ~ierta parte de Veracruz, protesta 

_que fue apoyada y reforzada por _el. "E:ccelsior". En algunas oca~·· 
siones. los padres de familia. llegaron a señaJ,a_r que la educació~_: 
sezua.l. violaba su '.derecho natural' de educar a sus hijos confoi':::. 

a: .. sus propios valores. De esta manera, podemos percibir dos as-·,._ 

pactos : por un lado, el enfrentamiento Ig.lesia-Est~d,;; se. h~b!a 
extendido del laicismo d~l. artículo tercero a la educación sexual 

y, po~ otro lado,. los padre~ de famÜia al consider~:i' que la SEP 
atacaba sus derechos y su credo,· se opu~ieron si;;-temáticain~nte :a 
_l.a pol.!ti.ca del mini.~terio. convirtiendose con''ell~ e~ el " 

to po1ltico que el clero. utiliz() f~ente al E;tado. 

Adtmás. cabe destacar que Bassols e~tuvo_conciénte de ios alean_: 

ces de-su proyecto (si lo hubiese aplica?o>, ya que le habría 
perai.ti.do · debilitar. al clero. No obstante cuando el Secretario '' 
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hizo sus primeras declaraciones en torno al problema desmintio la 
aplicación de la educación sexual, pero sin omitir la necesidad 
de impartirla. Declaró : 

"La esc:Uela primaria debe proporcio
nar al niño un concepto completo del 
mundo y de la vida. Está obligada, 
so pena de no cumplir su misión so

cial, a satisfacer todas las inquie
tudes que el ansia de conocimientos 
del niño .s.usc:i..ta .en su esp!ritu. De

be dar respuesta a todas las pregun

tas que hacen espontáneamente, con
forme el ser humano va desenvolvién
dose". (Antonio Luna Arrollo. op. 
cit. p. 89). 

:Asimismo, invitó a los padres de familia para que manifes.taran su 
opinión, aunque tiempo después indicó que esta invitac~ón de nin

.• gÚn modo. justificaba intromisiones de los padres en los asuntos 
en· que estrictament.o dec:i.dir!a el ministerio, vale decir, que 
perdería su centralismo y unilateralismo en aras de la participa•.·· 

ción. Bassols expresó : 
''Nunca ·ha pensado la Secretaría que 

el problema de la educación sexual, 
como ningún otro de los aspectos de 
la obra a su cargo , tan estrecha
mente vinculados con principios 

científicos, debe resolverse en 
forma plesbicitaria, aparentemente 
democrática y a base de supuestas 
mayorías de votos. ( ••• ) Ni en ma

teria de educacióa· sexusl, ni en 
l.os otros renglones de su actividad 
la secretaría de Educación puede 
supeditar su criterio a encuestas 
periodísticas o pl.esbicitos que en 
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todc··..,aao son parciales". (Narciso 
Bassols. Obras •• p. 

Con la promulqación de la educación socialista las protestas de 
los padres de familia se incrementaron a tal qrado que se neqaron 
~ enviar a sus hijos a los centros educativos y amenazaron con 
realizar boicots contra todos aquellos maestros que impartieran 

·la educación sexual. Esta protesta se vió re.forzada con el apo
yo de los maestros inconformes con las reformas administrativas 
implementadas por Bassols. De manera que Ya SEP decidio descar
tar definitivamente el proyecto; no obstante, la inconformidad de 
estos sectores persistió, provocando que el Secretario presentara 
su renuncia en mayo de 1934. 

Al salir Bassols de la Dependencia educativa, se evidenció que la 
puqna qubernamental con el clero aún se encontraba l.atente y que 
en esos.momentos no era el resultado de la apl.icación de una me
.jida o de una persona (como lo lleqÓ a pensar Basaols l, sino que 
bajo la disputa subyacía el enfrentamiento de dos proyectos ·dia
metral.mente antagónicos y su lucha por erigirse como hegemónicc;s. 
Por un. l.ado, el. proyecto político-pedagógico de l.a Igl.esia, el. 
cua1 .. pretendía mantener el dominio da éste sactoJ:· sO~r~ .los·· ·.S.~j9-
tos a través del.os val.ores religiosos; por otro ·lado, se encon
traba el. del. grupo dominant~, para el que l.os sujetos a consti~ 

tuir deberían poseer un conocimiento laico·.sobre las cosa·s,a fin .. 
de que contribuyeran de esa manera con el tipo de sociedad que se· 
·en~ontraba en construcción. 
Ea bajo este contexto donde debe ser ubicada l.a obra educativa·'de 
.Narciso Bassols, en virtud de que su accionar al._ frente de la SEP._. 
tendio a debilitar el. poder de la Iglesia, toda vez que dicha 
institución paulatinamente fue dismini.iyendo su p_rotesta subordi'
nándose a la hegemonía educativa del. qobierno y aceptando l.ás 
concesiones que · obtuvódespués de todas ~us moV:iÍizaciones. 
El.· Presidente· Rodr!quez corno. acto simbólico . .Y. _como prueba de que 
su qobierno mantendría incól.ume su proyecto, designó Mi.nistro de. 
Gobernación al Licenciado Narciso Bassols. 
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ALCANCES I LIMITACIONES 

.Asu salida del ministerio de educación, el proyecto politico

.. pedagógico de Narciso Bassols aún se encontraba en ciernes ya 

que como se señaló anteriormente, sus primeros años de gestión 

tueron dedicados exclusivamente a la evaluación de las modalid~ 

:" ·. dea gue conformaban a la dependencia y a la reestructuración de 

las mismas. 

No obstante esta situación, es posible evaluar la obra de Bassols 

dos lineas: una cuantitativa en la que deben ser in

cluidas las modalidades implementadas, sus objetivos y su creci

lo largo de la administración. On segundo mo

los cambios en la orientación pedagógica, asi 

como· ias modií~ca~~on~~ 1agislativ~s. 

tal división se realiza con fines meramente 

vez que como sucede en la realidad ésta nun

ca •• manifestó; sin embargo,· cumple una función importante para 

.. destacar el papel del ministerio en la consolidac.ión del proyec

dominante. 

1929, con la publicación del "programa de acción" del PNR, y· 

que s• pensaba deberia desarrollar el presidente en turno, el· 

grupo hegemónico consideró que el desarrollo del pais se encontr.!, 

ba fntiaaaente ligado al mejoramiento e<.:onómico de los sectores 

populares, especialment~ los sectores rurales, dado· que 

este mejoraaiento implicarla transformar los patrones de·produc-
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ción elevando con ello el. nivel. productivo del. pais. Empero~ .el' 

anárquico ambiente generado por el. Maxiaato provocó que tal in

tencional.idad comenzara a fructificar a i'inal.es de 1931 , ·cuando. 

Basscils. ll.egó a l.a S .E. P., en virtud de que l.a rel.ación Calles-: 

·. Rodriguez í'ue más cordial., l.o cual favoreció l.a l.abor educa ti-

va. 

Bassols pl.anteó que la educación en primer término deberia ·cua

pl.ir una !unción económica antes que cultural, sobre todo la d~ 

rigida a los sectores rurales. Al. respecto Raby señaló: 

"La !unción principal. de la educación rural debia ser la contri

: buci.ón al. mejoramient.o económico del. campesinado con el. ·objetj.

vo a largo plazo de transformar los métodos de producción; Ba

ssol.s _mismo decl.aró que el. propósito de la educación rural. era 

1 tratar de modificar los sisteaas de producción, di:stribución y.

consumo de la riqueza •.• '" (Raby, La Educación Socialista:. sus 

oríg~nee y aplicación, pp.36~7). 

A Cin,.de ·cumplir este objetivo S.ssols diseñó 

nal •campesina (ERC) que engl.obó en su seno al. 

lidades. En 1933 existian en todo el. pais 3 ERC, un.año más 

· ·tarde . su. núaero había ascendido a 1 O.. Si bien es cierto que 

l.a . ERC todas l.as 111odal.idades · cuapl.ian una Cun.ción. impor_:t":n.te '·· la 

Misión·. Cultura;L constituyó, en :su dobl.e. caráct,er, l.a. modali.d_ad 

di:da de.;· que además .de servi.r de enlace entre la S. E ... P. y la~ · co•· .·· · · -· 
::.• .... !. 

munidades debería .. cr.,ar un aabiente propi7,io .al. discuz:sC>, .~el •i- :,. 
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nisterio. En otras palabras constituyó el medio para difundir 

J.a "propagada ideológica" que contrarrestara la existente en éL 

medi.o: de esta manera, a l.a par que se capacitaba al.magisterio' 

rural y a las comunidades.. se limitaba su accionar a l.os. pará.,-. 

metros fijados por la Secretaria: sin embargo, ante el papel P2 

lltico que desarrollaron los maestros, la S.E.P. sé vió obliga

d.a a redefinir sus planes, aspecto al cual regresaremos ·más ta!, 

de. 

Eri cuanto a las escuelas rurales éstas se incrementaron de 6,132 

en 1931, a 7,963, en 1934. Paralelamente el número de maestros 

y alumnos creció notablemente. 

Respecto a la educación indígena, como señala Raby, Bassols fue 
',:·_, 

~L .. : .áenos sentimental y más práctico, ya que para él conservar al. i!l 
!~::--' ., 

.\·~ .. · dige·na en su estado natural impl.icaba aislarlo de los -prograa~s 

. de. redención económica, manteniéndolo coao figuras decorativa 

atrayente para el turista. Para incorporarl.o Bassols creó los 

··Centl"os de Educación Indigena (CE!), adecuados al. igual que la 

·:. ERC al aedio. Al tinalizar la gestión de Bassols se habían fun-· 

: .. dado 9 de esto e centros por todo el. pala, p~steriormente bajo· el. 

cardenisao, tueron incorporados al Departaaent.o de Asuntos ·Indi~ 

¡enaa. 

La educación técnica fue el otro rubro igualmente importante pa

ra el secretario, toda vez que si bien la escuela rural era una 

.nece•idad ineludible, su evolución tendería a formar técnicos· 

a¡ricolas que junto con los obreros especial.izados·y los técni-
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coa que egresaran de las escuelas de la S.E.P., podrían desa~r~~ 
llar· una tecnologia propia que sacara al. país del. atraso. en q:ue _· 

se encontraba. En virtud de lo anterior, y tom~ndo e~ cuent·a·· 

"que para Bassols el t'uturo de México se encontraba en su indua- . 

. trialización, se creó la Preparatoria Técnica cómo 

dio .. que los alumnoá deberían cubrir y 

presentaba un :edio para canalizar a los educandos 

espec1alizaciones consideradas como prioritarias. - No obstante, 

el -proyecto más importante de la educación técnica 

tal.i_zar con la t'undación de la Escuela Pol.i técnica, inaugurada · 

·en _1933 y que alcanzó sus mayores l.cgz:a; tres aba mis tarde con el. 

tablecimiento del Instituto Politécnico Nacional. 

Cabria destacar que comúnmente se ha considerado a Bassol.s como 

un educador exclusivamente urbano y técnico despreocupado de la 

: edÚcación -rural, 1-:- C"..1!!.l consideramos que sol.amente es pa~ci.al;_ . . ·. ~· ' ~· --~ 

mente cierto•. dado -;:.ie si en su concepción l.S: escuela '.C'.Ural. _era. 

meramente transitorio,. aunque no por ell.o inservible,_ --

t'ue óbice para que bajo l.a gestión de B;.."ssol_s t'uese :ili..;:·.-

_niÍlizada; por el contrario, su reestructuración t'ue una vi~ iia~-:. 

como productor de consenso •. en tanto_ que el recon_~-ci

estimulo a la· t'unción poli tico-so~ia_l- de los 

·rurales gene:t'ó _que la S.E.P. cont_ara con dos 

p~gn_as que ent'rentó 

de.maestros. 

contra el clero y el 

-Para_llevar a cabo su ret'orma educativa Bassol.s.rea1izó 
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cativos ajustes en la orientación.pedagógica de la S.E.P., mani~ 

fiesta en su intento por constituir un sujeto social diferente 

al proyectado por los otros dos ministros. 

A diferencia de programas anteriores cuyos objetivos se centra-

ron en la constitución de suje~os individuales conformados 

de acuerdo a los presupuestos de la ética burguesa (responsabi

lidad, trabajo, ascetismo, etc.), instrumenta.liza.do a través de 

la recuperación de los valores de lds pueblos, especialmente el 

trabajo colectivo, Bassols elaboró un programa en el cual se 

preeminenció a la colectividad antes que al individuo. De igual 

modo, tal normativo fue difundido a través de la recuperación 

de ciertas prácticas ya. existentes en el medio rural, r'epresen'

t~ndo da nueva cuanta el trabajo comunal la. llave para desarro

llarlo; aunque es preciso hacer hinca.pié que en esta ocasi.ón la 

esencia de dicha práctica recibió un mayor respeto, lo cual de 

ningún modo significó el abandono del proceso centralizador qúe 

se.estaba viviendo, ya que el"colectivismo económico se habla 

planteado desde 1929 en el programa de trabajo del PNR, más bien 

para ·no•otros consistió en un ncrmativo tendiente a reafirmar los 

valorea anteriormente di.fundidos, pero que ante la radicalidad 

-de loa maestros rurales, sobre todo aquellos que vivieron el r.!_ 

chazo del clero y los cacique regionales o bien que adoptaron 

ideas socialistas o anarquistas, provocó que la S.E.P. radicali

zara su postura, misma que se limitó, fundamentalmente, al apoyo 

di&cUr8iVO dejando a los maestros sin un respaldo real cuando. 
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arreció l.a represi'n contra ellos. 

Concomitantemente con objeto de ampliar su control sobre el 

clero y el sindica.o magisterial a fin de limitar su 

en el desarrollo d 1 proyecto educativo de educación 

secundaria, la sec etaria aprobó una serie de leyes que a ~a 

postre provocarían la renuncia de Bassols, pero que, sin 

go, cumplieron una función efectiva. 

Por otro lado, con tales preceptos legales, la S.E.P. 

ba~es para el dessrrollo de las relaciones entre ella y otr~s 

grupos que le prete dían disputar su poder; proceso bastante s~

milar al que se habla desarrollado en la fundación del partido 

oficial. En tanto que el ministerio intentó convertir 

terio en una perene fuerza de apoyo, limitando sus acciones e" 

pidiendo que se con irtiera en la potencia política en que se 

iba transforma~do. En el caso del clero, el objetivo de 

S .E. P. f_ue ~u cho ;::á all,j., dado que la rinalidad central 

tió .en desplazarla de la educación y consecuenteme.nte del 

pol.!t_ico; _para ello se adoptaron medidas drásticas como fueron 

la clausura de sus e tablecimientos y la ~nvalidación de 

tif':i:cados de ~e.·cunda ia de sus centros. 

As!~-- Pl.\es, c_on sus o denamientos la S.E.P. pretendió·e;t·tender-"y 

apoyar el normativo ar ella difundido. 

mativo que el. el.ero e empeñó en mantener, 

tivamente difundió e que a su entender se ajustaba al de~arro

ll.o del·pais. Por t nto, se esrorzó en constituir sujetos 
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ciales: productivos, conscientes, vale decir, libres de todo do& 

ma religioso, pero sobre todo colectivos. 

Por Último cabría mencionar que el proyecto político-pedagógico 

de Narciso Bassols fue implementado, respetando su estructura e 

intencionalidad, por la administración cardenista, con lo cual 

se hizo manifiesto que a pesar de la corta estancia de Bassole: 

en la Secretaría, su labor había sido eficiente en la medida de 

que obtuvo tres atributos importantes para la centralización de 

la educación, a saber: desarticular la fuerza del magisterio, d~, 

bilitar aún más al clero erigiendo, con ello, a la SEP como má

ximo centro educativo y en úl.timo término, ampliar . la ascen

dencia de~ ministerio en las comunidades yCCX'l los maestros rura-

les. Condiciones t.oda& ella:: que po6ibi.litaron el establecimie!l 

tó en el pais de la educación socialista,la cual paradójicamente 

recibió mayor censura por el ala reformista del, grupo dominante, 

que por estos sectore~ lo cual no significó que el clero la aceE 

tara pasivamente, sin embargo, sus protestas fueron acalladas por 

el apoyo que recibió de los aaestros rurales, los grupos de iz

quierda nacionales y hasta p:r el.aisao Calles. 
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NOTAS 

1 .- En 1931 el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y. 

Comercial, consignó las siguientes escuelas: 

1. Industrial Federal. 

2. Industrial Federal "P.Elías Calles" 

3. Industrial Federal "P.Elías Calles" 

4. Ingenieros mecánicos electricistas. 

5. Instituto Técnico Industrial 

6. Técnica de Constructores 

7. "Corregidora de Querétaro" 

8. Artes y Oficios para Señoritas 

9. Enseñanza Doméstica 

10. "Gabriela Mistral" 

11. 11 Sor Juana In~s J~ la Cruz 11 

12. "Doctor Balmis" 

13. Técnica Industrial y Comercial "ETIC" 

14. "Malinalxóchitl" 

15. Superior de Comercio y Administración 

16. "Miguel Lerdo de Tejada" 

17. Centro Industrial para Obreros 

18. Centro Industrial para Obreras 

19. Nacional de Cooperativismo 

20. Artes y Oficios 

21. Industrial Federal para Señoritas 

22. Centro Obrero 

Ags. 

Cam •. 

D.F. 

n 

" 
" 
" 

" 
n 

... 

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 

Gto. 

Jal. 

Pue. 
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23. Indust,rial Federal Pue.' 

24. Industrial Federal Sin. 

25. "J. Cruz Gálvez" para Varones Son. 

26. "J • . Cruz Gálvez" para Mujeres Son. 

. 27. Industrial Federal .Ver. 

Fuente: Memoria SEP, 1931, p.217. 

2.- Los cursos libres fueron aquellas especializaciones que no r~ 

querían del estudio perseverante por parte de los alumnos y, 

por tanto, se destinaron a las mujeres. Por el contrario, 

los cursos completos precisaban de una mayor constancia en 

virtud de que los educandos se especializaban en un oficio o 

industria considerado como productivo. 

J.~ Seg6n Arce Gurza: 

"Estos sindicatos habían. penetrado tan a fondo en el funcio-. 

namiento de la S.E.P. debido en parte a los frecuentes cam

bios ~dministrativos que impidieron que una cabeza central 

marcara un rumbo definitivo en el desarrollo inetitucional. 

Entre 1928 y 1931, la S.E.P. tuvo cinco titulares que hablan 

sido incapaces de organizar y controlar las funciones y el 

personal". (Arce Gurza, Feo. "En busca ••• 11 , p.208). 

4.- Cada maestro tendría la oportunidad de acumular puntos para, 

lógrar,su ascenso de una categoría a otra. Se tomaría en 
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cuenta la preparación profesional de los dóce.ntes ,· Tos 

de servicio (por cada año de servicio se otorgaria~ 10• co

·mo sueldo complementario) y estudios de perfeccionamiento~ 

El valor otorgado a cada aspecto dependería de la 

del maestro. (Memoria, S.E.P., 1932, pp.99-100). 

5.- Los maestros del D.F. percibían 6nicamente el sala~io 

mo y los de las áreas rurales entre el 25 y 50% del salario 

mínimo para el D.F. 

ó.- Se pedía que "la categoría de salario más baja del .nuevo 

calafón fuera elevada al mismo nivel que la 

rior siguiente" (Britton, Op.cit., p.85). 

7.- Al respecto Britton escribió: 

"El nuevo escalafón hacia hincapié en la presentS:ció~ 

certificado que acreditara 6 años de enseñanza 

sito esencial para la promoción. Muchos de lo·s · 

ralas más viejos no poseían certiricados 

medios para compensar su falta de entrenamiento. forinai·. 

Conf'~deración Mexicana de Maestros pidió· que se otorgar&".: 
. . 

plazo de un año a 1.os maestros que estuvieran en esas 'cóndi.• _ 

ciones pare. que obtuvieran el. equivalente de esos·· certi.í'.ica~ 

dos por medio de exámenes especial.es í'ormulados por 1.a Se-

cr~taría" (Brittrin, op.cit., p.86). 
•, . .. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha analizado el proceso de 

cristalización del Estado-Nación en México y el papel que.den

tro del mismo jugaron las políticas educativas, a partir del 

estudio de los principales momentos históricos y su interrela

ción; ya que estos dieron una configuración específica a cada 
uno'de los atributos del Estado-Nación en el país. 

Durante la Revolución, México había sido escenario de una cri

sis de integración social que atacó la estabilidad del sistema 
y evidenció la falta de unificación política en el país; no 

obstante, se presentó como productiva en tanto que diÓ origen 

a distintas propuestas o proyectos encaminados a la consecu
ción del Estado-Nacional. Sin soslayar las formas instituidas 

con anterioridad, este momento es el que posibilita su conso
lidación. 

Una vez superado el conflicto disruptivo se desarrollo un pro

ceso de reconstrucción nacional bajo el cual fueron adquiriendo 
.una configuración espec!C.ica los atributos de estatidad. Es 

.. así .como el grupo de Sonora inicia una etapa de recompos.ición 

política y reestructuración económica que tu';"Ó como premisa 
importante una serie de negociaciones con el exterior;a través 
de esta lucha por el reconocimiento de los gobiernos postrevo~ 
lucionarios, no sólo · se 109ra la forma·11zación de las· relacio

.nes. económicas y políticas con el extranjero,. sino tambi,én 

la.externalización del poder estatal como unidad soberana. 
Un proceso paralelo al anterior se dio con la creación de rns-

ti tuciones reguladoras del orden social, que a la vez que die
ron .un margen de participación a los sectores que van conformando 
la sociedad civil, posibilitaron el control y la cooptación' dé 
los mismos para crear una base de concenso y legitimidad al gru

po hegemónico. Ejemplos de ello lo constituyen: la despoliti
zación· del. ejército, la co~rativización del movimiento obrero 

a trav~s de. la CROM, la ampliación del ámbito estatal con la 
creación de diversas Secretarias. 
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Aspecto este Último,.que conllevo la obtención de otro grado de 
estatidad, ya que la formación de instituciones propias del gru
po dominante no sólo permitió la difusión de un normativo simbó
lico y el ejercició de la hegemonía, sino la constitución dé 
espacios que diferenciaban al Estado del poder de otros sectores •. -

Los procesos antes decritos por sí solos no podrían haberse lle
·vado a cabo, pues todo proyecto político, para realizarse', nece:-
sita ser sustentado por un normativo simbólico que le de justifi.,.. 
cación y ·contenido. La difusión del mismo estuvo, en buena me- . -

dida, a cargo de los proyectos educativos aquí estudiados, en·· 

virtud de ocuparon un punto nodal tanto para lograr la identif i
cación entre sectores sociales y Estado, como en la cristaliza
ción del proyecto político general. 
En este sentido, la producción del proyecto educativo se 

determinada por las condiciones políticas, económicas y ~ociale•. 
del país, que le confirireron determinadas características, de 

acuerdo a las condiciones que el proceso de construcción del 
Estado-Nación fue enfrentando. De modo que el problema.de la 
unificación e integración nacional que ocupó un lugar prominente 

en un pr ime.c: mom¿nto < "Ja.scCncclcs y sáenz > , fue sus ti t:uído _P!,1:.? . 

no soslayado por el problema económico que fue prioritario. a:i ''f'r:..: 
nal del per1odo (Bassols). 
Un aspecto importante en la .producción de les proyectos edU°cati·:- . 
vos l.o constituye la incorporación de las demandas· de los !lec..: 

tor~s POE-Ulares; de esta manera, el proyecto dominante se· .er.ige: 
hegemónico en tanto que articula coerción más. corisenso~· ~s deci.r,, 
con la recuperación de las prácticas 6otidianas (cultbrale~~ 
líticas, sociales y económicas) lá · poli ti ca no se redu·ce· al apa-. 
rato estatal, sino que se encuentra presente en tc:idas las·'rela:.;· 

cienes que establecen los sujetos colectivos. 
De ahí que podamos decir que el proyecto edÚcativo desde sb pro
ducción tiende a ritualizar relaciones sociales que para cuai:.;: 
quier sector ajeno pueden ser triviales, pero qu'e para ei gru'
po p.;,rtador constituyen su punto de unión, de identifica'ciió-n'. 
como lo pueden ser: un acto rel.igioso, festividad, la.-· pi:od,u.c.,-_· 

~ión agrícola, etc. 



-480-

" :"•i· mismo,l.as condiciones en que el. proyecto educativo (a tra

;;::- .":·~-···de s~s modalidades ) se desarrollo lo fueron delineando y 

\<:modificando;· de modo tal. que éstas cobraron una importancia 

··áignificativa toda vez que en ocasiones obstacul.izában l.a im-

.. pfe111eri.tación del. proyecto. Como en el. caso en que no se c:onto 

···~on l.ós recursos humanos y material.es necesarios o bien, 'las 

condiciones politicas no lo permitieron, como en aquellas zo

;·.n~ÍI· donde tuvo más fuerza el. conflicto cristero, o el conflic

to de· l.a Universi.dad Nacional. 

AtÍt el análisis de dichas condiciones nos hizo destacar l.a im-. 
.. . ·Portancia· que para el. proyecto adquirio la heterogeneidad étni

ca1 económica, pol.Í.tica, etc. ,del país. 

La forma de parti.cipación de cada uno de los sectores sociales 

en el proyecto del Estado, hizo que lo recibieran de manera di~ 

tirita y como consecuencia que tuvieran respuestas diferentes al 

·1111s111ó • 

·Este hecho .se observa en los conflictos que enfrento el. Estado 

~:.·~ .. ,··,··Y .. que pusieron en entredicho su capacidad hegemónica. No obs
•t:;.;:;· :tante supo cesolvcrlos sati!<factoriamente asegurando que el 
7·,:-.. ,-·' ·-... -
:•:< juego pol.Itico se realizara dentro de l.os interdictos fijados 

t' >: .Clor él.. 
·;::'. :~. Ast el proceso de construcción del Estado-Nación no se dio de 

;: .. : !8anera l.ineal., sin contradic.;iones, por el contrario, podemos 

ii .. : ·,.observar momentos importantes· que contribuyeron a redefinir las 

'caracter!sticas de la sociedad y el Es.tado, y que a su ve~ pro-· 

duj.41ro~ modificaciones en el proyecto. Entre los que destacan: 

.. ~l. cónflicto cristero, la cruzada vasconcelista" y las Autono-

· lnlas Universitarias. 
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EPILOGO 

El Estado Democrático : Una propuesta para la reflexión. 

Al finalizar el presente trabajo de investiga'ción, los autC:.re,s'>;1 

compartimos diversas preocupaciones, a saber : ¿ Cuál sería, su, im..:: ~./:* 
portancia? C. Aporta ria a1go novedoso? _.,-:,,, 

'.:.>¡,~ 

A pe·sar de considerar que la investigación, debido a ia rique~::.·~~~ 

za del periodo analizado, debería ser más extensa, consideri."mos.q1ie-:~::~ 
~:· ' ', ;~~1:. 

los resultados obtenidos nos permiten responder satisfactoriamente·· ::"" 
'"'··' 

a tales inquietudes. señalando que la tesis desde nuestro punto d·_;-. "»,'.'.~,t,",', 
vista constituye un marco de referencia para futuros trabajos y, · ·-·. ·::·.·~ .. ~ 
además, como resultado de un trabajo grupal e interdisciplin,ario: :''":' 

los logros nos dejan aún más complacidos. Creemos también que lá .. , /:lj 
satisfacción sera mayor si saldamos una deuda contraída en los ini "· ·'·;, 

cios del proyecto. Ese es el objetivo del presente escrito. _, --J~ 
Es común pensar, aún en nuestro tiempo, que la producción c:i'en::::t1 

tífica es el resultado de un proceso meticuloso y exento de los .:j·~i-~:·,~~ 
cios de quien lo realiza, vale decir, producto de ,la objetidad,:·_~·~~-_:)J 
la parcialidad porque de esa manera sera más confiable Y. verdai:farC>;_'.;~~~ 

'sin embargo, estimamos que el enfrentamiento con la real'ida·d, en___ :,;:,; 
nuestro 

0

caso el México postrevolucionario, conduce al científic~,-:~:¡:;:.;\~'. 
cial a adoptar determinada posición desde la cual se juzga' el acdrit·~~~ 
cer histórico. Compromiso que es ya para nosotros un· horizonte 'cí.il¡,;:'j 

tura! y desde el que no solamente miramos críticamente eil pretér':i'to;;;-_~ 
sino también el presente y el futuro de- la Nación. · - '"'': 

Por esta razón, los autores a partir de la evaluaci'ón de di~er,;;;_\ 
sos es=itos y de nuestra misma experiencia _consideramos-, p;,.kti.nen~~ ::';:'._'.; 

concluir la investigación con una reflexión-propuesta sobre' ~1-'Ei;'tilld~ 
Democrático. Alternativa que de ningún modo representa una panaceill";·: 

antes bien es un epílogo para la reflexión, para la discusión '?orno -~"_-,_-, 

todavía hoy lo siguen siendo los escritos de Marx, Gram·sci, la· Tea-· 

ría Crítica y de todos aquellos que han adquirido un '?ompromiso 

transformad:r del orden social. 
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Es llamada por nosotros utopia porque pensamos que la realidad 

se hace de ellas, de sueños que la historia se encarga de ratifi~ar, 
modificar o invalidar. 

Es indiscutible que ante la propuesta Estado Democrático surgen 
·.~.~-algunas interrogantes como : ¿ Cuáles son sus características? ¿ En 

que se distingue del modelo de Estado imperante?. Dar respuestá a 

las mismas implica en primer lugar distinguir la especificidad de 

nuestro modelo comparativo : el Estado mexicano. El cual se carac-
tériza por su papel hegemónico dentro de la sociedad; esto es, una 
forma en la que se conjuga coerción y consenso, pero donde se le 

otorga mayor preeminencia a éste Último. 

En estas condiciones el Estado mexicano constituye una barrera 

infranqueable ante los embates de las movilizaciones atomizadas de 

las fuerzas sociales, pues el consenso obtenido aunado al apoyo ju

rídico permiten la mediatización del disenso, ya sea a través de la 
corporativización o en caso extremo de la coerción. 

De ahí, que una estrategia denominada por el marxisla italiano 

Antonio Gramsci como de ataque frontal sea anacrónica ante la fuerza 

dél Est<>do mexicano. P.or el contrario, es preciso recurrir a otra 
est.rategia elaborada por el mismo autor durante su periódo carcela

rio, denominada guerra de posiciones. En su concepción Grams.ci. 
plantea la necesidad de apoderarse paralelamente tanto del aparato 

político como del aparato económico, ya que señalaba, 
"la miseria y el. hambre puede pro

vocar convul.siones, revuel.tas que 

lleguen incluso a destruir el e

quilibrio establ.ec~do, pero hacen 
falta muchas otras condiciones pa

ra destruir el. sistema capitalis
ta" (Juan c. Portantiero. Los Usos 

de Gramsci, p. 112) 
Con tal planteamiento Gramsci da un salto cualitativo respe:cto 
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a los exégetas del marxismo, especialmente de los de la_ III Inter-.. 

·nacional, para quienes las crisis económicas anunciaban, como· las ,:·· 

trompetas de Jérico, la caída inminente del capitalismo. Por ei": 

contrario, Gramsci se torna más cauteloso ante las transformacione~ 
que ha sufrido el Estado capitalista, pues consideraba. que enfi:e·r. .... · 

tarlo frontalmente produciría la derrota de cualquier movimiento~::":: ,, •.. 

Apelando, en cambio, por la utilización de la guerra de ~os_i··_:.-.... 
cienes, ya_ que se conforma a través de ia integración del disenso

existente en la sociedad en un proyecto contrahegem6nico, _aspecto 

que presupone elaboración de consenso, pero tal consenso no es .. el 

resultado de una 

"relación de externalidad entre 

ciencia (dirigentes} e ideología 

(masas), sino una producción colec

tiva de la dialéctica social gene

rada a partir del conflicto poli-

tico y sindical" (Ibid. p. 157). 

Dentro de este marco cobra especial importancia la educaci_ó11 1,,_:::T;' 
sobret:odo .si se considera que todo proyecto político es al mismo::·,;_:·:~~:c:,1 

tiempo una propuesta educativa. Un proyecto polÍtico-pedagÓgic·C>.:q~e·,:~~ 
parte de las prácticas disruptivas presentes en lo_s sectores sub~l;'~ .·<· 

.l::.: 
ternos, mismas que precisan ser desintroyectadas de los valores· .ti.e ... _ .. 

gemónicos y, además, amalgamadas a aquellas .en sí mismas disrupti .. . 

vas presentes en tales sectores. 

Entendemos que se trata de un proceso evide_ntemente largo .. y ·c3i:'.~;:·; 
fíc_il ~ donde los sectores popul.ares aprenden a transformar su rea'lt'•. 

dad reflexionando sobre sus propias condiciones; hablamos de un pro-··. 

ceso que agudice las contradicciones que existen en esa amalgama y. 

permita hacerlas conscientes y problematizarlas. -Partiendo de las 

características de los sectores populares, de_ su saber, de sus cos

tumbres, de su religión, etc., se busca generar procesos de refle

xión y prácticas cada vez más complejos y críticos, rescatando si~ 

multáneamente aquell.os elementos de estos sectores ,que sean funcio-: 

nales a tal estrategia. 
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.multáneamente aquellos elementos de estos sectores que sean funcio
nal•• a tal estrategia. 

"Sin embarqo, el. punto de partida 
debe ser siempre el sen.tido común 
que espontáneamente es la filoso
f1a de las multitudes a las que se 
trata de tornar ideológicamente 
homogéneas" (Antonio Gramsci. lisl-
tas cr1ticas sobre una tentativa 
de Ensayo popular de socioloq!a. 
p. 97). 

Homogéneas, si, pero no en el sentido de unanimidad como vere
mos poateriormente. Esto supone partir del sentido común para lle
gar a niveles más altos de análisis y creatividad, a través de los 

· cÓdigos linqÜ!stico-expresivos de los sectores populares que con-' 
· fluyan en un proyecto alternativo de transformación y generen una 
plataforma ideológica contrahegemónica. 

La conwtrucción de tal proyecto implica un proceso práctico-re 
flexi.'Vo, cr!tico y que potencial.ice -en el sentido de tr,:n9formar 'f-.: 

ampliar-, aquellos el.amentos propios de los sectores popul.ares -co_. 
mo val.ores, formas cognoscitivas, códigos lingüísticos, etc. De 
esta manera, la resiqnificación y transformación de la orqanicidad 
de estos sectores podrá ser ut~lizada para constituir una or9aniza
ci6n de carácter nacional popular. Como indica Bazdrech.: 

"El sentido de "construir" es de 
que no se trata de establecer un 
compromiso, hoy por.hoy, con una 
particular organización popular, 
sino con una l!nea de acción, una 
estrategia de cambio social: aque
l.la que ve en l.o popular la.alter
nativa a la hegemonía vigente" 
(Miguel Bazdrech. Reflexiones teó-

-.,--. 
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r~cci:s* y prácticas acerca de una ex
periencia independiente de educa

ción popular • p. 7). 

Por eso decíamos que lo nacional-popular no es algo que pre-'· .".'.·~ 

existe como una cua.lidad propia de los sectores populares, sino ·d~ ·_;:.t 
un. proyecto alternativo, vale decir, de una estrategia política que_.:;~"!;'. 
busca transformar el orden social existente. Lo nacional-·popular::s.iJFtf, 
constituye, deviene, se construye contra la hegemonía y en la l~c~a':::.~ 
por lo contrahegemónico. Se reaÍiza como un uso·, como la recreació'ri:'.<'.~ 
y apropiación de las prácticas sociales y productos cultural.es. . . ·.-·:·$1 

Lo nacional.-popular es un proyecto·. que se. crea y, se ·real.iza· a: ~--:~~ 
partir de la alteridad entre intelectual y sectores populares, <icm·~ >\,, 
de ambos conforman una unidad orgánica pues los dos enseñan y ·apran.:.:-,";;:~ 
den reciprocam.;nte. El inte.lectual. les transfiere a~el.los. el~eti·~ -:~;;f 
tos .que dinamizan su creatividad, es copartícipe de un procese> .de,, · :é:G';'. 
creación colectiva, jamás individual, donde se descubre ·y se cons.'"'.· . ·é:~ 
truye la. real.idad conjuntamente y _donde la educación popular filn~:l.07?:~{~ 
na como una táctica que permite conformar una parte de la estrate:,. <··:>;li 

· - gia de cambio social.. ,::·'~ 
La con11uucción de una voluntad colectiva nacional-popul.ar,.:;nC> ~;;_:_,~e. 

· ünpl-ica homogeneizar destruyendo lo particular .y l.o di"e:cso,' nL./ "-_';_: __ ._;_:_·.~·'.'·'.:,--~. 
· tampc)co subordinarlo al Estado~Nación o identificar los int;erese~,·- .. · -_ '.' 

nacionales. "ª nivel simbÓlico, con _los intereses de la el.ase h~ge:...:- ·¡,·;.'~~ 
mónica. Por el contrario, implica, reconocer el. carácter diver_•o y: 
diferenciado de cada uno de los sectores que participan en dicho ":'J§ 
proyecto. Esto es, hacer presentes tanto l.as diferencias. los _con.; 'D&it 
f l.:ictoB, COllO l_as ·contradicciones. Debido a que en lo naciaial.-po- . :/,;'.·;~ 

pul.ar confl.:uyen ·diversos_ proy•ctos, no. existe, como indica Nún, : "un.'-:';~.:,-~_-_;_'_*,·_: 
proyecto univoco" (José NÚn• El otro reduccionismo. p. 198)en la 
medida en que pueden generarse diversas c;::onciencias,. ya que las ca.,.: ·--"·i; 

pacidades de répl.ica polí'tica se amplian, más all<l del conflicto de' · ·::: 

clase, a otras contradicciones sociales·. 

"Antagonismos que hasta-hace pocas 
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décadas eran margináles, y a veces 
invisibles dentro de la pol1tica 
general, como los étnicos, sexua
les, regionales, urbanos, han pa-
sado a ocupar posiciones protagó
nicas. Estos nuevos conflictos se 
localizan fuera de la producción o 
no sólo en la producción y son de 
dos tipos: A) luchas contra for
mas de poder, represión y discri
minación principalmente en la vida 
cotidiana; b) luchas por la aproba
ción de los bienes y servicios, o 
sea, en el campo del consumo" 
méstor García c. ¿0e qué estamos 
hablando cuando hablamos de lo po
pular. p. 30). 

Nos referimos a movimientos que se caracterizan por su poca o 
nula incidencia en el proceso productivo y que han sido relegados 

.. ·por l.a emantropía de los partidos pol!ticos, pero que son sucept'i
bl..es de· articulaciones en un proyecto nacional-popular, con sus 

·:·;propias necesidades y reivindicaciones, conservando su autonomía 
como forma que garantice la organicidad y permanencia del proyecto. 

Se trata de movimientos que por s! mismos no tienen un carác
ter revol.ucionar i.o nacional-popular, pero que· al arti;cularse con · 
otros grupos pueden ser· capaces de generár potencialidades criticas 
y·: &lternativas. Son movimientos que luchan contra la hegemon1a,. 
pero que pueden ser cooptados también por· ésta, de ahí la necesidad 
de que se articulen con un proyecto pol!tico de transformación. 

En SUllla, lo nacional-popular se conforma a partir de la·contra
dicción a nivel económico, pero de igual manera y no· menos ·importan
te a nivel social, pol!tico y cultural, a partir de

0

la manera en 
que los sectores subalternos recrean sus condiciones, resignifican 
también los valores hegemónicos y producen los suyos. Se trata de 
un proceso que se realiza en todos los ámbitos de la vida social -en 
lo económico, organizativo, en la vida cotidiana, en lo_polltico, 
en lo cultural, etc.-, c01110 producción de un nuevo sistema normati
vo simbÓlico que reorganiza el conjunto de la vida social, donde 

.. , ,~·o· 

_0, •• ~. <~~~bÍ~' 
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;':'-::¿:. 
un proceso que se realiza en todos los ámbitos de la vida social_.-·":> 

-en lo económico, organizativo, en la vida cotidiana, en lo pol!tii,:i 
co, en lo cultural, etc •. -, como producción de un nuevo sistem-a:nar·~~~ 
mativo simbÓli.co _que reorganiza el conjunto de la vida social, cii:>n"..:;~ 
de los sujetos de tal transformación no son Únicamente aquél.los da~-~ 
finidos por su luqar en la producción (clases), sino también t~oa'"~i'. 
aquéllos que participan en las diversas prácticas materiales -y bu.1:.) 
turales que no son simples epifenómenos de lo económico. Se tr~ta·;:-;;; 

de. un sujeto que, mediante el proceso de construcción _de lo· nacio.:;:·::fü 
nal-popular, se construye a sí mismo; por lo tanto, es un·sujeto·;·:¡ji<.-~ 
formación, qu

0

e deviene y se conforma hi.stórica~ente dependiendo :di'\?' 
las condiciones político-sociales particulares. Hablamos, · entonée!l'.~'i~ 
de un sujeto conformado por diversos sectores o· núcleos sociat'es·.: ,}e,, 
subalternos que, 'en el "proceso de su lucha, logran art_icular un ··<" --;; 

proyecto nacional-popular alterno al hegemónico. En otr_as pala- .·/· 

bras, estamos hablando de un proyecto contrahegemónico y plura1ú1'-:'.;,~t 
ta, es decir, 

"·( ••• ) que ve en el consenso una 

realización.que no disuelve las 
_·diferencias_, que reconoce_ la legi,.

timidad de los disel'!-sos y_ que ar
ticula la- posibilidad de_ procesar
los'~ (Juan c. Portantiero. SocJca-

. li·smo y democracia una relaci<'?.n _ 

dÍfici1 •. p. 5)~ 
:::··j 

·Sa· trata· entOnces de un P.royecto donde. el hombre cuest.io~a :Y· ;.·.;·e· 

analiza crítica y conscientemente su realidad, convirtii~a~~e en,aí:s; 
'creador de. su historiac y constituyéndose as! una nti~va n~~matividai:f.~ 
simbólica. ·acorde con su. naturaleza como ser genérico. Es.te propal'áo} 
implica un alto nivel de concientización, mismo que_ es alcanzado 

. p3.rtiendo del análisis de la realidad social. Por estos ~~tivÓs, 
se enmarca la educación como instancia clave para la producc_ión_ Y I (>.:. 

reproducción de lo normativo simbólico. 
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PLAN DE TRABAJO DE LAS ESCUELAS RURALES. 

En febrero de 1925 se expidi6 un Plan de Trabajo como _inspi:-· 
raci6n para los maestros rurales, del que tomamos la parte medu-~ 

._ l.ar. 

l.- La eacuela ser& un medio donde el niño se instruya con lo -
que vea y haga, rodeado de personas que trabajan: medio que refl~ 
ja l.a vida1 y donde no halla lecciones orales, ni programas desa~ 
ticul.adoa, ni horarios r!gidos, ni regl.amentaciones estrechas. 

2. - La educaci6n que en Eil1a se imparta no tendr& las caracter!s-
tic-·de l.& actual., con su mon6tona l.ectura y escritura, sus 

L. : i4aaa, fcch=.s, , sus lecciones 'fragmentadas y sus incip.iantea cur--

., X8os de ciencia~, de historia, etc. que nada éiejan en el esptritu • · · 
del-niño no la sirven en lo absoluto posteriormente. 

3.- La ba~e de la enseñanza en dichos pl.anteles estar& constitu! 
da ¡Íor las rel.aciones del..n~ño y del hombre con la tierra:·pues..; 
miando estas l.as actividades ancestral.es de la humanidad, el niño 
siente afici6n a el.l.as y sus labores le son gratas. 

4.- Ad-&• del campo de cul.tivo y de sus industrias derivadas; -
los trabajos manual.es (oficios, pequeñas industrias) deben ocupar 
lugar prominente porque desarrol.l.an la habilidad y l.a firmeza ma- · 
nuales, al sentido de la observaci6n exacta, la sinceridad y la -

posesi6n de s!. 

s.- Tanto l.as actividades campestres como los trabajo• manuales 
deber&ri servir para expl.icar numerosos hechos. y :l!an6menos: pero ..; 

·~ .. ,, . 
. . ~ .¡ 

.:¡ ,. 

tant.ó ~nos· ·como otros, se cornentar!.n a· medida que se pre•enten al: .. · _ "~·: 
. nifio y que puedá apreciarl.os y no ser&n programas que pret~ndan· - :· ,. 

:, ·. ::·' : :.c:!¡ls.ificarlos y que s6lo comprenden l.o_s profesor.~s. ~- ., 
.:, ·-:~-E 
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6.- Tendrán muy presentes l.os maestros que la enseñanza teC5iica 

de l.a mora1 no ha inducido jamlls a los hombres a conducirse _a --
bien y que la virtud y l.a verdad r..o es enseñaz; sino que 'se adquie-
ren por la experiencia y por el uso personal de la l.ibertad; por . - -
tanto, no habr~ castigos ni premios en las escuelas, dando, por 

el. contrario, al niño toda su libertad, toda su espontaneidad. 

7.- Para enseñar al individuo a adquirir una personalidad y rio 

transformarl.o en un ser inconsciente y pasivo, la escueia apel.ar~ 
al. gobierno de ios alumnos por si misillOs. Comit~s de aseo, de- -
juegos, de excursiones; directiva de la cooperativa; jefes de ta- _ 

'11er; encargados del cuidado de los animales de la escuela; de la ... : 

collipra y di.stri.buci6n de materias primas, etc., pueden peri6dica-
mente ejercer sus funciones y todos los alumnos pasar por esos -

cargos. 
La escuela serli como una democracia verdadera. 

8.- Para desarrollar en el niño l.a idea de colaborar en la obra 
sócia:t, constanteJ11ente se le insinuar& a que aporte su trabajo_,~..; "
'personal. a =a labor condln. Que en la escuela halla. por todas,:',;._.· 

partes hue1las de su c:ooperaci6n activa. Que sienta que .toda. co-: -.'".'.,,2~ 
sa (muebles, conejeras, gallineros, establos, instal.aciones iie :•::::·:;¡1•1 

~~!i::::z;:r: ::e 1:: ::c::::r: ::::~~:s:u::n s:1:::. parte :-.. ~li 
':,:;/;:,'.:h, 

·'~~r~~ 
:C1 , .. ··.(T;~~~:~ 

REGLAS GENERALES 

l. - La educaci.6n debe comenzar por mejorar o_ mantener 1a . sal.-ucf·• 

del. cuerpo, que es inherente a l.a sal.Ud de1 esp!ri.tu • ._, ,lti_erit~,
m&s d6bil. es el. cuerpo mlis nos manda decla_Rousseau: mientras ea 
tn4s fuerte nos obedece mejor. 

.... ::.:<~ 
,,i·.;; 

':jj,~~ 

-_;:: ':f:~~ >~i;~i' 
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2.- E1 juego y e1 trabajo ser~n 1os factores principa1es de1 de
senvo1vi.mi.ento f1sico. 

-3.-_ 

des. 

ci6n 
cial. 

La escuel.a no pretenderá enseñar a todos 1as mismas activid~ 

Por el. contrario, buscará 1as aficiones, actitudes y voca
de cada_al.umno para encauzar sus energ!as a la funéi6n ao--
que haya nacido. 

4.- Las escuelas serán mixtas. Los niños y 1as niñas trabaja--
r4n y coiaer4n juntos; compartirán una vida sana y sin prejuicios, 
l.ibre. 

I:II 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES CAMPESTRES.
con sus ·fl.ores y hostal.izas. 

DEL PLAN 

- . 

El. campo de cu1tivo, 1a h~erta .-'~_ .. 
Los Arboles frutales. ~l galliri~ -

ro, la conejera, el apiario, etc. Consul.tas ciént!ficas . al a! 
canee de los al.\Ullnos y notas en su diario. 

Visitas a establos, a campos cultivados. Permanencia de.~-
los alumnos en esos centros de trabajo_ por varias horas, frecuen~ 
tell'íente, para que traigan al. ta1l.er y al. huerto de_ la,escue1a·ex

periencias, semill.as, pl.antas, etc. 

TRABAJOS.- Por l.o menos uno de los siguientes: 

cester!a, al.fareria, confecci6n de juguetes, tejidos en te--
1.ar, desde cardar l.a l.ana o despepit_ar el. algod6n, curtiduría,_ 
carpintería, herreria, a1bañiler!a y canter!a, tall.er mec&n_ico si 
fuere dable. Los alumnos el.egi~.1n un ofici.o hasta domi.narl.o. 
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Utilizaci6n de productos animal.es, vegetal.es y minerales de 
.la regi6n. 

Desmonte y arreglo de relojes, motores, máquinas de coser. -
etc. Manejo del mi.croscopio en el. pequeño laboratorio de la á~ 
cuela. Instalaci6n del. aparato de radio. Manejo del. tra,ctor 
de l.a agricultura, del. autom6vil. 

PEQUESAS. INDUSTRIAS.- Tejidos de fibras, curtidur!a, fa--
bricaci6n de mantequilla, quesos, etc., jaboner!a, extracci6n de 
aceites o grasas, alguna industria regional., manejo de aparatos 
que s:únplifiquen el. trabajo y aumenten las utilidades. 

EXPRESION.- La conversaci6n, los cuentos (los fol.cl.oricos) 
los dibujos, l.a medida y el c~lcul.o, la lectura y la escritura, 
la colecci6n, la redacci6n de un diario, etc., l.a medida y el -
cálculo por escrito, el dibujo en fonna de croquis, diseños, pl~ 
nos, aparatos, etc., a escala. 

El baile, 1~ e'•oluciones (l.os folcloricos) • 

Redacción de boletines para los alumnos, memoria; posturaa 
· 1iterari~ ~ ·composiciones de el.ementos regionales, leyendas, 
·sajes hist6ricos, etc. 

La exFresi6n art!stica (labor personal.) • 

Las investigaciones, los experimentos, la construcci6n 

aparatos. 

CULTORA FISICA.- Baños, paseos, juegos manuales, excursi2 
nes a ta.l.1eres, a f4bricas, a campos sembrados, a estábl.ecimien-· 
tos especial.-;s,· juegos t1tiles: nataci6n, patinado, bicicleta, 

· etc. , deporte. 
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PARA LAS NISAS.- A1gunas de 1as ocupaciones anteriores, a 
su e1ecci6n y adem4s: hi1ados, tejidos, costura, cocina (pueden 
concurrir 1os niños), panader~a {también para .niños). Cuidado -
de 1a casa. 

LA PRINCIPAL.- Conferencia dentro de1 p1an~el pa~a expli--. 
car a 1os vecinos 1os art~cu1os constitucionales más importañtes • 
. Formaci.6n de sociedades culturales y fomento y ayuda a sindicatos 
de obreros y campesinos existentes. Comidas peri6dicas prepara-
das en 1a escuela. Reuniones sociales, intervenci6n de la escu~ 
la an todo lo que signifique lucha por el bien y el mejoramiento 
de1 proletario exha1taci6n de los valores escolares con ei· medio 
·1aborante. 
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ANEXO No. 2. 

PROGRAMA PARA LA ESCUELA RURAL 

ACTIVIDADES PARA EL MIO PREPARATORIO. 

des s~:u:n=~ general. se recomi~dan para este año l.as ac:iti.vid~· ::.;~! 

1) 

2) 

3) 

Los niños tomarán parte en l.as activi.dades que tienen. por ;o!!' '-)~ 

::t:c:~:i.:: ~a~~~::::s~e~o:::::s:s::~::~o:~l:e:~: ~:s;.1~ 
peñando 1as l.abores más sencill.as como auxiliares de ios -- ~~··:··1i 
al.wanos mayores. -.,;~ 

earan excursi.ones acompañados por el. maestro a l.os alrededo-· ... ;.¡, 
res del. pobl.ado haciGpdol.es notar en el.las la configuraci6n. 
del. terreno, los acci.dentes más notables, l.as pl.antas y &ni~ -~ 
mal.ea propios de l.a regi.6n, l.as acti.vidades. de l.os. camp~s~"'.7 'ztf& 
nos, .etc •• d4ndoles 'a l.a vez l.as nociones .más• sencil.l.aa·so•-"::::~"'1' 
bre l.a situaci6n de l.os di.versos lugares o accidentes, dia.:..;::~~::;;~ 

tanci.as que los .separan, tiempo qu~ se tarda uno para ·l.l.ega,~:'.)_I~ 
de un l.ugar ·a otro, etc. Estas excursiones se aproveC:har4J:i·:.:'·:'~~ 

tambi.j§n para recoger ejempl.ares destinados al. Museo Escol~ ~ c;:¿'j 
Los maestros establecerán la .hora del cuento dedicando, cuaa. :··~e! 

do menos, una hora semanaria para refer.l.r a 1os niños cuan•- . u:·~ 
tos que constituir&n centros de inter•s cuya expresi6n. se . .;.".'.' 
traduzca en trabajos manua.les, de di.pujo o de otra !ndol.é,·-

para vi.tal.izar l.as labores escol.ares. 
El. Jll4astro lllOtivará pl.áticas rel.acionadas con l'as divez;sas· 
actividades a que se entreguen los niños, con el fi.n princi:.. 
pal de cul.tivar en ell.os el. lenguaje hablado y aprovechar& .;.. 

todas las oportunidades que se·l.e presenten para corregi.r l.a 

dicci6n de l.os al.umnos y enriquecer su vocabulario. 

·--·~'-~ 
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4) Aprovechando igualmente las actividades de los niños en el 

hogar y en la escuela y las excursiones que se efec~aen h~ 
rán operaciones intuitivas de cálculo, dentro de los limi

tes que corresponden a sus propias necesidades. 
5) Como ejercicios de expresión, representarán por medio de -

dibujo y el modelado, escenas de la vida infantil.. 

6) Construcción de casitas de juguete, hechas con varilla, P2 
pote, barro, arena y otros materiales que se encuentren al 
alcance de los niños. 

7) Los niños deberán hacer ejercicios que favorezcan su desa
rrollo y les permita a6quirir un completo dominio sobre 

e; 

9) 

sus miembros. La Educación F1sica que con este motivo se 
dé, comprenderá ejercicios muy sencillos de posiciones, 
alineamientos y marchas, bailables, ejercicios sencillos -
cal.isténicos y r1tm.icos, juegos organizados y juegos li---

bres, espont~eos y vivos. 
El canto debe ser considerado como uno de los instruinentos 
más preciosos de la cultura, y en consecuencia, se enseña-· 

rán canciones nacionales y regional.es, cuya letra sea sen
ciila y sana y cuya melod.t_a sea re.a_l.mente bella. · 
Los maestros procurarlin ir foi:mando e·n los niños los hábi

tos fundamentales dela buena salud, tales como el a~eo pe~. 
sonal y de los vestidos. Las pr&cticas que se realicen 
motivarán conversaciones higiénicas muy sencilla&. 

10) se proc:Urar.S despertar en los niños el senti.mi.ento de amor 
a .·la Patria, a cuyo efecto en los d1aa de fiesta nacional 

se les d:iriqirá.n pl..Sticas alusivas, ~e les har.S part.icipar 
en los festival.es que con tal. motivo se organicen, y se -
les hará conocer en.retrato al.os libertadores de México. 
Es conveniente que aprovechándo estas ceremonias, los ni-
ñas adquieran el há.bito de saludar a la bandera con todo -
respeto y que aprendan a venerar a nuestros héroes y a caE. 

tar el. himno nacional.. 
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OBSERVAC:tONES. 

l.- En este año las actividades ser&n iguales para niños y 

2.- Si las condiciones sociales de los niños lo permiten, 

iniciarse .en la sequnda mitad del año preparator.io· 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

ql 

za del lenguaje escr~to. 

ACT:tV:tDADES PARA EL SEGUNDO CURSO 

Con relaci6n a la nutrici6n. 

Si&lllbra y cuidado de hortalizas y cereales. 

do del jard!n. 

Cultivo y 

=::;~~:=:==~=~·:::~:::~~~::~~~:~:-:M:U~S.::.o::E.·s
1

ca'~~-·-.•. ·~,..:~.i_,_·-.·.~.t.~.~.'. 
jas y huevos, insectos, etc.' para enriquecer· el ··-·· 
lar. 

Organizaci6n de concursos de cultivo. 

vales. con motivo de la siembra, los concursos y las :_cosechas.,: 

Preparaci6n de ensaladas sencillas y de encurtidos 'd.e frutas:~;:;;':,;;; 

y legumbres, utÚ.izando los productos ·de ia l:io~taliza ail~cii~.J!;c~ 
Preparaci6n de bebidas en fr!o, aprovechando· ju.go de ciivjf9~~:,"i~t 
frutas: lim6n, naranja, piña, etc. --~:~~ 
Pr&cticas sociales; sentarse en. silla, comer en mesa1 manera-·.-'-· 

:·~~""·: ·r.~ 
de llevar los alimentos a la boca y de masticar; móndar fru-:..: _:'~:-it2 

tas , etc • :;-;);i_; 

Con relaci6n a la defensa .. 

a) Construcci6n de cuevas y de casas del estilo de las que usd·.--·:' '.'J 
el hombre primitivo. : ; .. ~::?ii/ 

bl construcci6n de una choza de juguete con sus anei1:os. estricta-~)\-::::1 

mente ne.cesarios. ' : .• f:é: .. ¡¡~~i 
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c) CUidado de animales dom6sticos que defienden y sirven al hofil 
bre: perro, gato, etc. Formaci6n de ligas para combatir 
los insectos dañinos mas comunes. 

d) Practicas de aséo personal, enseñar al niño en la propia es
cuela hasta que adquiera los hSbitos correspondientes a la-
varse su cuerpo y con especialidad la boca, los pies,. las m~ 
nos y la cabeza; a cortarse las uñas; a limpiarse los o!dos 
y fosas nasales; a peinarse, abotonarse y atarse los vesti-
dos, a cepillar su ropa y dar lustre a su calzado. De es-
tas practicas los maestros motivarán sencillas conversacio-
nes de caracter higiénico. 

e) Lavado de piezas pequeñas de ropa blanca. con especialidad -
la de uso del alumno. 

f) Corte y costuras de sencillas piezas de ropa, iniciando los 
trabajos con motivo de la confecci6n de vestidos de los hab~ 
tantas de la choza juguete. 

Cdn relaci6n a la vida comunal. 

a) En cada grupo escolar se formaran comisiones que revistan la 
mas sencilla de las formas que en sus agrupaciones adopt6 el 
holnbre primitivo y se les señalaron como trabajo de coopera
ci6n: el aseo y decoráao del sal6n de el.ases, el cuidado del 
jard.fn y la protecci6n a los niños pequeños y 3nimales. · 

b) :Juegos que pongan en ejercicio l.as act.iv.idades f!s.icas: mar.;. 
chas, saltos, carreras, bailes y cantos regionales ·o de ca-"." 
racter nac.ional, con la mira de'aprovechar estas activ.idades 
en las f.iestas escolares. 

e) Narraciones de cuentos en la forma que se ha indicado en el 
año preparatorio. Fabr.icaci6n de juguetes util.izando barro, 
cart6n, madera, tule y palma. Estos juguetes serviran de -
adorno a la choza juguete señalada para este año, y se proc~ 
rara que el tipo de los muebles y adornos que el ~iño cons-
truya, esté en relac.i6n con la habitaci6n que va a adornar, 
teniendo. cuidádo, al construirlos, de utilizar herramientas. 
'de; fac.il manejo y materiales de l.os mil& conocidos en la loe~ 

.. ': l.:l.dad; ·:, 3~'.L ~;}~: 



d) 

e) 

f) 
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Excursiones a centros de producci6n: huertos, jardines, 
granjas, campos de cultivo y bosques. 

Tejidos sencil.los de tule, palma e i.xtl.e o de otros materia.,:''.:~i 
.l.es de l.a regi6n que puedan util.izarse en la fabricaci6n de ··:\'j 

-:· .. t;, 
mal.l.as, redes, esteras, cestos y bol.sas. 

-- ~·:\'1 

Vi.si.tas a centros de industrias de car4cter primitivo: al.fa-··.··;: 

rer1:as, cestertas, telares, tal. J. eres de canter1:a y mól.ino~· .. ~. ·.:) 
"' '"-~ de. granos. , .-.z~ 

] 
C.ORRELACION MENTAL LENGUA NACIONAL. ;;;¡;;~~ 

Conversaciones en las que l.os niños . informen acerca de Ú)~ ·:::;:'·Vl!~ 
. trab.,.jos que han emprendido para el. trabajo de las plantas y .d_I! •..;n;,:;~ 
l.os .animal.es y. para hacer sus construcciones; igualmente .dar&n · -.,_.,:.::~1,¡: 

cuenta de J.a forma en que han cooperado par~ l.a real.i.zaci<s'n 'de''-:-:,,.:·~s;;;~~ 
. . ' :··· .. ::e:::'~~. 

obras en que se hace necesario. sumar J.os esfuerzos .de varios al.um:,z··/¡;~ 

nos y de su actuaci6n en el. gobierno de l.a escuel.a. . · .7~~;~ 

Descri.pci1!5n de hábitos y costumbres 

.que cuiden en l.a escuel.a o en su hogar y 

ven en l.as plantas que cul.ti.ven. 

~- 'f;'.:"".$ 

observados en 2lni.mal.•ll. ;:~\~~ 
de fen6menos que c;>bser~;,;;>::i~,!,~ .. ;- ... · ... ·:~~~ú.ili~ 

.. ... ~ 
··=-

"Recitaciones adecuadas a l.a edad, intereses y actividades die , : ... '"~7 
los educandos Y. dramatizaci1!5n de l.as mismas. · .. ((!¡~ 

. -;~~:t;\J~ 
-,.'.! ·1:1 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA - ESCRITURA 

'· 
Lectura .de anuncios, l.ibros de texto y de perJ.~dicós •.. ; . 

. -... " :·;';-· .. 
.. \;;:,~.;::.,·;·_~ .,· . :_-.(;_,,::~ ..... :,, <·.. ; ' .. ·V: :·:::-::-·· -~.: .: : . . '·. _;:_~· ... ·::.:,.~;~·~.::. f c: ;,,_ ,•:. ,;.2;.(.i;;.~.;~~,¡ 
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EXPRESION ESCRITA: Formaci6n de ·frases en relaci6n con fas 
.actividades que los niños llevan a cabo. 

CALCULO. Conocimiento del sistema nacional.monetario y apre~ 

di.zaje si.multbeo de las cuatro operaciones fundamenta1es 0 nioti,,a:.-
das. por el a&pecto cuantitativo de los trabajos que realicen. 

Ejercicios que tiendan a dar habilidad.en las cuatro operacio

nes fundamental.es empleando los ndmeros de la pri.~era centena. 

Resoluci6n de problemas mentales y por escrito derivados de -
los trabajos y experiencias de los niños, sin que excedan de cien -
.las · cantidades que se empleen. 

Ideas ·sobre !.a forma, posici6n ~ situación de los cuerpc1s. 
ri.v~da de las observaciones y actividades de los. niños. 

CULTO A LA PATRIA 

Este c~ttulo coinprender4: 

at Conocimiento de la localidad y sus alrededores·: .. 
telegráficas qlie la 

los_ pueblos vecinos. , Ciudades con las cuales --- . 

Productos m4s importantes y lugares de consumo. 

·brea mas notables de nuestra historia: 
Madero • 

. ct Informaci6n muy somera rel.ativa a nuestra organizaci6n 

lttica actual., -. fi~ de <;¡Ue l~s niño1> tengan una idea. de l.o · q- ' 

be-ser.Wi:9obierno·popular. 

i~~~jij'.;~~i~:.~~:':-~'.L· ~· .'º· .. V 
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d) Dramatizaci6n de algunos episodios de nuestra historia,.·;·::;;;, 
en que tomen parte l.os niños con motivo de las fiestas nacional~l'Í; ':::¡~ 

e) Saludo a la bandera y canto del. Himno Nacional .• 

OBSERVAC:IONES. 

. . .' . '.· ... ·.:_,~; 

a) En este año no habrá fundamentalmente diferencias entre·> ;-.;; 

l.as actividades de los niños y de l.as niñas. 

b) Predominarán l.as actividades motoras y constructoras. 

é::J Las actividades que ocupen al niño afectarán tal foz:ina /' · ;:~) 
que no revistan l.a seriedad del. trabajo formal., sino que. ser!n de·.:···'' 

:::r:~~::::a d::t~=s d:i~:s a:i:::e:~::r:: ::u:~l. t!a:::n::~::.:=t~~J 
te de placer y de que el juego es útil. :,;;;::;;[~ 

ACT:IV:IDADES PARA EL SEGUNDO ~O 

.... :~:i~ 
·. ~· 

... ':'·'~·""'~' 
Con relaci6n a la nutrici6n. 

a) Siembra y cultivo de hortal.izas, plantas y le~~~oSa~;:,= '_L~-
.. --·.~·:;. 

,gram!neas y forrajeras. 
Pl.antaci6n de árbol.es y ce1ebraci6n de Fiesta del Arbol. 
b) Cuidado de animales como: aves de Corral,· palomas, gan-

sos, conejos, borregos, cabras, cerdos, vacas, abejas, gusanos de .. : 
·-·" seda, peces. . . 

c) Recol.ecci6n de fi.-utos, semil.las, ra!ces, tal.l.os, hojas~:· 

huevos, l.eche, miel., enriqueciándo el. Museo Escolar, arregl.!ndo· .;..:· 
dicho Museo, haciendo l.a cl.asificaci6n, redactando y poniendo las 

·:>tiquetas y formando catál.ogo. 
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d) Practicas de economta e higiene dom~sticas, servicio de 
la mesa, arreqlo y colocaci6n de los trastos de cocina y de come-
dor; el. bracero coman, uso de la leña y del carbón en la cuéci6n de 
.loa al.imentos. 

e) Preparaci6n de al.imentos basada en simples prácticas de 
cocina: ensaladas, legumbres hervidas, carnes blancas, rojas· y ma
c¡ra•, asadas y cocidas, huevos hervidos' fritos, asados, cocidos,. 
encurtidos; dulces y conservas de f~cil preparaci6n tales como ce~ 
reales y fAculas en leche, frutos en jarabe; trituraci6n de granos, 
matz, garbanzo y arvej6n. 

f) El Aqua: procedimientos comunes para hacerla potable. 
g) Continuarán las prácticas sociales indicadas en el. pri-

mer año. 

CON RELACION A LA DEFENSA. 

a) P::o~·ccto .de construcci6n en pequeño_ de una casa rural, ·;.; 
conatruy•ndo sus anexos y equipo de <Itiles y muebles. 

b) Reparaciones sencillas en el mobiliario escolar y en el. 
del hogar. Trabajos de atornillar, clavar, armar y desarmar, pi~. 
tar y barnizar. 

c) Pintar los muros,· puertas y escaleras del hogar o .de i'a 
escuela as! como resanar las paredes y pavimentos con mezcla, yeso 
y cemento. Pegar ladrillos, losas y mosaicos en los corredores o 
patios de la escuela. 

d) Formaci6n de s·ociedades Protectoras de Animales lltiles 
·. al hombre t1tles como lagartijas, sapos, lechuzas, mariposas y al"~ 

nos p!jaros¡ y de ligas para combatir animales dañinos al hombre~ 
a las plantas y a los animales <Itiles. 

e) H4bitos de aseo personal e hiqiene colectiva: lavado ge
neral_ y parcial del cuerpo; aseo y desmanchado del vestido; limpi!!_ 

-· _za del _patio, corredores y salas de clase del pl<;lntel; _aseo y _con
servaci.6n de instrumentos, herramientas y titiles escolares. La -
recálna:r1t: principales prácticas relativas a su aseo,._ ar.reglo, -

·ventilaci.6n ydesinfecci6n. Clubes de aseo y ornato. 
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"""". 
f) Lavado y planchado de ropa blanca y de color con especi.!. :'.i~j 

1idad en telas de a1god6n y de lana: fijaci6n de colores en te-,;; :'.j:[i; 
.las lavables, us.ando de preferencia la ropa de. los alumnos. ·;i';~ 

g) Corte y costura de sencillas piezas·de ropa: .zurcidos¡:::-···''· 

::m~:::s; ~!~~~s y pegado de botones. Fabricaci6n de sombreros .:. ·~t 
. . ~: ·.;·-~:'.~21 

CON RELACION A LA VIDA COMUNAL-

a) Formaci6n de sociedades cuyas actividades serán: áseo 

y decorado .de 1a escuela; participaci6n en el gobierno escolar·: 

protecci6n de animales y plantas Gtiles. 
b) Ejercicios de actividad f!sica: marchas, saltos, carre- :·,;;~ 

·:"·~~'.i 
ras, luchas, bailes, cantos, juegos y deportes sencillos¡ Liga de 

Exploradores. · >·;::?) 
c) Reco1ecci6n de plumas, pelos, cera, capu11o.s y otros m.!.· .. :'~'?; 

terial.es usados en' los ·trabajos manuales para el. museo escol.ar. .· .. ,( 
.. · ::~:2.r. 

d) Fabricaci6n de objetos util.izando. arcilla, madera; .111at41t~ ::iiüi 
~i81e~ t~xtiies, piwnas, peios y pie1es~ ~~ 

e) Excursiones a centros de vida y de ·producción: huertas;,:::.:';",;~ 

jardines bot4nicos y zoo16gicos, bosque y campos, establos y gri0~.:§i}~ 
fas. · '}~~ 

CORRELACXON MENTAL. LENGUA NACIONAL •. 

Conversaciones en las que el niño re1at·e sus · obaervacionea: Y. 

experiencias. Relato acerca de trabajos investigacion,;s y delicu.;. 

brimientos que el hombre, a través del tiempo ha realizado, en la 

serie .de actividades en que el niño va participando; narraciones ... Y· 

·descripciones acerca de los lugares visitados por los n~ñcis, ten.:..;_, 

di.antes a enriquecer su vocabulario, aumentar su i1ustraci«5n ,;·de-:·: 

&arrollar sus sentimientos 'estéticos.· 

:cc:imposici.«5n.inotivados. por trabajos que 

Ejercicios de redacci6r1 ·/: 

-~;,~ 

.. -.;, 



cartas y·otros documentos. 

Bibl.ioteca Infantil.. 

·c:IENCIAS NATURALES. 
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Lectura de cuentos y formaci6n de una 

Estudio e investigaci.6n provocados por el. cuidado.y el. cul.ti

vo de pl.antas; reconocimiento de tierras arcil.l.osas, arenosas y --
,,calc&reas~ abonos y fertil.izadores. Anotación con respecto al. d~ 
sarrol.l.o, al.imentaci6n y vida de las pl.antas que cul.tiven en l.os -
jardines escol.a.res o en pl.antaciones apropiadas en donde haya jar
.dines. Estudio de l.as causas que perjudican la vida de l.as pl.an
tas y medio de combatirl.as: procedimientos para descubrir l.os par~ 
sitos y pl.antas nocivas. Rotaci6n de cul.tivos. 

Estudio de hechos y fen6rnenos rel.acionados con l.a vida de l.os 

animales dando a conocer l.as causas que l.a perjudican para el.imi-
narl.as y los medios apropiados para aumentar ejempl.ares dti1es. 

GEOGRAF:IA. 

Excursiones que tengan por objeto dar a conocer 1os acciden--· 

ta•.d.Eol terreno, l.as vtas que ponen en comunicaci6n el. pequeño po~.· 
blado con los pueblos vecinos; el cl.ima y pr~ducciones del. iugar. 
los centros de producci6n agrtcol.a, industrial. o.· minera, etc. I,!! 

formaci6n muy somera rel.ativa a l.a configJJ.raci6n de nuestro pa.!s, 
sus vtas de. comunicación, su comercio y sus relacio.nes con patses 

vecinos. 

HISTORIA. 

Pl.&ticas que tengan por objeto dar a conocer a grandes rasgos 

la historia de nuestra patria y l.o que nuestros antepasados han h~ 
ch.o ~r nos~tros, ceiebrando en l.a escuel.a, con ese motivo sci ... 

. ,_, lias ceremonias .en las que l.os niños deben tener una pa.rtici¡:.: .• 

:•.,:::",_,_,_activa:-::,.,,,,_ ... ,_. ··- .. 
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Se ha.ra"n_.dramatizaciones de los episodios m&s important~s. 
la vida nac;,~~ se formar3.n álbumes qu,. ~t¡p\~engan la mayor 
formaci6n relativa a los grandes acont,,cj._-,i•ntos de nuestra 
ria. 

Loa niños cant.-41\ e~ hilnno nacional. y adquirirlln 
de saludar a la bandera con toda reverencia. 

CIVISMO. 

Desda el .. año preparatorio se procurará que los niños 
parte en el gobierno de la escuela; pero al. llegar a· 

loa al.umnos deben tener ya conciencia de sus deberes y 

en lo relativo a la vida escol.ar y las informaciones 
bles para tener idea de como es el gobierno nacional. 

CALCULO. 

Conocimiento de las cuatro operaciones fundamentales con. 61\;.:· ...• ·,(··.:·::·• .. ·.:.(.;.·~.· 
teros y fracciones haciendo lo posibl.e por que l.os alumnos l.as ·--:~ __ 

efectden con exactitud y rapidez. Problemas num~±-icos _derivados:<;~~(~' 
de _activ:idades escolares del niño. Percepci6n de· las. formas y·... ··;.t~ 

fi.~raa que exi.sten en l.a natµraleza y apl.icaci6n de ias coni¡¡1;ru~ ·~ 
cionas manuales. :)3i~ 

' : ' .. '·:·::; "·\~.; 

El. canto y l.a educaci6n f!sica se vendrAn enseñandO sistema-.> ·;::f 
ticamente, aprovechando esas actividades en las fiestas··e·aC::oiáres.'":.,::f 

· ... ;.~~::~¿ 

El. programa para las escuelas destinadas al.as c~munidadea·:. 
rurales no indígenas, será fundamental.mente el mismo que se ·acaba· : .• '. 
·d~ señalar, pero en aquellas regiones en que la opini~n públi.c.a -: 
se manifieste vigorosa en el. sentido de que en el primer. añ,ó se :<;_-,··1 
enseñe a los niños a leer y a escribir, los níáest¡;os pueden.·~acei,E:;-;f 
1:>. 

-,~ --.·>>{ -::?.'~J~ 

·, Las ·escue la:s ··nocturnas . se dedicarán da . pra_ferenc:la_:a '.19•~~a.i,7,'i;'](<i;; .. 1 
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'i¡Ui.entes trabajo~ de enseñanza: 

I. 

II. 

:III. 

De deaanal.fabetizaci6n y de carA~ter cult~ral.. 
De con,ociniientos prActicos que mejoren la vida 

jo• de l.os al.umnos. · 
De orientaci6n social. (asuntos rel.ativos al. trabajo, ca- ;· 

pital. y cuestiones obreras) • 
IV. De educaci6n social (festividades, conciertos, reÍlniones) 

_ _.•:_· 

·' ~+,·-::ft, 
.::-~:J;;; 
,_':;~~ 
·::]~~. 

::,::~~ 
···,;·: 
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ANEXO 3-4 

EL srSTEMADE ESCUELAS RURALES EN MEX:J:CO 
PtlBLJ:CACrONES DE LA SEP. TALLERES GRA-
F:ICOS DE LA NAC:IO!il. MEX:J:CO, 1927 

1. El. estado de atraso que en todos 1os 6rdenes guardan l.aa··•:··:;, 

comuüdades rural.es de nuestro pal'.s, lla pl.anteado al Gobierno em~a~;~I 
do de 1a reval.uci6n, el. p:t'Obl.ema de l.a vida rural., el. cual. recl.~il;;)~s 
i.aper:iosamente una sol.uci6n satisfactoria inmediata si es que 1a R.::2%~ 
pdbl.ica ha de figurar entre ios puebl.os civil.izados. . >j~ 

; 21~ 
2. El. probl.ema de l.a vida rural. que resume entre otras, l.as --y¡ 

cuestiones de cdlllO hacer el. suelo m&s productivo, como dar al. campe~·::«i¡;t 
. ··<· ': -.\9( 

11:i.Óo aayor bienestar y m:ls comodidades, como incorporarl.o a l.a civ:i.,..'/•i:' 

l.i.sac:i.6n actual. y c6mo hacer l.a vida del. campesino mÍls grata . y a9~&..;j[[~ 
.de.iüc, no es sol-nte un probl.-. educativo. Para resol.verl.o ~ -;.:~L,# 

... ·:, '·"'<:.· 

de ·un.i.%'se a 1.a esc:uel.a los factores econ6mico y sociol.6gicc: ·es ·de.:.::.~. 
. _· . . _·:.,,:.-:·::i..rt:i;;, 

cir, • l.a 1.abor del. aaaestco. debe asociarse l.a del. economista Y' l.a .. ~'.óí"l', 
del.· soci6l.ogo. . . .. ,.2'.~i 

3. r.a Escuel.a Rural., si.n embargo, debe aportar para l.a sol.u .. )1i?~~ 
· .c;USn del. probl.ema un contingente val.i.oJ!O, En efecto, su- l.abor.:no,._.;..""'.·:~".'_¿ 

debe coneretarse a preparar un.a nueva' generaci6n de c¡qi¡pe11ino11 qüe' ~ >~11' 
11eque a entender y aaar l.a vida. rural. de un lllOdo m4a :intel.igente J ;_·' 7~; 
su · acci.6n debe wttendm:9e a l.a cammi.dad hasta l.oqrar con•89Uir: para ~:;;)J 

. . . . . . . . : . . ·.'. '· , .. -.?,:"';\ 
el.l.a -jores m6todos de vida, mejores mi115todoa de trabajo, -jor '.or•.-j:,~,'.~! 
ganizaci6n socia1, mejores medios de CQ8lUJlicaci6n, mejor sal.ubr:i.dad,':·:0 ;~-t:i 

y mejor at:m6s:fera espiritua1. ,
3

:, 

4. La Eacuel.a Rural. ~ instituci6n directamente encaminada, 

a preparar l.as generaciones nuevas debe: 

. a) Educar a 1os niños para 

.urbana. Bsto quiere decir que l.a 

ID& ~ado·y propio y no adoptar 
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b) Enseñar menos dentro de las aul.as y cada vez más fuera de 
los sal.enes de el.ase, a través de l.a experiencia. 

e) Seguir un programa práctico de estudios en el. que las asig 
naturas y actividades que comprenda sea l.a expresi6n fiel. de l.as ne
cesidades y aspiraciones de l.a comunidad rural. y de las diversas fa

ses de l.a vida del. campo. Con esto se quiere indicar que el. progra

ma de est:u<li.os no es uniforme para todas las escuel.as; l.as de cada -
reqi6n tienen su programa particul.ar dentro del. criterio que sobre -
educaci6n rural. sustenta l.a Secretaría. 

S. La Escuela Rural. es l.a instituci6n educativa por excel.en~~ 
ci.a, señalada para los pueblos como el. nuestro, cuyo progreso ecor.6-

mico radica fundamentalmente en el. cultivo inteligente de l.a tierra 
y .en l.a explotaci6n racional. de las industrias que con l.a vida rural· 

tienen conexi6n. 

6. La Escuela Rural. es igual.mente l.a más indicada, para un 
pais que como Hl!xico, aspira a l.l.egar a un estado social de mayor 
equidad y de mayor justicia. Es la instituci6n educativa más demo~-
cr&tica: primero, porque se dirige al mayor nfünero; y segundo, por-
que est~ .llamada a corregir el. error en que hemos incurrido durante 
m&s de un siql.o, de formar, mediante l.a educaci6n unos cuantos sa--~ 
bios en medio de mil.l.ones de analfabetas. ESto expl.ica la simpat!a 

con que el. Gobierno emanado de la revo.luci6n mira el. problema· de las 
Escuelas Rural.es y la devoci6n que pone para mul.tipl.icar su ndmero y 

actender su acci6n igualitaria hasta l.os m&s pequeños poblados del 

territorio nacional. 

7. Desde el. punto de vista ético, es.también una insti.tuci6n 

dtil: ell.a ha de combatir, por todos los medios que estén a su al-~ 
canee, los siguientes factores de degeneraci6n de la raza que cons-

t".ituyen un tri:inqulo trágico: fanatismo, al.cohol.ismo y uniones 
sexual.es prematuras. 

• 
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8. Las Escuelas Rurales destinadas a la incorporaci6n cU:ltu·..;_: .. · .. ·~ 

ral del ind.io, tienen, adem&s una funci6n particul.ar: el. uso ·del ''"'~~<:~ 

idioma castellano como base de l.a incorporaci6n que se persigue, y ~ f0 
la creaci6n da fuertes v!nculos de solidaridad entre indios y mesti-)~ 
zoa· por ser 4sta la piedra angular del ideal nacional.ista. ··•:i 

9. 
nada". 

ñanza, 

As! pues, la Escuela Rural no es una escuela de "Peor es 
Debe comprender, por el contrario, todos l.os grados de 

desde el mas modesto y más bajo hasta el. más elevado. 

1. Es de desearse que la.·educaci6n rural de car4cter pri.Jnario",f~~¡( 
sea completa y comprenda los tres ciclos correspondientes a las · es-,0.>?;:;;; 

cuéias· urbanas. La realizaci6n ce {lste ideal prodrá conseguirse ad¡:;~·f'~i 
t!ndo en los administrativo ~l sistema de consolidaci6n .de escuelas.;':~ 

. mediante el cual pueden los alumnos ampl.iar su instrucci6n pasando -·-,,i;~ 
de uan escuela de tipo inferior a otra de' carácter más avanzado, 

cuando han acabado su instrucci6n en la primaria. 

2• Aunque este tipo de organizaci6n es econ6mico, 

sin embargo, además de buenas carreteras, medios ráp.idos 
porte que el pa!s no está en condiciones de expensar. Estas 
cul tades econ6micas momentáneas no deben desalentarnos;. y en:· ~sta .,;_ 

virtud ya estudia el Departamento l.a forma de ensayar este .sistema; 

3. Colocándonos en un plano practicable, 

' estamos organizando son de un tipo sencillo .. 
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atendidas algun~s por un sólo maestro, y otras por dos o tres, 

cuando más, incluyendo al Director; e impar-.n la educaci6n rural que 
se considera absolutamente indispensable para promover el progreso -
de los campesinos. 

4. La.Escuela Rural es mixta, con el fin de lograr simult4--~ 
neamente la cultura de hombres y mujeres y hacer desaparecer las de
sigualdades que han perdurado a trav~s de los tiempos convirtiéndo a 

la mujer en una esclava del hombre. 

S. Las Escuelas Rurales tienen dos periodos de trabajo dia--
rio: durante el d1a funcionan con el carácter de escuelas de niños, 
y en las horas vespertinas o nocturnas atienden a los adultos. 

6. Aparte de ésta labor formal de educación, las Escue--
las Rurales realizan una intensa labor social reuni6ndo a los habi-~ 
tantes de la comunidad periódicamente, pero con la mayor frecuencia 

posible, para efectuar fiestas de sal6n o deportivas, para comentar 
los acontecimientos sobresalientes de la vida nacional, para cambi~r 

impresiones sobre los problemas y preocupaciones que afectan de 
algdn modo la vida del poblado, para instituir agr;upaciones de di---
versa 1ndole cuando hay motivo para ello, etc. En esta interesant1-

sima labor, algunos de nuestros maestros rurales han realizado ver-
daderos prodigios, si se tiene en cuenta los medios tan exiguos de -

que han podido disponer. 

7. El trabajo diario en las Escuelas Rurales comu11111ente est~ 
en consonancia con las costumbres de la regi6n y con las necesidades 

de la comunidad. 

En cuanto a la duración del año escolar y la época de vacacio-
nes, las escuelas rurales se ajustan a las disposiones que dictan -
las direcciones de educación federal respectivas, teni6ndo en cuenta 
las condiciones del clima y las ocupaciones de los habitantes. 
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EL EDXFICXO, SUS OEPENDENCXAS Y ANEXOS 
Y SU EQUI.PO 

l. En este particular, nuestras escuelas rural.es dejan muche>' 
que -desear. Dada la premura con que l.as hemos establ.ecido,. nos -

hemos conformado con !.ocales improvisados que fueran constru!dos 
para otros usos y estan muy lejos de llenar las condiciones que 

sotros deseamos. Esto, no obstante, las reiteradas gestiones de 

nuestros inspectores y la valiosa iniciativa de los maestros, han 
logrado que en algunos poblados levanten l.os vecinos locales 

dos, como podra verse en l.a secci6n de este libro destinado a 
graf1as de escuelas. 

·~:}. 

2. El Departamento ha recomendado a los Directores de Educa~_- .. ;:;; 
_;~~ 

ci6n y a los :tnspectores, que en lo posible procuren conseguir- para· _.,, 

cada Escuela Rural un local. adecuado y los anexos indispensables -
para el mejor funcionamiento de la instituci6n. 

· .. .:->~~~ 
3. Para fijar l.as condiciones del. l.ocal. y determi.nar sus de--''~¡,.;~ 

..... """"'·"'" 
Pendencias· y añexos as1 como su equipo, habr4n de considerarse .pri:.,_;':''2;'1 

: . '~- '-·~- ·;, .. ,l;--·-" 

mero los sic;uientes factores: poblaci.:Sn escolar, nilmero de maes..;:.;-:~t;:,; 

__ troa necesarios, grupos que comprenderá. la escuela, actividades pre-;.;,;;;Í 
dominantes y condiciones econ6micas de l.a localidad. Los primeros-··;~, 
de--6stos factores son obvios, pero el 111.timo necesita alquna axpl.i-/•::.W. 

ca~i.CSn. uonde l.a ocupaci6n predominante de l.a gente sea _l.a aqri.~i~j~ 
tura, los camp:JB de cultivo de la escuel.a tendr&n que ser m4s. --·-·'.\'ii 
clmpl.ios y l.a cr!a y cuidado de animales eatar4 -en conexi.6n· con ·1a.- . .;.·_ ,-.~~~ 

.~~ 
importancia de los trabajos aqr!col.as; las regiones que se dedicait-c ·>7_$ 

a l.a cria de ganado son rel.ativamente pobres, la poblaci6n aacaiia r' ¿~ 
sus explotaciones rural.es son _reducidas, de modo que las escuela ~~e·;;:; 
rural de esas localidades no exige muchas ni grandes· dependencia•;."".· .... 

an las_ regiones netamente industriales, la Escuela Rural. emprender~----
tambi€n trabajos agr1colas, pero necesitar~ principal.mente depen---

dencias industriales. 
~. '. ,.,. 

,,;_· 

. , .... :- ,:.~:;~ 

;. .. · :<:~::::~·~,~~~:;_;,-¡ 
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4. Hasta donde sea posible el edificio escolar 
·'.mejor de l.a comun.idad por su aparien~.ia y estructura y 

::~didadelÍI. Loa m4s modestos pueden ser de una sola aula 
. . . . . ' 

data& aula& pueden igua1mente, ser del 'tipo cerrado o abierto. 

'" ·'?··).~?:;t~~~~ 
: ,~ e:~. 
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ANEXO 3 

AULAS CERRADAS 
,._, 

_·. :~ 

Su capacidad será de cuarenta al.unnos, disponierdo de un metro ~cdo , ;':,:~ 
de a·rea_: - • Sus dinensiones serán: 8 me'"....ros de largo por s de ancho y por· -: . ·,···,·~~ 

3.50 a 4 metros de al.tura desde el piso a la parte inferior del te<:ho. El Pi- •·· i'.1 

so se construir.! a un metro arriba del suelo, tanto por higiene c:aiO· para i~; .. J~t 
grar un mejor aspecto est~tico. La iluninación de las aulas se har~ por tres ,,;~ 

:3:=~ant;,gre1~:: ~~º==~ ~cro~oc:=·: =~~~ },~l 
mesa.de escritorio del profesor. En el misio lado y dentro del muró, se·deja-. -~:e'~ 
r4 Wl pequeñ::l espacio a manera de al.acena para que sirva de estante y de libr:~:~;,_. >··''-~) 

·;:·~~~j~ 
z:o. El. pizarr6n se pi:oyectará: de manera que quede construído en el. mím mW:o 
a base de canento o clavando la te.la apizarrada en el misno mw:o y poniéndolle - . ;:{'~ 
un marco de madera de unos cinco oent!metros de ancho para darl.e vista.. Es -

oportuno sugerir que en tierra caliente estas aulas tengan alrededor OOÍ:Ledol:"1i!! 

a¡¡¡;llo. 

En las escuelas de dos aulas, ambos salones se canuni.car~ por un paaillO. 

cubierto que dará acceso a una pequeña oficina para el Director, de tres metzoa 

por dos metros treinta oentrmet:roS. 

La entrada a la aula o a la escuela se hará por una escalera construida:. Y"~ 
al. frente. >:'.~ 

Son de más fácil construcci6n, pero deben ser más espaciosas disponiendo 

por l.o menos cada una de metro y medio cuadrado y adiciona'.ndose un pequeño cua-, 

dro de cuatro o cinm metros para guardar la hen'élllli.enta y materiales~]_.,..,. 

en el. trabajo de l.a escuel.a. Estas aulas ~ instalarse debajo _de los *'1::1!2 
les grandes o copudos o C011Struirse haciendo simplemente techos de dos aguas 

teja acanal.ada soportados por pilastra.e ·= de namposter!<'.l o postes de mactera~ 
~ de esta aula se construirá U."lél pequeiia barda de no m!s . de un metro . a:e 

'- : .. ~~ 
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altura cx:.t una o doS puertas de entrada. Para canplet:ar esta aula se proyec

. taran en su derredOr pequeñas parcelas de cul.tivo dedicadas al adorno de la e_!!!. 

cuel& y a la obaervacidn de los alunnos, pero no a los trabajos fomtales de -

agricul.tura. 

5. Se recani.enda muy especialmente que el edificio de la Escuelcl Rural. 

· cumtte con una sala de regul.ares d:ir..e."1Sior.es destinada a las reuniones socia-

1-: la misna sal.a puede servir para la biblioteca de la canunidad. Si las 

a:nlici.a1es eOordnicas no permiten~ mejora, entonces bien puede a=ndicJ.e. 

nar• para el. objeto una de las salas ootaroola con sill.as simplemente y ~ :;; 

algunas mesas ordinarias. 

I4 otra au1a ~ mesa bancos y se destinará excl.usivaroente a trabajos 

de dil:lujo y escritura. Ia. biblioteca podrá: anplearse cano sala de clase, en 

cxmbinaci6n con la otra aul.a, adoptando el sistana de rel.evos. 

6. Siendo absolutarente indispensable que el maestro viva en la escue-
1.;i, el edificio escolar tendrá una construcci&l anexa para habitacil!n. En IÍ!, 

ta CIOl\9trUCCit5n el maestro dispondrá de una pequeña sala, de una ~.·de 

su oocina y cx:medor, de su W.C. y lavadero y de una pequeña azotehuel.a. 

,·,: 
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ANEXO No. 4 
·,, ... : .. ::~ 

B. ANEXOS PARA LA CRJ:A Y CUIDADO DE 

ANIMALES. 

Ia. cr.ía y cuidado de .an:iinal.es reclama ma}"Ores construcciones. . La·,~ <)fJ;; 
tancia y rdne= de ellos dependen de las especies que se cr.íen y del rubero .. de ,3 

.. '.'. ~ } 
cabezas que se tengan; pero para una Escuela Rural zooaesta que tenga los azli• ·. 

:·;. 
mal.es cbrésticos indispensables, ten:Irem:>s que considerai:- las siguientes ~ · :•x 
trucciones: 

2. CASE'mS PARA CE:RDCE. Para J.os ceroos será' conveniente tener .. do& -

casetas movibJ.es dentro de un =ral que se cultivará para que J.os cerdos· ten- ·· 

gan alimento verde en J.a ~ q:iort:una, se reccmienda que las escuelas rurales 

no tengan tÍnicamente machos que s6J.o con..--unen, es conveniente que tengan han- . 

bras para cr.ía, por J.o menos dos. 

3. Estos animal.es - -
pueden alojar en una pequeña constxu=i6n en donde haya departamentos para .J.a&; 

vacas y sus becerros y para las cabras y ~jas. La superficie del corral ~· 
xo puede ca:Lcularse y a metro y medio cuadrado por cada animal pequeño Y por 1:1!:!. 
rrego o cabra y de 6 metros cuadrados por cada vaca. 

4 - <X'fiE.JERAS. 

Basta tener unas cuatro jauJ.as para las ex>nejas, otro para el. mac:ho y WX> o des 

depart<mlentos para las crías, todo esto debajo de un tejado para que no reclane .· 

tanto trabajo ni requiera capital.. 
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ANEXO No. S 

ASUNTO: Rinde informe rel.ativo a 

1os trabajos de 1a Misic5n Cu1tural. 
enviada a Tepehuanes, Dgo. 

Al. Jefe del. Departamento Es=lar de 1a 

ra.l. 

Me es honroso rendir a Od. el presente i.nfoone relativo a los trabajos ·~ 
!izados por la Misi6n Cultural. que actuCS en Tepehuanes, D;¡o. y cuya jefatura me -

. ~ oanfiada • 

. Vencidas las dificultades <:;'.!e = ¡;:rcsantaron para la. obterlciCSn de fondos a -

.. • vi&ticos ·y_ 9astos de la curtidurla, _as.! cano los . que originc5 la equivocacic5n &u--· 
_ frida al. . 901.icitar l.os pases de fe=ocarril. que se pidieron para Durango cuando - •· · · 

dllÍ:lllrfan ser para 'l'epehuanes, salid la Misil5n por partes, habiendo sido 1os priJI!!. · . 
ro. en lleqar los señores: Dr. carlos Ferrer Mac Gregar y el Profr. Andrds l'lf_; 

zes. 

Los señores ~fesores Jeslis Mar.fa Lenus, Al.frado CllTaacX> y· yo arriblmDB 

a Dw:ango el. cUa 11r pexo CCllD solamente hay tren~ Tepehuanes los lunes,~ 

ciO!eS y Yiernes, l:albimos que esperarnos hasta el. 14 en que llegam:>s al. pinto de.:-· 

i'Uudn. 

los maest:nJS rurales acatando drderies superiores, llegaron el ella 7, el. -

~para la apertura de el.asea¡ de ese dfa al. lira 11 1o ocupa=n, bajo la di

J:9CCi6t dBl. Sr. Profr. Jesds De1gado en ·reMi.r. datos est:ad!sticos, aprender va

rios cCll:oa «1ue unos o:inx::fan y otro& no y en trabajos de organizaci6n. 



·-! .• 

-515-

El-~ Instructor, Sr. Delgado, fornd la matrículá que·~ P'==i~'.:~~1 
~-a e.te infoáne. ·· 

, ;:_,~ :.: •. 
.Al. lleqar los. primeios profesores, Cl.Elpl.iendo con disposiciones ~> ,,_ 

··abrieron l.ós =- cx>n una sencill.a c::erernoni.a que presidi6 la autori~ nl:inicl·~;:;¡r 
pal.. Eato se efectu6 a las 8 de l.a mañana del día 12 del pasado ciiciémbr~. - ···;¡~;f& 

. ,·. ·. : :;\~¿~~-

·.· ··· ..... _;J;k~~? 
·::.:.:.'·<¡ 

At.endi.enjo al cl.ima y a las costtmlbres del lugar, foxmul~ el. horario. si,;,; .. 
'". guiente: 

De 7 a 8 . - Educaci6n Física. 

B a , 9 .- Libre {almuerzo) • 

9 a 10 • - T&:nica de la Enseñanza. 
10 a 11 • - Hi.gieile y Psiootecnia. 

11 a u •'.'" Solfeo y ort~. 
12 a 13 .- Organizacioo Escólar. 
13 a 14 .- Libre (cxinida) 

14 a 17 .- Curtidurta ':¿<:Le .... , •. 

17 a 18 .- ~caci6n Física. . . . . . . .·· : ~ I'·m2"lt~~ 
Después da estar rigi.end:) este horario, lleg6 el fOJ:lllUl.ado par ese. 0eper"'.:•·.,;~,. 

No· me. ~ ·posible seguirlo. pC>rq\le no. era· posil:Íl.e iniciar laa ~~;~ 
- ' - . . . . '. . ... -· -- - ·~, ' 

1u ll!tis. de la mañana pues, a era hora. y en aqueua latitud y por.. estar .. la ~ .. 
ci.dn rodeada de eleVa.ciones, oo <SMneCe todav!a. 1\dem4s. siendo la ~~'(;.~ 
1l'IJY fria por · l.as f:recuentes nevadas y hel.adas que tic nos.~· ~-~~i ~;:.;;:1 
do el tientX> de el.ases y no estando eJ. personal. de maestros· rural.es ~--:-' .~:•;~ 

.dos a ella, considere la hora in:portuna. .: >' 
:.·."'~ 

O:llP la mentalidad de los IlliSestros y los al1J1mOs no esta nuy cultiva4i1 ~ : . di 
es muy alta y su atenci6n no es ll'llY oanpleta, dos horas de el.ase. sobi:e. e~ _mimlOJ .. ':'};: 
asu.~to les pz:oductari. cansancio.·y poco podr!an apravechár. . ... · ···.:·e·. •·.~·.- ,.,,.,. 
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Qx\ la aincari.dad que llW3 caracteriza y dll8ailndo solamente una rrejor ºE. 

~ ,Pllr• estaa misiones, estimo CClllJ un erxor la formaci6n ae un ho~ 
rto·Gnico, pues hay que tener en cuenta, para elal:orarlo, el ne.lio e~ que la 

· ~ ct:da• al personal. y sus oostumbres y las del poblado s.a v=i-
. fJ.c:an. 

Los jefias de misi6n son los 1lnicos capacitados para fo.rmarlo tocando -

- .Dliplrt:amant:o señalar 1lnicammte el. m!nitto de tiempo que deberá ~ 
• al trabo.jo diario y a cada asignaturar aJ.lIXIUe ~te puede aumentar. 

Para el. desmpeño de nuestras 1.ab:lres dispusim:>s de un sa16n. en fCll:ma 

de. e8CUlldra y de un patio de 20 x 20 net:ros, situados anix>s frente al.. jard!n 

de la Plh' ac! cSn. 

lll ncbfl iario que utilizarros se fm:m6 de varias masas de cx:medcr, si

:U-, bancu sin respaldo y un pizan:dnr lo que en el poblado fud mis f&cil 

~-

La· clase de c:w:t:idurla se estableció en la casa de la Sra. Enriquet:a -

am:Lo, por contarse alU: con agua~ abundancia. 

La de solfeo y de Orfeones se di6 en la casa del. Sr. Jesds Fragoso -

quieq llCll prest:o saJ.6n y piano. 

No p.idiJiDs ¡;AJeS quejarrx:is de falta de oarcdidad. 

El Dr. carlasFerre:r Mac. Gregor, encarqadc de las cluea da Higiene y -
Psiicotecni.a, desanoll6 un vasto programa que, en detaµ,a, puede verae. en el 

info:ai'e qi. ran:lir.1 a S1.1 ~- l\dan!s de su clue, prcipag6, oon un 

blen lbd.to, la vacuna ymido de casa en casa, accmpañado da un maesti:o rural 

que. hac1a ~ca de ella. 
·.:.. ··;-. 
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El. ~to de sus clases no ~ iruy lisonjero, ro porque no poaeyera · la• 
mat:er.ia, siro porque el. elemmto a1UIU'l0 carec!a de la preparaci6n · cient:Uica 

necesaria. Aprovecha.ron mucho, pero no respcnlienm, oaro deb!an a los~ 
fuerzos del maestro. Este adenás, tiene un 1enguaje demasiado e1evado para · 

106 maestres. 

El Sr. Profr. ~ ~. encargado de la clase éie Educaci6n Fisica 
Y 'Deportes, c:unpl.i6 a satisfacci.6n su canetido; pero le costo nucho · trabll:Ío ·. 

triunfar en vista de que sus alumos no ten!an nociOn a1guna de m::Nimienta& 
giJ!n'fstiCDS y les cnstaba mudxl trabajo hacer lo que se 1es enseñaba. 

No pt:do, ni ClOil su ejeJll?lo, hacer que los naesttos se bañarán despi& 

de 1.o& ejerc:l.cios o deportes, pues n::> disponiendo de un baño acondicionado .., 

(llD haly en toda l.a pob1ac:i.6n) , ten!an que hacerlo en el. r!o cuyas aguas ~ . 

b1ln heladas. Solamente el. maestro Mario Mateo Val.dl!iz f\11!! el t1nico que ~. 

paiil5 al pa:ofea:n: • 

Además, OOUIO el i:ror;or ~-= de al.unn:>s pertenec!a a1 se:ia:> femenino, - · 

auect.a de i.?Dlnentaria adecuada: y m:> ten!a la oost.unbre de hacer1o, se~··. 
%01 rot::undiment-e al baño. 

OXl l.os grupos de niños y de adultos, tuvo uri gran ~to. pues ~. 

Uo en la p001acic5n el. 9USto por los deportes. 

En. c::aatW:>, el PJ:ofesar Alindo Carras=,. de Orfeones y ·aol.feo álailii6· 
un tr:Wnfo oaluxoso: puso once canciones y di.IS la .t:&::n.ica del. sclieo; ej'!!·· 

plárizando sus teorl'.as mn el.ases pdlcti.au> a niños de las esc:uel.u .lllDlic:iP.! . . . . . . . 

1-. 

Talrbién este maestJ:o rendixá a la Di:recx::i.15n a que pertenece 

pmmenori.zado. 

Para c::oaesponder 1as atenciones de 1a · soci ooaa hizo uná nueva cancidn 
•oye 'l'epeblana• que ~ cantada en 1a fiesta de clausura y que gwrt6 nudds!• .. : . 

. · . ' •.' . ,~. . .. -.- .. 
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Hay que confesar, que para el. canto, ·tienen adnirables disposiciones -

los naest...-ros de D.Jrango. 

La clase de c:urtiduda ful! tant>i1ín un éxito por la pericia que en e1 -

r.mo, tiene el profesor Jesós María Le:cna. Los p:x:os maestros hanbres. a~ 

di.eren =n :rel.ativa facilidad, distinguiéldose e:ntze todos el maestro José -

aefugi.o Ba=aza. 

Se curtieran dies y ocho pieles, entre ellas una de un leq>aZdo .llnen-

90 que, debido a las extensas y fxecuentes nevadas, fué cazado en los ~ 

dores de1 poblado; uedi.a de1 nacimi.ento de 1as orejas al de 1a cola, l. 75 m.; 

dta 90 y la altura era igual a la longitud de la cola. Esta piel curtida 
ser4 entregada par el Pl:ofesor I.en!B, al sr. Gral. Don Plutare:o Ellas CaJ.l.es. 

~ Olrtida tantñhl otra de oso color cafi!!, caZéd:> tanbih> ·en los ~ 

dcdo.."'eS. Las~ piel.es fueran de~. lol:o, ==a, cabra, tej6n 

y l.iabla;: unas fuenm <Dll(lndas y otras .facilitadas por los vecinos para su 

curtido' pero consei:vamo la propi.edolld de ellas. 

Las pieles fuenio Rpiartidas entre los maesttos y las otras quedaron - . 

para el. Mlsco que est:& fOmendo la Dixecc:i6l General de Educaci6n Federal. 

As.istU5 a esta clase e1 tmi.oo curtidor existente en el runix> quien na

turai,-t:e, 1!lJll UIJD de loG m5s ~-

Creo que si la industria fué bien.escogida por la abundan

cia de materia prima no lo fué en relac:i,óncon el perstinal,y;ues =~ 
lo he di.ello, alJundan .las nujei:es. Sin enbu:go, ~ de ellas, las Sritas. 

Guadal.upe Valenzuel.a, Sara Oíaz y María Trin:i.dad 1\costa, fUertes y aniJIDsas, 

~ blerDs cxmoc:imi.entos ~- IAs de!ás obse1:varon todas las 

apezaci.crJes de curtido y taoanJn. val.:i.osos apuntes. 

Teca e1 'bD:1lO a. mi. el.ase. 

se. ne di6 un progrma am::> paxa tres meses de clases a>ntando con al~ 
ros nomialistas, par ejmplo, y am::> para un año de trabajo sierido los oyen

tes personas carentes de ¡n:eparaci6l'l cientifica y pedagt5gi.ca. 
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Hecha la cl.asificacl.6n de mis a1umnos, me =nvend: de que wi quince por 

ciento ten!a la edncacil5n primaria el.eaenta1 y el resto ni eso. Hago ia ~ 

raci6n da que las neestras =al.es res entendidas eran las Sritas. Sara o:taz; 
Q.aadal.~ Valenzuela y LUz Bet:ancourt y entre los maest?:os los señores Gena= .

Trujillo, Mario ~tao Va.ldéz, Jo:z:ge llcosta Y Po::lro ~-

¿Qui! hacer? ID que en este caso a=nsejaba el buen sentido dar los axq 
cimientos que fal.taban y enseñar la tlScníca correspondiente. 

~ esa doble labor, :yendo lo nás despacio posible y caro el tien¡:lo. 

ara m,¡y .poco, las al.unnas no gustaban ele la =rtiduda que no estaba apropiada 

para ellas y caro lo m:ls irrp:Jrtante era que aprendieran a enseñar, t:ane las -' 

deis horas de la taroe, cuando se repet!an en la c:urtidur!a operaciones ya vi&:_ 
tas por l.a& maestras y me consagré a continuar mis enseñanzas dando .as1 ~ 

ndnero de clases. 

NO hay que alaDnarse ItUcho por lo dicho acerca de la nentalidad de. ,l.Oll ..;. 

allalDJB, pues .hay. que tener en cuenta que no son si'r10 aficionados de m,¡y •· ... , . 

buena vo1untad y tezorwdos en el =abajo a. quleno=l falta. la ~. ~.;:"::·:~.~' 
pendiente. Nin;¡1ln maestro, mejor preparado que ellos, es capaz de servir pCIC' :;,';.~i 

·.;t; 
dce pas:l8 di.arios. '::_',,_.::;·t 

~.-~J 

NO t:uw.i' %11.ldx> que trabajar en la ~n de la enseñanza de ~ eecriq;' .;.~:;' 
ra-lect:ura, po:cque conoc!an el llamado método natural. En este asunto llB - ·· '"' 

usDita a ef'~les a ordenar las clases para obterer nejores resul~.,:~.: ... ~. 
sal.var las deficiencias que segllil ellos, presentaba e1 mi!todo. · · < 

, .. 
ejerc:ici.oa de redacci.6n, descripci.6n, recitaci&i y ejercicios de lenguaje 'aiya .. /~ 
técnica no l.es era nuy familiar o era nuy anticuada. 

Carec!an de buerx:Js procedimientos Para la enseñanza de la Enseñanza-~S ·-.~~. 

rrética y aqu! hube de det:enmm bastante, hasta enseñarles los nejores.mdce.•'._'>i, 
ele enseñar las cuatro operaciones fundamental.es y l.ca de ap~icarl.a&. · 'i 

·---,~.-.~<~~ 

. . . .... e '.,¿,nl~ 
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En uuntoa de geanetr!a tuve que enseñar la materia y la técnica =mi!. 
~. para ir de acuenlo oon l.as nuevas t:eorlas, hice la transfol'.Il\Cl.ci6n 

da un tallo ci un cuerpo gean!trioo: el. cilindro¡ i!ste, por la ¡;iroyecci6n ('@ 

li.éndo• da l& luz aol.ar y sircpl.erente pasarño por sus oonto:cnos un Upiz, -

l'!8 di<5 el paral.alogram:> ~: valí~ de la diagonal, lo divido eri -

dc)9 tri.lnr3uJ,oe rect:.1D;JuJ.os: oon las dos fo:crré dos triángulos obtusSngul.os y -

dc)9 actutan;ulos, iaósoel.es por sus lineas; e hice e1 estudio de todo esto. 

All! procad! con otras cosas naturales hasta darostrarles que as! cano -

1- Nlb!a si.do f&:il. y aqradable l.a adqui.sici6n de estos oonocimi.entos lo era 

para la. niiics. l'Or. su puesto que cada una de estas e~ ful! aplicada a -

~ conatrucci.ones y usados con ll'Otivo decorativo. 

El asunto relativo al. proyecto de trabajo ful! ta:nbi~"l dominado, caio -

lo .~ loS trabajos originales que ao:xrpafu. Natura.lmmte que son ~ 
rrectoa todav:!a, pero que la pr!ctica constante, les dará mayores facilida

dea para corregirlos y perfeccionarlos. En ellos se verá que l~ hacerles 

CXiJiiL«Dar que los conocimientos deben desprenderse de las actividades moto

ras; l:l:º :fu?V'~tal de l.a escuela de la acci6n. 

c.c:merd por proyectos de trabajo f&:il. de realizarse en un d!a y tm:mi

na con los generales paJ:a un aes o más tienp:l. 

nus~ mis enseñanzas daroo clases a los alumoos de las escuelas 111.Uli

cipal.es. pues era de suma iltp::>rtancia evidenciar las teorj'.as. 

· Todos estos aauntos fueron llevados hasta el. seguroo grado del segundo 

·. ciclo, ~ haber asistido a los cursos al.gurKJS maestros del Estado y de los -

JIUU.cipi.Ds vucirDs. 
La awsti6n de orqanizaci6n se limit6 a la resoluci6n de los problemu, 

que se lell hab!M presentado a los maestros en el ejercicios de m,i pi:ofesi.6ri 

y fueron los siguientes: 

l. La casa escuela y sus condiciones. La escuela_ al. aire l~-

2.- El ncbiliario y la manera de sust.it:uírlo ventajosanmnte. 

3. La. matrícula y su objeto. 
4. Lll clasific:aci.6n de los al.umrxis: física, ~ica Y menta1-.. 
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El prograna múrl.nc. 

El horario escoLn-. 
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7. 
8. ~ :::::: :1 ~~el.a de j~~ un solo maest:l:O can dos o mas 

CJl:UpOS o graébs. . ~'i1 
9. r.a di.scipl.ina natural.. Yt~ 

10. La pn:r¡c(:i6n de alumnos dentro del año escx>l.ar. ' ··· •;;~ 

11. Las pruebas finales. ~~f,El 
12 La func:i.00 social.... - '.:{~~. 

~asuntos, de suna :i.np:>rtancia para alumnos, maestxos y autoridades'·· .\~ . ·.- ... ~.;t=~ ==: = ~mpo~an1:_:::=~t==~ envirtlld de - ;~W 
'.>~.~ií~ 
:~·~·:~~t~ Esprialmente me cxmsagré, con nayor detenimiento, a tratar l.o i::eliii.tivC> 

a J,os puntos 1,2,4,5,6,8 y 12. 
·'':':.~ 

";;::.."..~ 

}/.t~ 
-.·.·.~~\~ 

La czisa eso:iela en .lo general., es'"...:S. fm:mada por una sola.pieza~ ,Cllde: ·,~~;\;:~ 
·algdn vecino entusiasta. · Naturalmente qUe carece de las cxindicicnes'hl.gif&[::, :::z< 

cas uás inlispensables. Les falta algunas wees, par no decir las mas.··ei::: ~:·;~~ 
patio y e1 cmp:> de cul.ti\IO así cxrro eJ. agua, por aqu! :ruy escasa, que debe\- . ·~~;¡ 
~ de l.as norias. Los propietarios se Íliegan a que el maeSt= ~ uaO · :'::~ 

· de1 .patio que ellos necesitan tanhi~. Para evitar esto, serla cicnYaniente. 'j¡. 

-~ ~eoer ninguna escuela en aquellos poblados en que el.~ o ,l.aa •,. 
~·no proporcialen una.casa sola ni ~ ayuda algunit a ,ia'l.Mt:i-7, , ···~'.. 
tuci&l. Áld.0 en el. Nayar, por ejent>lo, l.os vecinos m· solamente no'tzq¡oC.' .'··~: {"}1 
~ Sll ~ para el fatel.to de l.a escuel.a s:!ro ·que la.~··'. 
bÍln; en cad:rl.o, en pinos, poblaci& cercana a 'l'epehuanes, el veci.nl!a:CiO. ha - . 

éOnSt:rutdo wia benita. escuela rural de dos salones y terrene> aneXo para 14. -

OJal han sallcitado un maestro. 

Esta escuela de P.in:>s, a:wno l.a que se establecerá en. San J~:de la flDoóo. 

ca, ae deban a. la iniciativa entre los vecin:!arios del. sr. pxofeaor; GcnPlo 

·lbt;a. 
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Ccl!o no serla posible que e1 Gobierno Federal dotara estas escue:la.s de -

l!Dbil.iario esco1ar, sugería a los maestros la manera de =nstruírlos eJ.1os mi~ 

llDS. Dos tablas largas, dos travesa.'ios y cuatro estacas, pueden fo:cnar una -

l:alena. mesa. Les recx::mm:li:; = asientos sillas bajitas, de las llamadas pi:o-

. pi.anente para a:>stura. Esta será mejor que no tener nada, pues algunas ~ 

:las denle los niños hacen todo en el suelo. 

El horario escolar es un problema de fácil resoluci6n si se atiende a1 

medio y nuy difícil si se quiere adaptar éste a la escuela. La vida del cam
po ob1iga a los padres a ocupar a sus hijos en varias tareas que no puEiden ha

.cer_los grardes que, desde tett;>rano se van a1 canp:> o se ocupan en quehaceres 

. poqareños. No pueden aquellos estar puntuales a las horas clásicas de entra- . 

da; las 8:00 y las 15:00. ade!nás, las horas de alimantaci6n son: las 9 para -

el almierzo y 1as 15:30 para la can:i.da. ¿Por qué entonces sostener ese hora-

ri.o si los maestros confiesan que los niños llegan entre 9 y 9: 30 y las 15 y -

las 15:30? ¿No se.ría aejor abrir la escue1.a a las 10 y ce=arl.a a J.as 15? ~ 

to no serla perjudicial a los niños y pe.t:mitirl.a a los padres utilizar conve-

Tanando en oonsideraci6n lo expuesto, rec:atendi!! a los maestros que usen 

un horario oonti.núo. 

Juntamente o:;in e1 =mto del horario, e1 de las vacaciones ¿FOr qué dar

las de acuerdo con lo que disp:me la ley del . Estado si en ella no esta resue1-

to el, problena? ¿Si en ella se habla de escuclas no :curales y distintas nl9C!!. 
sidades· a l.as uunicipal.es? Las vacaciones por este nmix> est&i perfectamente 

.indica:ias en ~ dos épocas: la de siembras y la de oosec:has, . cunentando """". 

dnicmnente el período cxmocido por "vacaciones de prima\lera" por razones de 82. 
bra oon:icidas. De este m:ido los pa:lres contar con la valiosa c:olabaraci6n. de . 

sus lllJChachos. 

~ a Usted enc::arecidarrente tcroe nota de esta valiosa. :iJ'Jdicaci6n~ U\S 

~ 1E Ll\S 1:SOIELAS RUAALES DE DCmAND DEBm SER m U\. l::E'OCA, PE SJDmRAS 

y DE CXlSEOU\S. 

&i. cuanto a organizaci6n, ~ las si~tes disposiciones: 
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lo. L& ~de un grado· numeroso en aluimos, debe ser por el. 

~ de ~: una se ocupará de actividades mentales; -

otra en acti.vi.dades manuales, debiendo cambiar la actividad de -

ellas en cada el.ase. 

2o. La os:c¡anizaci.6n de l.lila escuel.a de un solo maestl:o . con dos gxupos. 

p¡¡¡adi;¡scr l.a =nenüca; es decir que mientras que un grado tiene 
actividades m:Jtoras, el otro~ en mental.es o bien estab1eoer 
al aisteltla de roodio t.ierrp::>, unos por la mañana y otros por la· -

tarde. Aconsejé ccrrc nejor la segunia. 

Jo. ClMlndo la escuela o.iente =n .tres grados y un solo maestx:o, miE!!l 
tras se gestiona el narbramiento de ot.t:o, se atenderan por la Jll.!i: 
ñana. dos grupos, los m:1.s pr6xilros, y el. otxo por la taJ:de. 

Para la escuel.a que ti.ene solairente un ciclo, el primero, ~ ·~ · 

lllD ¡m:igrama mtnistc, el que marca el cuadernil.l.o titulado ~·13asee para· la.~ . 

nizacit!n de la escuela cxmfome al. principio de la acción", p.ies en el. campl) 

hay raaj~ medios para :real.izarlo. 

Para la escuela de dos ci.cl.os, l.!mite hacia el. cual. puede lleqar la e.!. , · 
~rural., al menos en los tiempos que corren, recanencU! lo que .=as¡;xm- .· 

· de. a !ll en el CWldernil.l.o antes citado, separando todo a:;¡uello que loS misnoÍI 

lllllBlltros ne señal.aron = dificil de realizar • 

. ~ sea nuc:ho, pero mi mayor deseo al.. proceder as~, ha sido tener -
. qna unidad ·ae programa· en todo el pa1s, puesto que todo lo contenido· en 61 
- fScil da :maliza.J:lo en cual.quier parte. 

CatD loe maest::os ro ten!an noci6n alguna de la ·funci6n social ·ae la "' 

e."'C'iel a, ro ~ dado part.icipaci~n alguna a. sus alumms en el. inanejo de ·

la escuela, n:> hab~ futdado nin;¡una sociedad entre ellos ni ~ intere

sado a los padres de familia en sus lalx>res, para probarles l.o fkil·que erá 
esto, citá a los padres de familia de Tepehuanes y fwdl! la junta:'Protect:.ora 

de las Esalelas Klnicipales de.l lugar. Me peJ:mi.to aconpliia:t uria cxipia al.. -

=-b6n. del aét:a q\le se levant6. 

·-· ·.~ . .-.-· .. · - : ' , 
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seria nuy PJXJV8ChOso exigirles que, en un plazo nás o rrenos razonable, 

· niÍd.tieran a - -=:retaría un oaiprobante de que han cumplido =n este deber. 

X.. habld de que debertan establecer un intercambio de productos entre -

- prcpi.all esoml as y entre las ~ de la RepCiblic.a y quedaron o:::nprnti

dcll a haicarlc. La idea l.es entusi.asm:S m.u::ho y a la Escuela Anexa a la Nacio

. rllll cill MEsUos enviarán su primer =nting~. Yo hablaré =n los prcfeso

~ da ·data tlltima para que d.e l:uen grado cambien =n las rurales d.e Duran;¡o. 

A las quejas de que el. vecindario, en algunos pobl.ados, se prestaba toda_ 

la ayuda necesaria, l.es resporxi! que si los padres no querían huertos ni ~ 

1- dl:ll6it.ioos ni il'rlustrias, ell.os, caro una ayuda para sus gastos, deberían 

de t.aner Wla horta1iza, sus gal.U.nas y hasta una vaquita. Del. mi.sloo lWdo les 

a9rvirta a los niños siendo de su propiedad que la d.e los maestros. Co=bo

raron esta idea . chs maest...-as que asistían a los cursos, las cuales manife5t!, 

:con a sus ocapañeros que yo tenia. raz6n, pues ellas se habían sOstenido =n el. 

procl¡ct:o ele dos vacas durante· nás de seis neses en que por MJR:>SmAD DEL·~ 

·Creo flmerente que sembré en buen terreno y que la semilla germinará. -

La Misi.6n O.U.t:ural. en Tepehuanes ha obtenido un l.isonjero (!xi.to. ~ lo pue-

den testinDniar autoridades y vecin:>s. 

mtifique lo hecho y dicho por ella. 

SOlairente falta que esa SUperioridad, 

Las atenciones que recibinos fueron mCiltiples. Una canida que se sir

vi.6 en el tbtel Hidalgo, l.a cual. fu~ ofrecida por uno de los principales veci

nos. Éste discurso fué recogido por el Director de F.ducaci6n Federal; un .baj,_ 
le, un ~ y el. baile de. f!n de año. Hasta el. cura del l.ugar fué a deSJ?E!di.r-. 

nos hasU l.a orilla del. rlo el. ella de nuestra salida y nos bendijo al pasar ~ 
te, terreroso de que la barquilla zozobrara, pues el r!o estaba nuy crecido. 
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En uni.6n de1 Dr. Ferrer !be. Gregor, organizanos dos conferencias ~, 

cas que se realizaron en e1 patio donde se daba 1a educaci6n f!sica, dnico lu-. 

c;iar. que por:ll'.a contener al pCiblico. IDs temas desanollados por el Dr, Mal:: 
~, fue=n '"La A1inentaci6n de1 Niño" Y e1 •Agua COID alinento y· SU fuerza• 

y los m!os: "I.Ds piebl.os tienen la escue1a que ellos quieren• y "La.~·.,·. 

c:i&l de l.os padres de f<S!li.lia en la educaci6ti de sus hijos". No pude tonar~"". ;··;~ 
parte de estos festiva.les el profesor de Educaci6n Ftsica porque no .~;;1~ ·~ .... ,"' 

··~· ,. ; •. ·:~~] 
9<ll" donde e91Cluci.onar. 

La fiesta de clausura tuve 1ugar el d!a 30 y tanaron parte en ella todcJs. • ('.~'~'. 
las eleuent.os.de la Mis.i&l.. A cargo de 1os a1urmos, maestros ~:la&: '.:<J 
cmciales. El Dr. Mac Gcegor, trat6 un tema general relativo a 1a hi'3iérle ·• .'?~ 
del niño y yo este "Ia ~rtanc:ia de la F.ducacil'!n de la .r.ijer•. UnO de . las ' , ,é 

e: ' :·:~ 
-.-:inos ta:ó la pa1abra para significar el agradecimiento de los. vec::inoS par ~ .,, 

los trabajos :z:eaH zacbs por R:ISOtl:Os; su discurso fué reoogidÓ tani>i& poi ei ~;; 
Di.Eect:or General. de Educación Federal., pues piensa editar un folleto relativo •·,:!~~ 

a la MiJli&l. 
:::~.:::¿;~ 

~ ia fiesU ful! ei .u.a 30. - hizo con el. objeto de que aaist:i.nñ ;s.\L.;~ 
a ella los ID!le&tl:O& a Cp.lieDen vencla al. .cUa s:i.<;Uicnte el pase de fe=ocariiJ.{ .:¡ 

pero las clase& oontinuaroD hasta el. d!a priDexo con el resto de les llllletlUCll~· · .··. ;:j 

].p. Cbllsigui6 CCD l.os ~ de Duran;J0 que a 1cs mi.enm1JI¡ de la 
Misil5n se les cxD:ara cuotas de agentes vi.ajez:os. 

2o. En Tepelmanes ccnsi.gui6 con el. ~ que aceptaran en sua 

saa a l.Os wux. :rura1es, oobcándoles nna CllOta ·diaria de 
$1.50 pai: alDjcmiientx> y oauida. 
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3o. · A los Maestros de la Hisi6n les arregl6 rospooaje y cX.1d&( en las 

mismas condiciones que en Durango. 

4o. Hi= de su peculio los gastoS necesarios para los aparatos de de

portes; red para el baile-bey, cestas para el basketball., pies ~ 

rechos para estas mi=s e i.'Ctle para la oonsb:u=i6n de redes. 

So. Ccnsigui6 con el "Uecindario los nuebles para la sala de clases. 

6o. Ccnsigui6 el loc:al en que trabajo la Misi6n. 

7o. Despert6 el o::mpañerisno entre los sul::ord.inados, los anim5 y ayu

d6 en sus dificul.tades pecunarias. 

So. <bt:uvo entre el c:arercio préstanos de $250, mientras llegaban las 

drdenes de pago en este Departanento a fin de que los recibieran 

los maesttos xurales. 

En suma, fUt! para su personal más que un jere un amigo a quihi respetan 

y quier..n. La Iüo1s .:üta fraternidad rein6 entre ellos y nlsOttos. 

9o. Oxlpl:6 de su peculio los :rollos de peUcu1as para tallar las vis

ta& de los trabajos de la MiSi&l~ 

EUei:at los misu::ie maestros rurales quienes, a· invitaci6n m!a deteJ:inina

xon la fonna de hacer el. ?:epart.o. Sin titubeo algun:>s detenni.nai:on que se -

diera a cada uno 1o que hab!a gastado en sus transportes. Salieron l:ienefi~ 
Ciados con esta fOJ:ma de reparto, srita. Maria Magadalena Angulo quien vino -

desde Tamasula, atravesan:lo la sierra en 1IEldio de una nevada nuy fuerte, si

guiendola los profesores José s. Garc!a y Jorge 1\oosta, de los lugareS ~- l~ 
jlUX>B. Para CXItpl.etar la $U111a faltaban $14.50; el Di.rectpr General puso10. 

y ¡o el resto. 

":> --·- _,. A supli.ca. lnra. se si.rvi.6 Ud. canceder a l.os maestro& nueva ayuda de $25C 

f:~ _ ;:'~~y aanque lail ~de~ no hab1.alt llegado el Director Ganaral lo!> oons~~- ~•< 
~ii~~f~~,~~:~~~;· _; -.·~_- .. ~-- ':·.~, .-·,; '., .':~--<~:~ .. ~~.t .,:._;.:_-~~:;: :; 0 ;;:~:>:.l~~it0~~ 

4. 



un ~ que no era federal. sino del. Estado l.l.eg6 a los cw::sos careCi~ ... ·:;:~' 

do de lllBdio de subsistencia. Sabido esto por l.os maestros rural.es, hicieron - . ,i~ 

una CXllec:ta. ent:.r.e e1l.os, distin;¡ui~se la Srita. Trinidad Acosta, que l.e ~ ·. :5 

di6 gustosa la parte que l.e con:espordta en el. primer reparto. Oe este irodo - : ,;:~g 
.•. ·.-,j.¡';f 

- CXlll'plilezo pudo estar hasta l.a te.oninaci6n de l.os =sos. · .'·::'~'" 

La Misi.6n Q.ü.tural. si.rvi6 de l.azo de uni6n entre los ma.:stros federales: 

naciAm:x\ los afectos, se conocieron y estimaron jefes y su.b:>rdinados¡ el pdl:)u;,.· 

-··-h:-~~ 

co astim5 la correcx:i.6n y oel.o por apren:ler de l.os maestros rural.es y l.a SeCEe-' .... )'$ 
tar!a ~ anpllaaente cxmoci.da por el. cuidado con que vcla por la buena man:ha· ·,."{.:_[."'_;.:! 

de - instituciones. 

PAPEL DE: LAS Atll'ORIDADES u::cALES: 

La !Inic:a autoridad o::>n el. cu.al. tuvilros contacto, fulá con el. Sr. General 

Ml!lnuel. Gan*loa, Presidente M.lnicipal de Tepehuanes. 

,:~.;~ 

,'· .. ·;:~-~~ 

Harbre de cierta cul.tura, ItUY honrado y nuy estjmado por sus convecirCa• "·:::'2:1 
::' :>;;;1 

CDQPm'6 con todo su poder 11C1ral. y material. para facilitar. prilre:co al. Sr. ouac-,·:c:-:,t 
tor Gene..""al. l.os arregl.os del. l.ocal. para las clases de la Misi6n, del. alojmd~ ~;:i!;j 

- . . .. :.,: .~,::, 
to uS: a:lltD l.a manara de obtener a Jre!jores precios l.as pieles que deber1an cUr-- • · !.'. 

tiras y a l'VSOtros cuanto nos fue necesario para el. mzjor deserp:!ño de nuestrU . ···•·'"' 

l,abires. ··~ ,'.:) 

•'-:;J 
~ a l.a pol~ ·del. aseo del. l.ocal. de el.ases, de extraer el agua de · 

la R:>ri& para lA curtidur!a, de obtener cuanta cDsa ros fué -· .·. :~' 

Me ayudlS a reunir a l.os padres de familia para la fonnaci6n de l.a. JUnt:a - , 

Protectora y ne ac:x:rq;>a.i'\6 en un acto sencillo pex:o de gran trasoendencia, a de

tenni.na.r la superficie qUe deb1a ocupar l.a escuel.a del poblado de San J096 de -

l.a Boca; doR3e por trabajos del. Director de F.ducaci~ Federal., uno de l.os ~

n:is oedi.6 un terreno de dos mil. netros cuadrados para l.a escuel.a. rural,. oiya,,.-'. 

cx:m.5trUcci.6n cxXrenzará. el. prdxim::t mes de Marzo, de o:>nf~.C?Ori lom~ p~~~-+··:-::~-~ 
que ofmc1 enViarles. El. aCt:a de sei;ú.6n del. terrerK) .. a la fedarai::i.&\~ ful J:eC2'}5 

.~ {,'¿ 
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. . M9 ~ a Pinos para ver lá rweva escuela rural., que ha oonSt:ru!dc 
el ~ •. ~ por gesticneS del. misro Sr. ~ta. 'la este señor pide 

el lDlhrami.ento del maestro l:-espectivo. 

El veci.ldari.o de Tepehuanes, que ambiciona una buena escuel.a, ha ofraj_ 

do al Di.J:ector Federal., una l1lena casa o:>n un gran patio y. un terreno ánexO - -

para tuerto esa:>lar, suplic&ldole gestiones el. establecimiento de una escuela 

auni.cipal. federal de la cual. ayudarán irensualmente con $150 para 1os gastos -

rwcesari.os. El Presidente Mlnicipa1 manifestó que esa suma o:>rrespond!a a -

los sueldos que actualmente esUn señal.ados para eJ. personal. de la mala ªSCl.I!:. 
la que ahora poseen. 

En vista de que ia escuela i:m.mi.cipa1 federal i.nstal.ada en. o.u:ang0 no -

puede prestar all1 1os mi.snDs servicios que en Tepchuar-.es y a~eÍD:i ei ~ 
ofl:ecimiento de ayuda dado por el. presidente m.micipa1 y el. vecirx!ario, me -

permito proponer a Ud.: PASESE A TEPEl!U!\NES LA ESCtJE[A M!JNJ:CIPAL. FEDERAL ES

TABUX:IDA. a¡ IJURl\N:lO. 

·¿QUE PIDISO DE LAS MIS~? 

OÍ:. veces = esta me ha tocado presidir misiones cultiirales la. prilDiÍra 
full en Iguala, Gr6. En Clllbas, !l'Cdestia aparte, he triunfado me l.o han dicho 

las nuestras de aprobaci6n de1 vecindario y de las autoridades y l.o he ~ 

ciado con 1a i.rifoi::maci6n grifica que he presentado. De esta que :ceseño, tie

ne el. Sr. OL..-ector General una bonita =l.e=i.6n que =eo que remitir.! nuy -

pronto. 

• · At:erUi.endo a su valiosa invitaci6n, voy a penui.tinre señalar lo que es

timr;:, CCllD er=i:es: 

La organizaci.15n que se dlÓ a. laB Misiones en el. aro que acaba. de teriúnar,. ~ 
ro fue nuy =r:recta.. Concurrieron a ella varios profesores llevando p~,

mas detall.ados especiales que no =noc!a el. jefe de el.las. . Entonces no 1e -

era posi.b1e a ~te wlificar la acci6n. El curso de Higiene y psioot:ec:nia. fue .. 
nuy el.evado para la mentalidad de l.os maestros. 
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El Di.rector Gereral fue eJ. canis:i.onacX> para infonnar semanariamente cie · 
los txabajos real.izados aian:lo deber~ haber sido el jefe de la Mis:i& para .;, · 

estar m.15 al tanto de ellos y de las causas por las cuales se alteraban las -

disposiciones superiores. Algunos maestros se sintieron lastimados por esto. 

pues =eyeron que eso era un espionaje disi.m.J.l<Xk> e imerecido, supuesto que 

eran '-Oluntarios en una lucha n:Xlle y santa. 

En mi concepto, las Misiones a.tlturales deben de perseguir dos objetosi. 

lo. Dar a esos hanbres y nujeres de blena '-Oluntad que, por $2 ·que .,.- . 

apenas les alcanzan para vivir, se consagran a la doble tarea ele la deSanalf!. 
bet:i.zaci.6n, mejores ne:lios de enseñanza. Por medio de ella se pretende no -

solanll!nte l.a difusi.6n del alfabeto silx> despertar en 1a ma}'Or~ de los bábita!!_ 
tes de una. J:egi6n e1 deseo de mejorar sus cultivos, despertar el esp!ri.tu in:- . 
dlstrial. y la explot:aci.6n ele las riquezas natuzales. 

Para esta magna labor la Secretaría debe o::inooer con toda anticipaci.(5n, 

los medios de vida con que cuenta el poblad::I, su situac:i.6n topogrUica, sWI -

.ciquezas nablrales, la ayuda material que pn:iporclonará e1 vecindario y el ~ 

scna.l de maestros .curales que reci.bL~~ .los l:lenef.iclos. sOlanEnte de est.e .;.. 

líÉx3o podr:in señalarse con tocb tino las .industi:i.as que deben llevarse. 

2o. Dar a los habi.tantes del. lugar, especi.almenta a las nujeres, oca
sidn de apxenier algo ~ para ellas. 

El año pasado en Iguala, asistieron a los cursos apropiados a 
las mujeres, más de cien de ellas a cada qlase. Había un loco 

entusiasmo por aprender, los resultados no se hicieron esperar, 
más de diez alumnas vinieron a la capital en busca de mayor 

ilustración. 
¿No cree usted más provechosas de este modo las misiones . se 
puede hacer asi que el vecindario coopere, pues en la forma-en que. 

fuimos ahora, no recibe beneficio directo de ninguna especie 
Si únicamente se trata de mejorar intelectualmente a los maestros 
rurales, para que estos enseñen mejor y se beneficien sus alumnDB 
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entoncés creo que el medio no es muy suficiente y para serlo 

sería preciso ·que las misiones fueran dos en el año.Mucho mefor 

será,por fortuna ya está acordado, el establecimiento de las es· 
cuelas normales regionales. 

Debido a la falta de organización no pudieron estar las Misionés 

en sus respectivas poblaciones el día fijado.Los maestros si es

tuvieron y esta falta de cumplimiento puede ser perj.udicial. 

Creo que ese departamento debió haber señalado lineamientos ge

nerales de organización escolar en relación con los problemas de 

asta lndole que tuvieran los maestros, para que se unificara el 
criterio en todo el país y en tocias partes se resolvieran del' 

mismo modo. De este modo lo dicho por cada maestro de Técnica y 

Organi~ación tendría caracter de oficial y debería obedecerse, 
porque si ese Departamento de su merecido cargo, no sanciona lo 
di~ho por sus misioneros, se habrán perdido tiempo y dinero y 

las enseñanzas impartidas. 
- Cada jefe .de M:!.sii>n debería presentar,al terminar sus trabajos 

pruebas de que había sido comprendido La Superioridad podría 

por ellas los resultados alcanzados. 
Al jefe la misión deben autorizársele gastos generales que, na
turalmente deberá comprobar, para proveerse de material escolar 

apropiado; para pagar una mala música para sus festivaxes, para 

·traer fotografías cuyo valor ilustrat;ivo es muy grande, pues po
dr!an servir para conocer mejor el país; para traér ejemplares·· 

de plantas, animales , minerales, y para nuestros museos, para 

establecer el 'intercambio entre nuestras escuelas de los pobla
'dos ·pequeños y las ciudades. 

Personalmente traje para la Escuela Nacional de Maestros, dos 
ejemplares de planta de.guayule, una colección de minerales de 

la hacienda de beneficio de Velardeña y los productos derivados 
del al90don;al90 que no existía en el museo del mencionado es

tablecimiento. 

tNo c~ee usted, que este pequeño trabajo sería de verdadera im

portancia para la educacióny.(Jecah jefe de misión Procuraría. 
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rivalizar con sus compañeros en estalabor? 
Ruego a Ostedí se digne dispensar los errores 
que esta hecho a' vuela pluma, ·en vista de lo 

poqUe _se me concedió para hacerlo. 
,Dignase Usted, i!lceptar las seguridades de mi respeto. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION. 
México, Í> .F. a 9 de enero de 1926. 
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BASES QUE SUW'..AN LA OFG\NIZACial, F,if;t Pt;.AN 

CE ES'ruDIOS Y EL Ft.JNC~ CE U\S ES

aJECAS P11RALES. ,·;--

CAPITULO :r 

caJEro E :rNSTALACl:ON CE !AS ESClJEI.AS. 

ARrl:CUIIJ lo. Las escuelas Nonnales FUrales creadas y sosteriidas por la 

··sec:Cetar!a de F.dncad6n en las diversas regiones del pa.ts, dependerán de la D::r- · 

. REXX:Ial DE MISIONES aJLTURALES Y DE PREPARACION Y MEJORl\MIENI'O DE MAES'l'ROS, la: 

cual uumir& la direcx:i6n superior de esas instituciones • 

.r.Rl'IalID 2o. Las Escuelas :~s Rural.es ~jn ¡;:ar objeto:. 

l. La ~6n, por rredio de cursos regulares de Maestros paral.éis ·~ 
las de las pequeñas ccmmidades y de los centros ind!genas. 

2. El mejoramiento cultural y profesional de los maestros en sexvicio de la 

nigi.6n en que la Escuela funciona, por medio de l.os cursos teip:>ral.es ·de vaca~ 

.cicn8s~ 

3. • La incx>q;ioraci6n de l.as pequeñas cc:mmidades de la misna regi6n al p~ · 

IÍo general del pats, mediante los trabajos de extensi6n educativa que al efect:O· 

' : -.as i.Nltituciones rel.icen. 

ARl'ICXJID 3o. Para llenar su objeto =n toda propiedad l.as Escúel.as ~ 

mal.es se instalarán en el. canpo, escogiendo de preferencia aquellos lugares que 

estén bien oarunidados =n los centros de pobl.aci6n de alguna inp:lrtancia. ~ 
mas de lo anterior, se ~ en cuenta, para su fundaci6n, los siguientes re
quisitos: 
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1. Como l.as Escuelas Normales deberan tener internado, el edificio··,:··.:i,,~;,\ 

debe ser lo sufientemente amplio para alojar convenientemente tl=iL:yi{r~ 
dos los servicios: clases, dormitorios, baños, comedor, cocina, w~é:)0',~~ 

2. 
en 

de 

La Escue1a deberá contar con tierras de cultivo de buena cal.idad~~·:::"~~~ 
extensión bastante para trabajos de hortaliza, jardinería, huertC>~·;¡t 
frutal.es y cultivos general.es extensivos. La extensión de tie-· :·<f:i.)J 

·~:.;;;,á 
rras aprovechables no será inferior a SEIS HECTAREAS y si la preci.::.·:; ·:!Jt7f. 

pitación pluvial de la región lo requiriese, l.a finca 
con agua de reqadío. 

deberá c.on·ta~_"~ff% 

3. La finca en que se deba instalar la Escuela, 

tantes para establecer los siguientes anexos de 

11eres de oficios y pequeñas industrias rurales 

l.es domésticos. 

. , .. . ~·:. ~~~~ 

~=n~:!t~~::~:: ~b::i~~f,t~ 
y crianza de anima,;. '·i!,:ifi 

4. Será indispensabl.e también que l.a finca cuente con un 1ocal ade..::·' 
cuado para el. funcionamiento de l.a Escuela Primaria Rural. Anexa,:. e~(·ifali 
;,.. harán su pd:::.:of••<on:: >o• •>~no• no~•Ü•tas ......... ~l 

Curso~;;=r:~ ~:a c~:s::~::~~:res d:a::e~:r;:~:::~:s ~e maest~C)~_~d~~I 
·r11,rales, daran a los candidatos la siguiente preparación: ",,c¡";f;ll1 

:,:,r~¡~:e::~::~~:: é~~c:e:;d~:::::::~=0~ara el. trabajo de inc:r- :'.}:al 
2. La preparación profesional necesaria que los C1'paci te para ·•l · ·, ;;:: ··0 :f;l(l 
.ejercicio intel.igente del magisterio en las comunidades rural•ll· .: .. : .. :" .. ·:.:~;~ 
3. ~ preparación práctica conveniente en agricuitura y crianza d. 7{~] 
~niaales. oficios e industrias rural.es, a· fin de ponerlos en c,oncu.- :-2:!~ 
cienes de promover efectivamente el. progreso de .las pequeñas comulli:~.';if'~ 

' . >:~ 

dad••· ,,,;¡ 

ARTJ:CULO S. Los estudios regulares para: la carrera de. maestr'o· . 
rura1 se haran .en dos años escolares,. divididos cada uno de:ell.os 

en semestres, de acuerdo con el siguiente plan de estudios: 
I SEMESTRE 

1 • Lengua Nacional. •••••••••••••••.•••• 6 período'!! de 45 por semana. ·--.: '.<i 

2. Aritmética y Geometría ••••••••.•••• s períodos de 45 por 
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3. Ciencias Sociales {Geografia. Historia y . ... 
Civismo) •••••••••••••••••••••••••••• 6 períodos de 45 por semana.·-

4. Estudio de la Naturaleza .••••••••••• 3 períodos de 45 por semana~ 
5. Canto Y.Educación Física (alternados)6 períodos de 3.0 por semana. 
6. Escritura y Dibujo ••••••••.•••.••••• 6 períodos· de 30 por 
7.Economía Doméstica comprendiendo co

cina y costura (alternados) •••••••••• 4 períodos 
pe¡-ícidos 
períodos 

de 45 por· semana. 
8. Trabajos agrícolas •••••••••••••••••• 6 de 60 por semana. 
9. Oficios e Industrias rurales •••••••• 6 de 60 por semana. 
NOTA: Este primer semestre tendrá por objeto dar a lo:S lumnos una 
preparación académica equivalente a la educación primaria superior; 
en. consecuencia, deberá acentuarse la enseñanza de las materias lla
mada.s generales, particularmente de la Lengua Nacional y de la. Arit
mética y Geometría. 

1 • 

2. 
3. 

s. 
6~. 

7. 

II SEMESTRE 

Lengua Nacional ••••••••••••••••••••• s periodos de 45 por semana. 
Aritmética y Geometría •••••••••••••• 5 períodos de 45 ·por semana. 
Estudio de la Naturaleza •••••••.•••• ~ período:: de 45 por semana. 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía 

y civismo) •••••••••••••••••••••••••• s períodos de 45 por semana. 

Canto y Educación Física •••••••••••• 6 períodos de.30 por semana. 

An~toniía. Fisiología e Higiene •••••• 4 períodos de 45 por semana. 

Escritura y Dibujo ••••••• ~ •••••••••• 4 períodos de 30 por semana, 
Economía t>o.Déstica, comprendiendo co-
cina y costura (para señoritas) ••••• 4 períodos de' 45 por semana. 

T;~bajos Agrí~olas •••••••••••••••••• 6 p~ríodos de 75 por semana. 
10. _Qficios e Industrias rurales ••••••• 6 períooos de 75 por semana. 

III SEMESTRE 

1 • Lengua Nacional ••••.••••••••••••••• 3 períodos de 45 por semana. 

2. Aritmética y Geometría ••••••••••.•.• 3 períodos de 45 por semana. 

3.Ciencias Sociales (Geografía, Historia 

y Civismo ••••••••••••••••••••••••••• 3 períodos de 45 por semana. 

4. Canto y Educación- Física ••••••••••• 6 períodos de 30 por semana. 



• 

-535-

5. Estudio de la vida rural •••••••••••• 3 períodos de 30 por 
6. Conoc.imiento del niño y principios 

de Educación •••••••••••••••.•.•••.•• 3 períodos de 45 por 

''-

~e~a~a ·~:'~{\~ 

sem~~~.:~·:~~!J~ 
7. Economia Doméstica (para señoritas). 3 períodos de 45 por 
8. Trabajos agricolas ••••.•••..••••.••• 6 periodos de 90 por 
9. Oi!icios e :Industrias rurales •••••..• 6 períodos de 90 por 
10. Técnicas para·l.a Enseñanza de Lec-

tura y Escritura ••••••••••.•.•..••. 2 períodos de 45 por 

.se~~na ~~~-(~~ 
·~,·-~'""'' 

::::::~;~i 
-.;;.-:<-;;: 

semana~:}).:; 
11·. -Observaciones eri la Escuela Prima- :·:\~~~:~ 

ria Rural Anexa (por turnos) •.•.•.••••.••••••••.••.••••••. ~·. • •• ·~:-:;;,~· 
NOTA: Los directores de las Escuelas, de acuerdo. con el Director F~-'q"~ 
deral de Educación, podrán modificar estos períodos de el.ase, se ~~ 
acuerdo con las necesidades y condiciones de la Escuela, a condi'~iá~::·::·;¡ 
de emplear en cada asignatura un período de tiempo equivalente. .:.:~';,f~ 

~--<·i(. 

.cursos Temporales para el Mejoramiento de los Maestros en ·servicio~· ..... ~~ 
. . .•.• > ., .• •:.-;;,¡ 

CAP:ITULO IXI 

ARTICULO 7o. El mejoramiento profesional de los mae~tr.os en: ·aar;;;','\f'\ 
vicio será atendido por las EB:uelas Normales Rurales por medi'o ·d~ ·.• :'.:;!f& 
c_ursos que tendrán lugar en los períodos de vacaciones, La d1Íracióri. ·.J~ú~ 
de estos cursos de mejoramiento no será interior a 1 5 días·, "ni ::,¡¡;x¡:¡~·.::~;~,ii 
dará de 21, y aún cuando en términos generales. se referirá a'"1os a'lll~~~ 
pactos académicos, profesional y práctico del magisterio, se ·.t;.n:::: ;'::f.~~ 
.dará perfectamente a las di-ferencias individuales de preparación.:j <;:'0 

ARTXCULO So. La organización de estos cursos será dictacia·.an' au7o:~~ 
oportunidad por el Director de la Escuela y el Director de &ihC:aC::,ión'.}i;; 

Federal en el Estado, de acuerdo con la Dir.ección de Misio~e~· Cuf~'ªf/;:~~ 
ralas, quedando la conducción de 1os cursos a cargo frl profesorado~'./{'! 

de1 plantel, según la distribución que se fije. <É~ 

CAPXTULO IV 
Trabajos de Extensión Educativa. 

ARTXCULO 9o. El trabajo de extensión educativa encomendado .a: laa:'11 

Escuelas Normales Rurales tendrá por objeto incorporar, al progreso .. : 
. ' ' 

genera:l del pais, a l.as pequeñas comunidades de la región, yendo a ' .. ·.·· 
establecer a ellas cursos nocturnos o vespertinos, sabatinos Y,. dollli.2''. ,. , 
nicales, de desanalfabatización, de vulgarización científica, da··á;9ri°;: . . - , .. ~~" 
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CÜltura Y pequeñas industrias, de economía doméstica, etc. Estos 
tcursos serán sistemáticos y en ellos tomarán parte activa, como 
~•estros, los alumnos de la Escuela de los grados avanzados. 

ARTICULO 10. Además de estos cursos de extensión educativa, 
la9 Escuelas Normales organizarán en sus propios locales cursos 
vespertinos o nocturnos para adultos, destinados a los vecinos de 
la comunidad en que la institución funciona. En estos cursos se 
aprovecharán también como maestros a los alumnos de la Escuela 
mal Rural de los grados avanzados. 

ARTICULO 11. Los trabajos de extensión educativa encomendados 
a· los alumnos normalistas, quedarán sujetos a la supervisión de los· 
profesores de la institución. 

CAPITULO V 

Reclutamiento de los Alumnos. 
ARTICULO 12. Los alumnos de las Escuelas Normales Rurales.pe-

drán ser de dos categorías: internos y externos. En un caso. y otr'o · 
el reclutamiento de los mismos se hará entre las diversas comunida• 
des de la ci~cunscripción que comprenda el planee¡ escogiéndolos de 
preferencia de entre la clase más pobre, cuando se ~rate de favore~ 
c'arlos con becas de internado. Las bases de selección para ambas 
categortas de alumnos, serán las siguientes: 
1o. Haber 'terminado satisfactoriamente la educación primaria ele
mental cuando menos, compróbándolo con el certificado o examen 
respectivo, para los que ingresen al primer semestre, y la educa-. 
ción primaria superior para los que ingresen al segundo. 
20·. Ser los varones mayores de 1 5 años y tener más de 1 4 las muj 
3o. Sentir vocación por la enseñanza. 
4o. Gozar de buena salud y no tener defectos f1sicos que 
ten para el ejercicio del magisterio, 
So. Ser de buena conducta. 

ARTICULO 13. Los alumnos de pobreza no muy notoria podrán ser 
admktidos en el internado mediante el pago de la cuota correspon
diente, que en ningún caso será mayor que la que se fije para_ las 
be.cas· de los alumnos agraciados. El pago se· hará por mensualida-
des precisamente adelantadas. · .. · " 

ARTICULO 1 4. El servicio de medio internado se establecerá C()m~·n 
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ARTICULO 14. El servicio de medio internado se establecerá. 
gracia para las señorit;>.l<, cuando las condiciones de· la Escuela no 
permitan su establecimiento completo para ellas. También podrán · 

9o:zar del _medio internado todos aquellos alumnos que l_o soliciten 
y que estén en condiciones de pagar su importe. que será igual a :._la -
mitad de ·1a cuota señalada para el.. internado compl.eto. 

ARTICULO 15. Los alumnos internos, medio internos o externos 
qUe·después de dos meses de permanencia en la Escuela no den.mues~ 
tras de aplicación. ni de si.mpatía o incl.inación por la enseñanza, 

serán dados de naja del plantel. ·!fJ~ 

cipio "::r= c:::o~a:s::~::~::i:n:~n d:u::::n e~n;l::z a:1 E:::~i:~ ::f~-8,~ 
señalado por semestres , a la mitad del año escolar no habrá nueva •· .,..,. 
inscripción, sino simplemente las promociones de un grado a otro~ · ':··_;/,~ 
Sin embargo, podrán admitirse, para el 2o. semestre del primer ·a.ño,; • .-·~:.:;.:~~ 
aqúellos alumnos que llenando los otros requisitos de admisión, ccmr- ;:_;,}.~j 
prueben naber terminado la educación primaria superior. -

CAPITULO v:r 

.De· los .reconocimientos y exámenes. 
ARTl:CuLO 17. I>;i::::a "'stimar el aprovechamiento de los alumnos, se .... 

verificarán en la Escuela de un modo sistemático ·_reconoc:i.l!lientoa:.y 
.• i¿ ~ -

exámenes. ;{.~ .~;~~ 

ARTl:COLO 18. Los primeros se efectuarán cada bimestre y tendrin'·:/''=;>!/~ 

por objeto principal poner de manifiesto e1 estado d~ adelánto cÍ~ -: '\{:{~ 
cada alumno, a fin de que los maestros puedan prestar -~t~nción ~- iiaá.'·.cf~~~ 

. . - . . . . . : . . ' .. ':'~,r,¡,?~~ 

difer-encias individual. es. Se practicarán de acuerdo con· las ins_truc•, .' ·L:;:~ 

ciones particulares que se dictarán, en su oportunidad. . .. ' ·>-:~::'~'r 
ART:XCULO t 9. Las pruebas de .examen se efectuarán a 1a termina- .. ' ;_¡¡ 

ción de cada curso semestral, de acuerdo con las disposiciónes:que. 
para el efecto dicte .l.a superioridad. Dichos exámenes servirán.· prin_~ 
cipalmente para efectuar las promiociones de un grado a otro. 

ARTICULO 20. Los alumnos que terminen sus estudios y obtengan' 
éxito.en los ·exámenes de aptitud que se organicen de acuerdo con. la 
reqlamentaci.Ón que se expida, tendrán _.derecho a _un DIPLOMA DE MAES

-TROS RURALES QUE LA SECRETARIA EXTENDERA EN SU FAVOR• 
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CAPITULO VII 

Del Internado. 

ARTICULO 21. El internado de las Escuelas Normales Rurale~ 
será del tipo familiar, debiendo sentirse los alumnos en 

fera de cariño y en un ambiente real de vida doméstica. 

ARTICULO 22. Para lograr lo anterior, la dirección del inter:

nado deberá confiarse a la esposa del Director del establecimiento. 

Ambos esposos atenderán con solicitud esmerada a los ~lumnos del 

mismos modo que atenderían a sus propios hijos. 

ARTICULO 23. La vida del internado n.o será artificiosa, sino 
que se desarrollará del modo natural, justamente como acontece en 

los hogares. Hasta donde sea posible, se evitará su reglamenta

ción rígida y formal. Los alumnos tomarán participación activa en 
las distintas faenas de la vida doméstica, a fin de solidarizarlos 

.con vínculos de afecto y ayuda mutua, tal como sucede en la insti.
tución de la familia. 

ARTICULO 24. Los maestros y empleados que vivan en la escuela 
cooperarán en esta obra de solidarización del internado prestando. 

ayuda eficaz a sus directores. 

CAPITULO VIII 

De la Duración de los Cursos y de los Períodos de Vacaciones. 
ARTICULO 25. la carrera de maestro rural se hará en dos años, 

debiendo repartirse en semestres sucesivos los cursos de estudio. 
Después de cada curso semestral, los alumnos gozarán de ~n períod~ 
de vacaciones de tres semanas. 

ARTICULO 26. Los cursos semestrales de estudio tendrán una. 

duración de cinco meses de labor efectiva, a los cuales se agrega

rá el : período de una semana que se destinará a las pruebas de los 

reconocimientos o exámenes. 
ARTICULO 27. En cada Entidad en que funcionen Escuelas Normales 

Rurales, se harán los ajustes necesarios a fin de que el año esco

lar de estas instituciones coincida con el de las escuelas federales. 

~~Vi~;,:· ;, ; 
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ARTJ:CULO 28. En. lo que se refiere a los d1as festivos· y 

P.nsión de el~••• dentro de los periodos de. 
Normales s9 ajustará~ al calendario escolar 

las· Primarias. 

México a 2 de febrero de 1927. 
El secretario de Educación Pública, PUrG. 
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AHEXO No. 8 

X•1r1•·{.-t nr. .11.r.11yo,.., nr. 1 i• T. . ..1 f'.l·"'·I 111;1. :·:NTl'l>l.I \ .. l'I: l"X /IH:J:\ .1 t'll \' ~:.H'l:/;,'</U.Y- /11." . 

.. 1 •• 1 ti J",1.Ufl.1,1 l.\ /lltl/:.\.I. 1't:O<'l:1J1:Xt:l.I /'fil: 11.llfl-I.\". 1;s•r.11u1.-:. 11•11111.1 ·1x1J1u •.11"1: 

"•'""'' 
~-.<R" .. ''"":'"'º ;..1¡ .... .,. 

•• ,..-... .... : .... l.-i..1.1 ..... ll:ol.t~~· l ... ; ........ ,::;;~: ... . 

l. .\IHll>!¡::i •••••••• • • 

- t•:1j11dt". ···-······ 

.. ,. .. , .. ,."' 
(ºhi:l{l:I"- .... •. ~ ~::::::: 

.. \uu1z;.:.u~ .•.•••..•.•...•• 

.... ,,._,u1:1L. Chi•l(l!IM ~· T:ah:ucro ••••• 
:-;;1U l.oi" l'••tn,._Í ~- '"t•r:•· 

("lu•11t:1I ••. 

t.. llu:t"'""'-'· ..... .. 
C!"UZ. . . ~ ......... . 

;;. lluirhol. . 
ti. ll:i .. .:.a ••• 
•• .Uh.11T:1 •. 

.l;Ílí"4·u.·: ~-:~~:~:::~: 1111irhul ... 

S. ll:.ax.:thU;t. • • • •••• 

!l. Xuhu~ .••..•.•. 

Y11r:1t{111 ')<." :-;iu:tloot •••• 

J-1u .. •l1IH. 1;11 .. r-h•a-u y t•oi: 

_,;1r:1. • • • • • • • • • • • •• .\! 

.\11-..xwo y .\1 irhn:u:-..an.. • -: 
("ulima. Out•N"f•ro •• J;ilii-. 

,,,_ Ui1lal;.:u. llt':Osit•11. 
;.\lon•Jn,., l'11t•hla. ~tn 
1 .. ni~ Pn11~L Tln:u•;.tl:i 
Y \·r•rnr~nz .......... . 

, .. _ ........ t. ll~~.xif'n e llic1;,h:n ....... . e )turni ••. 

. 11 •. 1111111 .. . ~tQOr-'.l..,. .............. .. 

t~ lªaam.,.,; .. .. • • • . • • .. ~•u:uu•jnatu..... .. . .. . .. • . .. 1•:u11~ •.•.•...•.....•• : .• 
~111uns ............... .. 

1•.;"tftn~u ••••••••••••••••• 
1:::. 1•ap:1;n•- •.•••.• 
1.a ... º, ................ ····· 
l:i. t,lnit.·ht~ ............... . 
1r ... • .Tz11quí ........... . 
lt. T;an•*""'· ........ .. 
t:il Tlat•'lnrnl· . . . ... . 
t9. T:1r..allu111:aru. .. .. . • 
:!P. Tt•t••b11uua ....... . 
:!1. TntullaL-.1, ...... .. 

·- T7,.1t1~ilt• ......... .. 

J'tu•bl:t ........... - ••••• 
Chia('•'"- ............... . 
l'hiu¡t:IM ................ . 
llil•hrntt-í1n ............. . 
tiut·rn••,•· .............. . 
l"hihuulum ............... .. 
lln10111~0 ................ . 

i'ud•la _,. v,•r;aerux •.•.. 
Chia1ms.. ................ . 

S :!;:::.. Ym1ui. .. • • .. . . . . . • Sonura ................. .. 
:!J. 7.at"'•tt.."Cll~ • ... • .. • • .. 0;.txuL-J y Vcr.1cru:L. .. .. 

l'o(Mtlor.u ................ . 
<111it·hé. • • • . ........ · •• · •· •• 
°fztH(llÍ,,, ••. ,, ••• ••., •••• 

T11r.uu..•o.. • • • • . ••••••.•.• 
Tl;1pnu1-.·o ............... . 
1'un&hmu;\ra ............. : 

························· 
Totonou .. ·o .....•.••...••.• 
Tx.otzil. .•...••••.•••...• 
,~¡u1ni .•. • ............... . 
Z.1 tMJl'-~u. • , ..... , •••••.• , 

TOTAL .•..•. 

1:: 

IH 

11· 

;¡ 

!J 

:SOT.\: t."D la aetm1lldml tudoli lo~ alumnOll b11hl:1u u1111blí-n CJ<[Ntiiol. 111k111i1K •kl idiumu irioli11 

... uri;;t.•u .. 

. .. .. 



......... -------------~-•, • ',. . .. ~.~'. ' 

-542-

-ANEXOS- APARTADO. DE BASSOLS. 

ANEXO No. 1 

PROYECTO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO 

TECNICO DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE MEXICO A LA CAMARA-DE 
DIPUTADOS EL 27 DE AGOSTO DE 1923. 

Proposiciones: 

1. La Universidad Nacional de México será autonóma en todo lo que 
se refiere a la organización técnica de la misma. 

2. La Universidad Nacional de México podrá nombrar y remover el 

personal docente y administrativo de ella. 

3. La Universidad Nacional de México podrá disponer libremente de 

la cantidad que le señale cada año el presupuesto de Educación 

Pública y no tendrá más obligación que presentar al fin del 

ejercicio fiscal, con la debida oportunidad, las cuentas que 
demuestren la inversión de esas cantidades. 

4. Pertenecerán a la Universidad los edificios que actualmente o

cupan las diferentes facultades y escuelas y los que en adelan
te adquiera. 

S. El rector de la Universidad será nombrado directamente por el 
Presidente de la República de una terna que le proponga ei 
Consejo Universitario, los profesores y alumnos de las escue

las y facultades universitarias • 

. 6. El Consejo Universitario se compondrá del rector de la univer

sida.d, de los directores de las facultades y escuelas univer
sitarias y del jefe del Departament~ Escolar de ~a Secretar!~ 

de Educación Pública, como consejeros ex oficio. Será inte- ··" 
grado: oc'•,, 

I. Por cuatro profesores que nombre la Secretaría de Educación 

Pública. 

II. Por profesores ordinarios en la proporción de tres por cada 

escuela o facultad, que eligirán en escrutinio secreto las 

respectivas juntas de profesores, y 

111. Por un representante de la Federación de Estudiantes y un 
alumno por cada escuela o facultad universitaria escogido 

entre los alumnos numerarios del curso escolar. 
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ANEXO No. 2 

RESOLUCIONES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES. 

·:Resolución primera: 

l. La juventud universitaria proclama que luchará por el advenimien 
to de una nueva humanidad, fundada sobre los principios moder
nos de justicia en el orden económico y en el político. 

2. Para ese objeto luchará: 
a) Por la abolición del actual concepto del poder pol1tico, que 
suponiendo al estado una entidad moral soberana diversa de los 
hombres que lo constituyen se traduce en un derecho subjetivo 
de dominación por lo menos sobre los más; 
bl Por destruir la explotación del hombre por el hombre y la 
organización actual de la propiedad, evitando que el trabajo 
humano se considere como una mercancía y estableciendo el 

.. ;.~il.ibrio económico y social; 
e) Por cooperar, en oposición al principio patriótico del na
cionalismo, en· l.a integración de los pueblos en una comunidad 
universal. 

3. La juventud proclama su optimismo ante los graves problemas que 
agitan al mundo y su confianza absoluta en la posibilidad de 
llegar, por la renovación de los conceptos económicos y morales, 
a una nueva organización social que permita l~ realización de 
los fines espirituales del hombre. 

Raso~ución s~gunda: El Congreso Internacional de Estudiantes de
clara: 
1 • Que debiendo ser la escuela base y garantí.a del programa .de 

acción social ya aprobado y considerando que actualmente no as 
el. laboratorio de la vida colectiva, sino el mayor de sus obs
táculos, las asociaciones de estudiantes en cada paí:s deberán 
constituirse en el censor técnico y activo de las marchas de 
las escuelas, a fin de convertirlas en garantía del presente 
y en insti~utos que preparen el advenimiento de la nueva huma
nidad. Al efecto lucharán para.que la enseñanza en general Y 

~---------------llilill•illllllllll 



en especial la de las ciencias morales y políticas quede funda

da sobre la coordinación armónica del pensar, el sentir y el 

querer como medios de explicación y se rechace el método peda

gógico que da preferencia al primero en detrimento de los 
otros. 

2. Que la extensión universitaria es una obligación ~e las asocia
ciones estudiantiles, puesto que la primera y fundamental ac

ción que el estudiante debe desarrollar en la sociedad es difun
dir la cultura que de ella ha recibido entre quienes la han 
menester. 

3. Que débe robustecerse la solidaridad estudiantil corno medio de 

constituir una fuerza efectiva y permanente que sostenga e 
impulse, con el pensamiento y la acción, todo movimiento cons

tructivo en favor de los ideales proclamados antes y conforme 
al método que al efecto establezcan las federaciones o centros 

estudiantiles. 

Resolución tercera: 
El Congreso Internacional de Estudiantes declara que es una 

obligación de los estudiantes el establecimiento de universidades 
populares que estén libres de todo espíritu dogmático y partidata 

y que intervengan en los conflictos obreros inspirando su acción 
en los modernos postulados de justicia social. 

Resolución cuarta: 
El Congreso rnternacional ae Estudiantes sanciona corno una ne

cesidad para las universidades donde no se hubieren implantado; 
la adopción de las siguientes reformas: 

ai Participación de los estudiantes en el colegio de las uni

versidades; 
b) rmplantación de la docencia libre, y·la asistencia libre; 

Para realizar estos puntos el Congreso considera obligatoria 
la acción inmediata de los estudiantes en sus respectivos 

países. 
Resolución quinta: 
1. El Congreso Internacional de Estudiantes declar.a que las reso-
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luciones internacionales deben descansar sobre la integración· -
de los pueblos en una comunidad universal y que, para llegar 

a este fin los centros y federaciones estudiantiles deben lu
char por la ejecución de los siguientes postulados: 

a) Para obtener la cooperación solidaria de todos los hombres 
dentro de una asociación de pueblos abierta y dotada de in
fluencia bastante para hacer respetar las resoluciones que 
adopte la mayoría; 

"b) Por abolir el. actuaJ. concepto de relaciones internacionales 
haciendo que en lo sucesivo éstas queden establecidas en_tre 
los pueblos y no entre los gobiernos. Para este fin, los cen

tros y federaciones estudiantiles propugnarán: 
• por establecer una mejor comprensión del espíritu, cultu

ra e ideales de los diferentes pueblos y por apoyar toda empre
sa que tienda a un acercamiento efectivo entre ellos; 

• por anular todos los pactos internacionales firmados hasta 
ahora y por impedir que tengan valor alguno los que se celebren 
en e1 futuro sin la previa ratificación por plebiscito de los 

pueblos interesados; 
• por obtener el respeto efectivo al principio· de la autode-·· 

términación de los pueblos en cuanto se refiere a su organiza;.. 
ción interna mientras no esté en contradicción con ;Los propósi.,.· 

tos enunciados en la cláusula primera; 
• por adoptar como medio de resolución de los -conflictos in-. -

ternacionales y en tanto :se realiza el propósito anunciado en '.la 
·iacláusul.a primera, el. arbitraje obligatorio. 
En consecuencia de las resoluciones anteriores el Congreso In
ternacional de Estudiantes de México condena las tendencias im~
perialistas y de hegemonía y todos los hechos de conquista· te;.. 
rritorial y todos los atropell.os de fuerza; invita a la juven-" _, __ 
tud universitaria a luchar en sus respectivos países por la abo-
lición de las tendencias mil.itaristas, combatiendo todo intento 

bélico agresivo y recomienda a esa juventud que se constituya en 
defensora de los pueblos débiles y se oponga, por la pal.abra Y 

•-. ···-·, 
j .-~- ' .. ,.: .. : - · :;~~~:; · ;~_::,:;:.txt 
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la acción, a todos aquellos actos que signifiquen contradicción,·. 

o aJ.ejamiento de los postulados antes enun.ciados·. 

3. El Congreso Internacional de Estudiantes frente al hondo plei
to mantenido en América entre Chile y Perú, protesta por el 

atropello de fuerza que significa la retención de Tacna, Arica 

y Tarapacá y expresa su adhesión y su simpatía por la actitud 

valiente de los estudiantes de Chile que oponiéndose al impe

rialismo de su gobierno, a su militarismo y a su burguesía es

tá luchando por el triunfo de la justicia y proclamando la so

lución que este congreso hace suya. 

4. El Congreso Inte~nacional de Estudiantes, contemplando el avan

ce imperialista que sobre Santo Domingo y Nicaragua está ejer

ciendo el gobierno de los Estados Unidos, expresa su protesta 

por el atentado cometido en contra de esos pueblos débiles que 

llega en su avance hasta la supresión de las universidades y 

de las escuelas. 

s. Frente a la tiranía que aherrojando todas las libertades y con
culcando todos los derechos ha sumido a la República de Vene

zuela en la más cruel humillación y teniendo en cuenta que uno 

de los más odiosos aspectos de esa dictadura es la persecución 

inicua que contra los estudiantes se ejerce con el propósito de 

ahogar sus impulsos de libertad, el Congreso Internacional de 

Estudiantes resuelve: 
a) Denunciar y condenar la vergonzosa tiranía impuesta a l.a ·Re-. 

pública de VenezueJ.a por una minoría. ignorante y· culpable; 

bl Incitar a los estudiantes de todas partes y en especial. a 

los de América para que l.uchen en toda f.orma hasta obtener el. 

triunfo de sus hermanos de Venezuela, que es el triunfo de la 

justicia y de la l.ibertad. 
6. Haciendo práctico su postulado de armonía y solidaridad inter

nacionales, el congreso invita a los centros de estudiantes de 

Nicaragua y Costa Rica para que orienten sus trabajos a fin de 

que sus respectivos países se incorporen a la República Fede

ral que acaba de constituirse con las otras tres nacionalida
des centroamericanas, real.izando así el ideal. de aquellos pue

blo& y el principio proclamado por este· Congreso en pro de u~a 

comunidad universal. 
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~••ol~ciá~-~exta: 
1. Considerando que las resoluciones del Congreso Internacional de 

Estudiantes no tendrían cabal realización si no se procediera.a 
crear un organismo de carácter efectivo que torne a su cargo la 
labor requerida: 

.a> Declara constituida la Federación Internacional de Estudian
tes que .tendrá como fin conseguir la unificación de los estu
·diantes del. mundo, suprimiendo los obstáculos que se opongan a 
l.a realización de los ideales proclamados por el congreso; 
b) La Federación Internacional de Estudiantes estará compuesta 
por las federaciones nacionales o asociaciones que, bajo cual
quier nombre, lleven la representación de los estudiantes en 
cualquier país; 
e) La Federación Internacional de Estudiantes será una insti
tución absol.utamente abierta y el ingreso a ella se hará por 
la libre determinación de las asociaciones que la componen, de 
acuerdo con los regl.amentos anteriores de cada una de ellas; 
dl La Federación Internacional de Estudiantes se regirá por 
los.acuerdos emanados de los congresos internacionales de as
tudiantes convocados periÓdicamente por el cuerpo ejecutivo 
de aquél.la; 
e) Los cuerpos ejecutivos de la Federación Internacional de 
Estudiantes y las sedes de. los mismos serán designados y. es~ 

tablecidos por los congresos internacionales de estudiantes 
en su carácter de asambleas soberanas; 
'f) La función de los cuerpos ajecutivos será la de realizar 
loe acuerdos tomados por los congresos internacionales res
pectivos as! como el funcionamiento administrativo de.ellos. 

La Faderación Internacional de Estudiantes tendrá como sede 
temporal la ciudad de México, las secretarlas coadyuvantes cuyas 
sedes, también temporales, estarán en las ciudades de Buenos 
Aires. Santiago de Chile, R!o de Janeiro, Guatemala, La Habana, 
Nueva York. Madrid, Par1s, Berlín y Roma. 
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La me•• directiva se cosntituyó así: Presidente: Daniel Cosío 

~;.~~-:·Villeqa• (México); vicepresidentes: Héctor Ripa Alberti ( Argen-

,~ .. '·tina), Otto Von Erdmannsdorff (Alemania), Ana N. Wellnitz (Esta~· 
?!: ~::.::doa Unido•) y Raúl Porras Barrenechea C Perú) : secretario: Rafael 

~~;~'_Haliodoro Val l. e (Centroamérica l . 
~:· - ' - . . 

•!.~L El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Estudian-

.;r;·:'t•• quedó constituido en la siguiente forma: Secretario: Daniel 

~;~' ·. cóa!o Vill.egas (México); vocales: Pedro Henríquez Ureña (Santo 

" ~Dom1n9o) y Manuel Gómez Morín (México). El comité comisionó a 
~.:-

Oc· l•• · ••tudiantes argentinos Pablo Vrillaud, Enrique Dreyzin y Ar-

~'.j:· _nal.do Orfil.a Reynal para instalar secretarías en Nueva York, Pa

rí••. Roma, Lisboa, Río de Janeiro, Buenos Aires. Desde la primera 

estas ciudades, partieron para cumplir su misión, el 8 de di

"Ciembre. El comité, además, envió a Luis Enrique Erro, delegado 

da··ia· Federación de Estudiantes de España, las resoluciones del 

¡¡;e:,··,. Congreso y la comisión de instalar en Madrid la correspondiente 

::-:.·:: ••~retarla coadyuvante. México, D.F., 5 de octubre de 1921. 

···· .coinposición del congreso: 

~·'··· Argentina: Héctor Ripa Alberti, presidente; Miguel· Bonchil, Enri-_ 

que Drayzin, Arnaldo Orfila Reynal y Pabl.o Vrillaud, por la Fede-

~'":.-·ración Universitaria Argentina. Alemania: Otto Von Erdmannsdorf~, 
f/:;, :presidente de la delegación; ·Kurt Doehner, Otto Roehr y Ernest 
~z~·: 

i{_·· :stobbe, por 82 universidades. China: Fong Chi-hai. Costa Rica: 

Anto~io Zelay~ Castillos y Osear Vargas, por la Sociedad Nacional 

de E•tudiantes y la Universidad respectivamente. Cuba: Eduardo 

Betancourt Aguro, por la Universidad de La Habana. Estados Unidos:· 

j)"' -_Byron Cumminqs, por la Universidad de Tucson, Arizona; Chas c. Al.len,

~~~'->, .por la Universidad de Cambridge; José Antonio Reyes, Gapino A. Palnia 

y Osear- Vargas, por la Liga Panamericana de Nueva York;· Anna N. 

Wellnitz por l.a Universidad de Col.umbia; Hugh Rose por la Universidad 

de Stanford, California; Pedro Henríquez Oreña, por la Universidad 

de Minnesota; Carlos Soto, por la "Sociedad Ariel"·, de Nueva York ~ 

Francisco Gómez Palacio, por la Uni~ersidad de Pensilvania. Guatema-
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la: Carlos Samayon Aguilar, Miguel Angel Asturias y Osear Humber
to'"Espada, por la Universidad y la Asociación de Estudiantee·uni

versitarios. Honduras: Rafael Heliodoro Valle, presidente de la 

delegación centroamericana, y Roberto Barrios, por la Universidad 
JapÓn: Takaski Arakaki. México: Daniel Cosío Villegas, presidente· 
.de· l.a ·delegación; Raúl J. Pous· Ortiz, Rodulfo Bri to Foucher, ·Fran..: 

cisco del Rio Cañedo y Miguel Palacios Macedo. Nicaragua: Gustavo' 
Jerez Tablada, Guillermo G. Maritano y Salomón de la Selva. Noru·e
ga: Erling Winsnes, por la Federación de Estudiantes. t>erÍi·: Raúi .. 
Porras Barrenechea, presidente de la deli:;;gación y Er~smo Rocá·;·· 

la federación de estudiantes. Santo Domingo: Pedro Henríquez 
Suiza: Hermann Mooser. Venezuela: Miguel ZÚñiga Cisn·ero.s ,· ·por · 1a 

Federación de Estudiantes. 
Fueron miembros adh~rentes: Leopoldo Aguilar, Humberto 

do, Migue·l A. Asonoza, Maximiliano Bey lis, Vicente Bárcenas, Luis·· 
Felipe Bustamante, Ramón Beteta Quintana, 
Espejel, .Anastasio García Toledo, Octavio Guala Ferreri, José Gu..: 

tiérrez, Manuel Góruez Morín, Heinz .Hammes o., Hanz Lukeschitz• Vi
cente Lombardo Toledano, Octavio Medellín Ostos, Arturo Martínez 
Adame1 Ignacio Navarro, Rafael Olivero Delgado, Jorge Prieto 
·renz, Genaro Sánchez Jiménez, Gustavo Sandoval LÓpez, Gaspar.' 
Schlicnenrieder, Ramón Victor Santoyo, Ernesto Urtusástegui, 

Vázquez Santaella, señorita Luz Vera, Eduardo Villaseñor y .. Juan" 

Zermeño Azuela. 



,..sso- .,··, 

ANEXO No. 3 

PETITORIO DEL COMITE DE HUELGA A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA. 

I. a) PÍdanseles sus renuncias a los ciudadanos Licenciado Eze

quiel Padilla, Secretario de Educación Pública; Profesor 

Moisés Sáenz, Subsecretario de Educación Pública; Licenciado 

Antonio Castro Leal, Rector de la Universidad Nacional. 

bl A todos aquellos ciudadanos directores y empleados de 

Educación Pública y de la Universidad Nacional que resulten 

responsables de. las represalias ejercidas en contra de los 
estudiantes en huelga. 

II. Cestitúyase, por indignos de los puestos que actualmente 
desempeñan, a los ciudadanos Valente Quintana y Pablo Me

neses. 

II"I". Acéptese que, a partir de la renuncia del señor Licenciado 
Castro Leal, el rector de la Universidad Nacional sea elec

to por el c. Prc~idente de la República, de una terna que 

en cada caso presentará el Consejo Universitario. ~ntégre~ 

se, a partir de esta fecha, en lo sucesivo dicho Consejo 
por un número de delegados estudiantiles igual al número 

de delegados que formen los directores y profesores de las 
escuelas; dándose en el mismo, derecho a voz a un delegado 

de la Confederación Estudiantil de la Repúblic.a y a un de

legado de la Federación Estudiantil del Distrito Federal; 

que el Rector tenga en dicho Consejo voto de calidad para 
caso de empate. El espíritu de este acuerdo deberá ser el 

de que nunca y por ningún motivo los delegados oficiales y 

docentes con voz y voto, sean en mayor número que los dele

gados estudiantiles con el mismo derecho de voz y voto. 
IV. Créese con la misma organización y funcionamiento del Conse

jo Universitario, un consejo de escuelas técnicas y un con

sejo de escuelas normales. 

v. ReincorpÓrense todas las escuelas secundarias existentes a 
la Escuela Nacional Preparatoria, sin perjuicio de.que, de 

.. -. ~.:.-. ~:,: , .. 



-551-

no ser posible reunirlas todas en el mismo edificio, ocupen 
diversos locales, teniendo cada una la denominación de Es

_cuela Nacional Preparatoria. 
VX• Abrase una minuciosa y tenaz investigación a fin de deter

minar quiénes fueron los responsables de la agresión en que 
resultaron víctimas los estudiantes y aplíquese a los cul
pables un enérgico castigo. 

Esperamos todos los estudiantes, señor Presidente, de los an
tecedentes de justicia y de los méritos revolucionarios que en· 
usted se reúnen, tenga a bien acceder a estas peticiones que 
cosntituyen un viejo e insatisfecho anhelo nuestro y compendian 
las más altas y ardientes aspiraciones de la clase estudiantil. 
Ellas serán, si usted se digna resolverlas favorablemente, la 
máxima conquista revolucionaria de nuestra clase, que, como la 
obrera y campesina y como todas las clases sociales de la Repú
blica, desea que llegue hasta ella la obra avanzada y reiv_indica
dora de la Revolución Mexicana. México, D.F., a 27 de mayo de 
1929. Por el Comité General de H_uelga, el secretario, Ricardo 
García Villalobos. 

.,.·' ,··:>::~ 
-~-.,;~y~·:~:,,·S..~ ., .. '.:::;.'~;:;~.·~-~ 
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No. 4 

PRIMARIO COMPLEMENTARIO (a2) 

Primer Semestre 

Eacritura y Dibujo. 
2 ~· Lenqua Nacional. 

Aritmética y Geometr{a. 

Ciencias Naturales (Estudio de la Naturaleza¡ animales. y ~lant~s~.~ 
Ciencias Sociales (Geografía). 

Escritura y Dibujo. 

Len9ua·Nacional. 

Segundo Semestre 

·~ic.· ·· 3. Aritmética y Geometría. 
·:':~::.:e~· Ciencias Naturales (Estudio de la Naturaleza¡ Física y Química) • . ~;- . 

''5. Ciencias Sociales (Historia y Civismo). 

·~·:L Durante los dos semestres se llevarán a cabo prácticas agrícolas e 
fC·. industriale• por los varones y prácticas de economía dcméstica por 
(¡::' . laa mujeres. Estas prácticas no serán cursos especiales, a carqo. 
,:f.'..' .. da.·un profesor determinado, sino que consistirán en la atenc.ión, 
~;;,:· por qrupos de a1umnos, de l.os servicios y explotaciones de .. la es
';(: i cuela~. de acuerdo con las necesidades de ésta y el desarrol.lo f!-
.f:.~ - ·-
;:::·· · a1co. de. aqu&llos, procurando que durante el año escolar cada 

f~:· .. alumno ·.tenqa oportunidad de observar y tomar parte en las diferen
;;:·.·: ·tes· actividades de la escuela con fines educativos y de entrena-

,_' . 

mien~o. 

Durante todo el ail.o practicarán los alumnos canto y música, jue-. 
90• y deportes, no como cursos especiales, sino como actividades 
aociales y de recreo llevadas a cabo dentro de la vida ordinaria 

(( /, de la escuela. 
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~EXO No. S 

CURSO AGRICOLA INDUSTRIAL (a3) 

1. Lengua Nacional. 

PRIMER AÑO 
Primer Semestre 

2. Aritmética y Geometría. 

3. Ciencias Naturales (Botánica, Zoología, Física y Química). 
4. Agricultura Ele'mental (Suelos, clima, cultivos, amigos y ene-,·. 

migos de las plantas de cultivo, animales domésticos). 
S. Industrias Rurales !Curtiduria y talabartería, desecación y 

conservación de productos agrícolas, lechería y otras, aeg~n-· 

sean las condiciones de la región y de acuerdo con los ele-, · 
mentes disponibles en la escuela}. 

6. Oficios Rurales (Carpintería y herrería rural, hojalatería 
y otros, de acuerdo también con las condiciones de la región 
y los elementos disponibles en la escuela). 

7. 'ciencias Sociales (Geografía, Historia y Civismo). 

8. Dibujo. 

9. Canto y Música. 
10. Educación Física (Juegos y deportes, comprendiendo principios 

de Higiene). 
Para las mujeres se darán prácticas de Economía Doméstica (cui
dado y arreglo de la casa y de l.os muebl.es, cocina, l.avado y 

pl.anchado de ropa, reparación de ropa y. costura). 

Segundo Semestre 

1 • Lengua Nacional. 
2. Aritmética y Geometría. 
3. Ciencias Natural.es (Botánica, Zool.ogía, Física .y Química). 
4. Agricultura Elemental (Suelos, clima, cul.tivós, amigos Y ene

migos de las plantas de cul.tivo, animales domésticos). 
5. Industrias Rurales {Curtiduría y talabarteria, desecación Y 

conservación de productos agrícolas, lecheria y otras, según 

~-------····-
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sean las condiciones de la región y de acuerdo con los ele

mentos de que disponga la escuela). 

6. Oficios Rurales (Carpintería y herrería rural, hojalatería y 

otros, de acuerdo también con las condiciones de la región y 

los elementos disponibles en la escuela). 

7. Ciencias Sociales (Geografía, Historia y Civismo). 

8. Dibujo. 

9. canto y Música. 

10. Educación Fisica (juegos y deportes, comprendiendo principios 
de Higiene. 

Para las mujeres se darán prácticas de Economía Doméstica (cui
dado y arreglo de la casa y de los muebles, cocina, lavado y 

planchado de ropa, reparación de ropa y costura). 

La enseñanza de este primer curso será cíclica e intuitiva, des
cubriendo nociones científicas en el curso de los trabajos_ prác

tico&. 

Lengua Nacional.. 

SEGUNDO AÑO 

Primer Semestre 

Aritmética, Geometría y Contabilidad. 
Ciencias Naturales (Botánica, zoología, Fisica y Químical~
Agricultura Elemental (Suelos, cl.ima, cul. ti vos, amigos y ·ene-· 
migos de las plantas de cul.tivo, animales domésticos). 

Xndustrias Rurales (Continuación del. curso del. primer año, 

con la orientación ya señalada). 
Oficios Rurales (Continuación del curso del primer año, con 

la orientación ya señal.ada). 

7. Mecánica Aplicada (Fabricación de las herramientas y apara
tos sencillos necesarios al agricultor; conocimiento y ma
nejo de otra clase de herramientas y maquinaria agricola, su 

arme y desarme y reparación; teniendo en cuenta las necesi
dades de la zona y los elementos disponibles en la escuela). 

e 
_ .. : .... ; -·-=·- ,.:.,,:·; ~.1.,:,:~~ 
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8. Ciencias Sociales (Estudio y mejoramiento de la vida rural, 
con prácticas y observaciones de los trabajos del rnstitut; 
de Xnvestiqación y de la Misión Cultural, anexos a la es~ 
cuela). 

9. Economía y Legislación Rurales. 
10. Dibujo. 
11. Canto y Música. 

12. Educación Física (Juegos y deportes, incluyendo principios 
de Higiene). 

Para mujeres, curso especial sobre Higiene, cuidados del niño, 
de los enfermos y atención de accidentes. 

Segundo Semestre 

1. Lengua Nacional (Lecturas comentadas). 
·Aritmética, Geometría y Contabilidad. 
Cí.encias Naturales (Botánica, Zoología, Física y Química). 
Agricultura Elemental (Suelos, clima, cultivos, amigos y 

enemigos de las plantas de cultivo, animales domésticos). 
Aprovechamiento y conservación de las riquezas naturales 
(~&q-~o~, praderas naturales, aguas, etc.). 
Industrias Rurales (Continuación del curso del primer año·, 
con la orientación ya señalada). 
Mec&nica Aplicada (Fabricación de las herramientas y apara
tos sencillos necesarios al agricultor; conocimiento y ma
nejo de otra clase de herramientas y maquinar.ia agrícola, 
Ílu arme y desarme y reparación; teniendo ~n cuenta· l."a~ ne
cesidades de la zona y los elementos disponibles en la 
escuela). 

8. Construcciones Rurales (Práctica en la construcción, con
servación y reparación de obras materiales, de acuer.d.o con· 
las necesidades del pequeño agricultor y las caracteristic11:.s 
del medio). 

9. Ciencias Sociales (Estudio y mejoramiento de la vida rural, 
con prácticas y observación de los crabajos del Instituto de 

. >· 
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:;,>,· \."11l•••~l9aci6n y de la Misión Cultural, anexos a la escuela). 

~J/:10 ~- ·s~la · y Le9i.slación Rurales. 

~> 11 ~- • Dll:Íujo. 
,¿,' 12. Canto y Música. 

··<· .fl •. Sc!uc:ación F{sica (Juegos y deportes, incluyendo principios 
~~:>., 

¿;e-__ - - - de Higiene). 
'"'·' . ;:;,,,:,,:, ••ra las mujeres, curso especial de Higiene, cuidados del niño, 

~-~_-_:_,_-_ - _de· loa ·enfermos y atención de accidentes. 
~ -IA>enseftanza en este segundo curso será también c!clica, procu
',~{~:<--
ti:<• rando, en la .medida que sea posibl.e, hacer la aplicación prác-
-¡,,._ .__ tlca de las nociones cient!ficas de carácter general, ya ad-
.-,.,,__ quiri4as en algunos cursos. Se trata, en cierta medida, de· -in

~0~::':. :'v•~tir •l sist-a adoptado el año anterior, con objeto de edu
~;~:·::. -~ar la aiente de los alumnos, dándoles criterio para deducir, en 

ij]'/·: condiciones generales, casos concretos. 

:'. 

•,'·· 

:!·,./ ~.:t::~:s·;/ ~·{.~.:·=· ·.'.<:~~;'.;::;5~ .• >.: .... {<;<:· ·'.):.;_: .. 



-557-

ANEXO No. 6 

CURSO NORMAL RURAL (a4) 0 

PRIMER AÑO 
Primer semestre 

1. Lengua Nacional. 
2~. Anatom!a y Fisiología. 

3. Aritmética y Geometría. 

·.. ,:.:-.~~ 

4. Geografía General. . ... .,,.~ 
S. Ps:icología General Educativa. · .-,/~~~ 

- ~::' .. ..,,.., . 
. 6. Estudio de la vida rural (Prácticas relacionadas con el tr_abajo )~ 

7 

• f ::~;Im~~~~:~·~~~=~;~;!;:;~~:~;::~~~;~~~::;::~~~~~~,;~;;:·'. .. _i."•_.: __ ._ •. 1." ... i.·.'. .. :_,_:_· 

8. oficios Rurales (Perfeccionamiento de los aprendidos con ante- . -~ 

:~::~:a~e~a~:~:7~:izaj e de otros nuevos, de acuerdo con la orien~ F.f~ 
. :--.·::::.r 

: ; : :~!::::c::.:c:·::::~t::~os y .deportes I • ] 

1 2. Observación en las escuelas rurales próximas a la Normal. "·.··;"~'"· 
Para l~s mujeres, Economía Doméstica (Cocina, arreglo y cuidado. de:· 
la casa) , en lugar de los oficios que sean propios sól.o para varo-_ 
nes, con miras ulteriores a la difusión· de esta materia en el me

dio campesino. 

Segundo Semestre 

1. Lectura comentada de obras literarias y técnicas. 

2. Biolog!a. 
3. Aritmética y Geometría~ 
4. Historia General. 
S. Educación Rural. 
6. Mejoramiento de la vida rural (Práctica relacionada con la la

bÓr que desarrolla la escuela por medio de la M:Isión Cultural. 

y Ías escuelas rurales, directamente>. 
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1. Industrias Rurales (Perfeccionamiento de las practicadas en 

cursos anteriores o aprendizaje de otras nuevas, de acuerdo 
con las posibilidades de la escuela y las necesidades de la 
región). 

8. Oficios Rurales (Perfeccionamiento de los aprendidos con an
terioridad o aprendizaje de otros nuevos, de acuerdo con la 
orie.:~tación señalada). 

9. Música vocal e instrumental. 
10. Dibujo. 

11. Educación Física (Danza, juegos y deportes). 

12. Observación en las escuelas rurales próximas a la Normal. 

Para las mujeres, Economía Doméstica (Corte, costura, labores 

manuales, lavado y planchado de ropa), en lugar de los oficios 
que sean pr_opios sólo para varones, con miras ulteriores a la 

.difusión de esta materia en el medio campesino. 

SEGUNDO AÑO 
Primer Semestre 

1. Técnica de la enseñanza de la lectura y escritura. 
2. Técnica de l.a enseñanza de.l dibujo. 
3. Higiene. 

4. Organización y Administración de escuelas rurales. 
S. Orientación Económico-Social (Conocimiento de los problemas 
económicos y sociales que afectan a la vida del campesino me
·xicano y critica de las soluciones dadas en difereates épocas .-.• • 

de la historia). 
6. Mejoramiento de la vida rural (Campañas de saneamiento y sa

lubridad en conexión. con las que lleve a cabo la Misión Cul
tural de la escuela). 

7. Industrias Rurales (Continuación del curso del primer· año, 

con la orientación señalada) 
8. Oficios Rurales (Continuación del curso del primer año, con 

la orientación señalada). 
9. Música vocal e instrumental. 

_.·,· 
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10. Educación Física (Danza, juegos y deportes). 
11. Práctica en las escuelas rurales próximas a la escuela. 
Para las mujeres prácticas en enfermería, en lugar de los ofi-

.. cios que sean propios sólo para varones. 

Segundo Semestre 
1 • Técnica de la enseñanza de la Aritmética y Geometría. 

.. 2. Técnica de la enseñanza de l.as Ciencias Naturales • 
3. . Técnica de l.a enseñanza de l.as Ciencias Social.es. 
4. Puericul.tura y enfermería. 

S. Orientación Económico-Social. (Conocimiento de los problemás 
nómicos y social.es que afectan la vida del campesino mexi~ano y 

critica de las soluciones dadas en diferentes épocas de l.a nis;.;'· 
toria). 

6. Mejoramiento de la vida rural (Campañas culturales, en conexión. 
con l.as que l.l.eve a cabo la Misión Cul.tural. de la escuela). 

7. Industrias Rural.es (Continuación del curso. anterior, con la 
orientación sañal.ada). 

8. Oficios Rtirales (Continuación del curso anterior, con l.a 
tación señalada) • 

. 9. Música vocal e instrumental.. 
· 1 O •. Edu.cación Física (Danza, juegos y deportes) • 

Pfactica ·en las escuelas rurales próxim~s a l.a escuel.a. 
Para las mujeres prácticas de enfermería, en l.ugar de l.os 'Ófic:Lcis 
qu• sean propios sólo para varones. . ... · 

NOTA: El plan de estudios del curso normal rural se preseil.ta come;> .... 
. un arriteproyecto, sujeto al. estudio y aprobación de los ''directi:lrea·-· ·;y, 
da Educación Federal. y de las Escuel.as Normal.es Rurales, que se;;_· 

rán consultádas al efecto. 
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ANEXO No. 7 

CURSO PARA AGENTES DE ORGANIZACION RURAL (a5 ). 

VARONES. 

Primer Semestre 

1. Redacción y expresión oral en público. 

2. Agronomia (Principios fundamentales de la ciencia agrícola, en 

relación con las necesidades de mejoramiento de la técnica -
agr!co1a). 

3. Cultivos Regionales (Perfeccionamiento en los cultivos más im

portantes de la región y estudio re aquellos que pudieran im 

plantarse con éxito. Prácticas en los campos de experimenta
ción de la escuela). 

4. Cría y explotación de animales domésticos (Principios genera
las elementales de la Zootecnia y estudio especial de alguna 

o algunas ramas de explotación ganadera, de acuerdo con las 

condiciones regionales. Práctica en la posta zootécnica anexa 
a la escuela) • 

S. Industrias Rurales (Perfeccionamiento en alguna de las indus
trias de convenga desarrollar o implantar en la región). 

6 •. Manejo de Máquinas Agrícolas (Las utilizadas actÚalmente y -

las que convenga introducir en la región). 

1. Econom!a Rural. 
8. Legislación Rural (Conocimiento, análisis y aplicación de las 

leyes vigentes que interesen al agricultor). 
9 •. Orientación Económico-Social (Conocimiento de los problemas 

económicos y sociales que afectan la vida del campesino mexi~ 
cano y crítica de las soluciones d~das en diferentes épo~a~ 

'de la historia). 

10. Contabilidad agrícola y documentación comercial • 
. 11. Educación Física (Juegos y deportes). 

Segundo Semestre 

1. Cultivos Regionales (Perfeccionamiento en los cultivos más 
importantes· de la región y estudio de aquellos que pudieran 
implantarse con éxito. Practicas en los campos· de experimen

tación de la escuela). 
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2. Cría:y explotación de animales domésticos (Principios. genera.: 
les el.ementales de la Zootecnj,a y estudio especial de alguna 
explotación ganadera, de acuerdo con ias condiciones regi~..: 
nales. Práctica en 1a posta zootécnica anexa a la escuela)·~ 

3. Aprovechamiento y conservación de riquezas naturales. (Bosques •. -. 
praderas naturales, aguas, etc. ). 

4. l:ndustrias Rural.es (Perfeccionamiento en algunas de las. in
dustrias que convenga desarrollar o implantar en la región). 

5. Manejo de Máquinas Agrícolas (Las utilizadas .actua1ment~ y la~·: : 

que convenga introducir en la región>. 
6. Orientacibn Económico-Social (Conocimiento de los problemas 

económico-sociales que afectan la vida del campesino mexicano 
y crítica de las soluciones dadas en diferentes épocas de la .. 
historia). 

7. Coopera ti vas, asociaciones rurales y sindica tos _agrícolas •. 
8. Organización y administración ejidal. 
9. Contabilidad de cooperativas y ejidos. 

10. Comercio de productos agrícolas. 
11. Métodos de propaganda (Práctica en los trabajos de ac~ión'' 

económico-social realizados por la escuela). 
12. Educación Física (Juegos y deportes). 

CURSO PARA AGENTES DE ORGANJ:ZACJ:ON RURAL (a5I 

MUJERES. 
Primer.semestre 

1. Redacción y expresión oral en público. 
·.z. Anat0111ía, Fisiología e Higiene. 
3. Horticultura y jardinería (Perfeccionamiento en los cultivoíl'"

más imp0rtantes de la región y estudio de aquellos que pucsi:a:::

ran implantarse con éxito. Practicas en los .camp0s: de expe~_" 
rimentación de la escuela. ,. . ·. · 

· 4. cría y explotación de animales domésticos (Estudio d_e los prin: 
cipios elementales de la zootecnia, en relación con el 'cuida--: 
do de los animales que 1a mujer cam~sina atiende dire~tamente) •-
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S. Industrias Rurales (Perfeccionamiento en algunas de las indus

trias domésticas que convenga implantar o desarrollar en la 
zona y que puedan ser atendidas pÓr las mujeres). 

6• Economía Doméstica (Cocina, costura, lavado de ropa y arreglo 

·de la casa, con prácticas relacionadas éon los trabajos de la 
Misión Cultural de la escuela) • 

. 7. Orientación Económico-Social • 

. ·8. Estudio de la vida rural(Prácticas relacionadas con el traba

jo de investigación que lleve a cabo el Instituto de Investi
gación de la escuela). 

9. Le(}islaciÓnRural. 

10. Contabilidad doméstica. 

11. Música vocal e instrumental. 

12. Educación Física (Danza, juegos y deportes). 

Segundo Semestre 

1. Euericultura y enfermería. 

2. Horticultura y jardinería (Perfeccionamiento en los cultivos 

importantes de la región y estudio de aquellos que pudieran im

pl.antarse con éxito. Practicas en los campos de experimentación,~ 

3. 

de la esc·uela) • 

Cria y explotación de animales domésticos (Estudio de ·ios prin

cipios elementales de la zootecnia, en relación con el cuidado 

de los animales que la mujer campesina atiende directamente). 
4. Industrias Rurales (Perfeccionamiento en algunas de las indus

trias domésticas que convenga implantar o desarrollar en la zo

na y que puedan ser atendidas por las mujeres). 
S. Economla Doméstica (Cocina, costura, ·lavado de ropa y arreglo 

de la casa, con prácticas relacionadas con los trabajos de la 

Misión Cultural de la escuela). 

6. Orientación Económico- Social. 
7. Cooperativas, asociaciqnes rurales y sindicatos agrícolas. 

8. Comercio y productos (Selección, preparación, patronización y 

presentación en el mercado. Costos, utilidades y precios), 
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9. MétOd.os de propaganda ~Prácticas en l.os trabajos de ac.ción 
económico-social, realizados por la escuela y, principal.roen,.,. 
te, .en el hogar rural). 

10. M~sic~ vocal. e in~trumental.. 
11. Educación F!sica (Danza, juegos y deportes). 
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ANE~O No- 8 
CURSOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE PERFECCIONAMIENTO (a5). 

De acuerdo con las regiones en que se encuentren establecidas las 
escuelas, teniendo en cuenta los elementos de que se disponqa¡· ·y 
para atender determinadas necesidades de la vida rural, se impar
tirln, como ampliación del curso agrícola-industrial, enseñanzas 
especiales que capaciten a los que las adquieran, a desempeñar 
una función nueva en la evolución de la técnica aqrÍcola regional. 
El tiempo destinado a cada uno de estos cursos, dependerá .de su 

_ naturaleza y de la intensidad que convenga darles en cada .caso. 
Serán de carácter práctico, incluyendo las enseñanzas teóricas in~ 
dispensables para el completo entendimiento de las materias que 

.abarquen, y nociones precisas sobre el aspecto económico y comer
cial de la actividad o explotación de que se trate. 
Cada escuela, como resultado de una investigación que realice con 
fines de planeamiento, establecerá los cursos necesarios; entre 
ellos, elegirán los alumnos, con aprobación del Director o del 
Consejo Directivo, atendiendo principalmente a los intereses 
nómicos y sociales de la región. 
Estos cursos pueden versar.~obre los asuntos siguientes: 

1·. Manejo y preparación de máquinas agrícolas. 
2. Carpinter!a y otros oficios rurales. 
3. Cultivos Regionales. · 
4. Cultivo de hortalizas. 
5. Fruticultura regional. 
6. Injertos y poda. 
7. Selección de semillas. 
8~ Sericicultura. 
9. Apicultura • 

. 1 O. Avicultura. 
11. Cr!a de cerdos. 
12. Alimentación del ganado. 
13. Lecher!~. 
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1.4. Conservación y empaque de productc-s agríco1as • 

. 1 s~ Indus.trias regionaies. 

16. Al.imentación humana y cocina. 

·1 7 • . Cor.te y costura. 
18.; EnferJÍlería y Obstetricia, etc. etc. 

~. : 
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ENTREVISTA CON ARNALDO CORDOVA. 

Grupo de Trabajo (GT.) 

Se parte de la teoría de que la Revoluci6n Mexicana implicó.una 

'ruptura con el modelo pol{~ico y económico imperante en el por~ 

firiato~ partir de 1921 se empieza a conformar un Estado-Nación. 

Arnaldo Cordova (AC) 

Es un Estado diferente el que la Revolución estruye, pero lo 

es de hecho ya, y una de las características de como los Esta

dos se abren paso por la historia es justamente crear las cond~ 

·ciones para conformar la nación. 

Por razones bis~ór1cas, nuestra nación se encuentra aún en for

mación;pero su unificación nacional es obra del estado porfiri~ 

ta. Lo que generalmente llamamos Estado-Nación aparece en ést~ 

ipoca,la unificación nacional se d~ a través de la formaci6~ de 

~n mercado i~terno. que antes no existía y desde luego :~1 de 

'las comunicaciones, particularmente:los ferrocarriles. Es asi, 

, co•o el proceso de desarrollo •is•o del Estado lo convierte 

en un poder que efectiva~eote do•~na sobre el territdrio nac~o

nal. 

G T • 
Sin pretender soslayar el periodo carranc~sta; lCuales serian 

: las refor•as ·t•ple•entadas por Obr·egón que lo distingu'en del 

porfiriato y del carrancis•o? 

A C • 

Desde el punto de vista político hay una gran aportaci6n de O

breg6n que no siempre se le reconoce -o por lo menos no se le 

r·econocio a tie•po-. es que fue un gran exterminador de caudillos 

c~n la revuelta de 1923,lla~ada "delahuertiata". 

Este hecho de Obregón tuvo mucha importancia,debido a que eli

•in~ de tajo la posiblidad que todo ~l •undo estaba temiendo, 

la de.~na er~ de militaris•o que hubiese llevado al pais por 

caminos ·inciertos,pues los caudillos hsbian sido personajes 
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;,;:·,:;:·.'-~~ 
. ·.: ; .. :.:\~.;~ 

.muy importantes, infiuyentes y poderosos en la ¡;olÍtica mexica-':'::i] 
-f '.:Jt,~ 

. ·.},~ ·na. 
·~·,:;¡,~ 

Los pocos caudillos que quedaron se fueron eliminando e.l1os· .. m.ii·.·>~:::f~ 

mos,pero indudablemente, los que quedaron no se comparan con .·'· -:_~·::;~ 
.los que mueren; gente como Benjamin Hill, Salvador Alvarado, . -·"·-'"'~ 

Lucio· Blanco, Angel flores, en fin toda una pleyade de grandes: .··_:;0J~ 
dirigentes militares y populares acabaron en esa revuelta. Ello~::;;!;!i 

hablan sido _los competidores más poderosos de los que conserva.:.: ::;:~-:w 

ron la dirigencia del Estado, de lo que fueron. Serrano y l•Í~nzo. -·~-.:}~Si; 

~~~:~;:~fü:~~~::m:~:;:~;~~g:~:;~~.~~:~: ~:~~:~~ · ~=·;:::.~ ;~~.i. 
institucionalizar la Revolución Mexicana -algo que no ocurrio .·' · -
regularmente con Carranza-,Obregón constituye practicamente el 

--.~·.·.·:~ 

primer régimen, que a partir de la reivindicación de sus ·deman~: 
\~_,~ 
/···.!·· 

·;~ 
das, comienza a tratar,_ de organizar a las masas como sujetos .-.-:~'"" 

:: ~:t:~::: ~:~!=~c:~ CROM adquiere realmente su carácter de ºJ:~;::f~ 
q~~i:::lción hegémÓnica del movimiento Obrero•Por otro-. .lado,loa~ ·~_::.~~~ 

obregonistas fundan el PNA que también se convirtió en una :·.:;~fi 
gran o~ganización masiva.; al fortalecer .este proceso, la. po~!7,<: · :-:~;j1 
tica. mexicana se encamino por_ causes que culminaron en el .car.: é·; 
danismo. _ ::: j~~~ 

.Pero,c.'.esde el punto de vista estrictamente institucional tam-·· --.·--~·-«:; 

bién, en el gobierno de Obregón hay un proceso de ·renovación_·:que'·.:·-,·i'S~ 
comienza ya en las postimerias de su mandato y que es usual a.:.::·: ,·,:,-.~~~j 
tribuirla a Calles, y es el merito de haber fundado las qrandea··::_;~':Í~)~ 
inatit~c:iones da la Revolución. .. ' : >:!\¡h\~~ 

;:. ~=::==::::~~~:::~:~::::· ~:::~;;;=::;;· !:::::;;::~E~I 
ta.· .Hay una correccion que fue muy-importante, el gobierno_. col\.•---:~:.ifl:i;~ 
ti-tucionalista había eliminado a la SEP, y Obregón la rastituyc!i:r;: .. 
a instancias da Vasconcelos, quien en_tonces_ era ract_Ór de la·:· . ·.-::• 
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·:universidad, -y que hizo una gran labor desde el. punto de vista 
· de la pollica educativa-, quedando como una de las grandes tr[! 
· :dici.ones del México posrevolucionario •. 

·Si, fue un régimen que independientemente de su carácter caudi
llista,el gobierno logró un proceso de renovación del Estado. 
Por eso es tan importante el período de Obregón, como los gobieL 

.. nos posteriores. 

Otro detalle muy importante,que venía a ser la alternativa de 
este régimen caudillista, es la influencia que llegó a tener 
Calles durante el gobierno de Obregón, lo que le abrio la posi
bilidad de ser presidente, -lo cual es una nueva forma de hacer 
pol1tica entre estos personajes-, a quien ya sus contemporaneos 
'llamaban el "hombre fuerte" •. 

G T • 
~Porqué Morones llegó a ser lider indiseutible de la CROM ? 

A C • 

l>oz:'que fue un político hábil que llegó a imponer su liderazgo 
' con ciiérta rapidez, pero también porque supo hacerse aliado de ' 
los grandes de la política, pero particularmente de Calles; y 

también supo como ningún otro formar un grupo dirigente obrero 
. cosa· que es muy meritoria en un momento en que ca'si no ·había. 
"dirigencia obrera, éste es el primer político que formo un au'-· 
· tentico liderazgo entre la clase trabajadora. 
El grupo Jlcción fue -y eso también lo contemplaron sus contem
~rilneos~ uno de los pilares de dominio de Morones respecto al 
movimiento obrero. Ahora bien, existía también una política in
ternacional, que aunque a muchos no les gustaba, dió resul.tados 
que afectaron la política de la organización obrera en el país. 
De ahtsu carácter regional, ya que desde el principio nació 
como una sección.de un movimiento obrero internacional dirigido 
por lideres especialmente norteame .ricanos, lo cual le reditu6 
apoyo .y presencia a nivel internacional. 
La actuación de Morones fue muy cuidadosa de los diferentes 
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aspectos de la pol.Ítica nacional. e irte: nacion_al.,sobre 
escoger a sus al.iados y protectores• y Cal.l.es fue un. 
do· aparte de protector. 

G T • 

lPorqué cal.l.es triunfa sobre De l.a Huerta? 

A C • 

f.· 

En realidad no es que haya habido un confl.icto entre Calles 

De la Huerta, en la época se sabía que, el que 

belión no era precisamente éste Úl.timo. 
A de la Huerta por haber sido presidente interino se le llego··a·. 

tomar como un símbolo de unidad, pero cada uno de l.os cau.d:i..t:lós. 
tenía su particularidad y l.uchaba por sus propias metas; ia de~_::,·. 
unión entre ell.os fue una de las causas por la que Obregón:'ío~·.· 
derroto, amen de su superioridad mi1itar. 

?ero hubo • desde· luego, .un tapete. desde ei·· cua 1, se desarrolla

ron todas las acciones, y éste,fue el impulso que recibio el l'll2.. 

vi.miento de las maséls despues de la Revolución, y su convers_iói( .... 

en un movimiento de ma::;;:.s civico y no militar. s_ituación q_ue 

Call.es supo aprovechar muy bien. 

GT • 

. ¿Porqué Calles triunfa sobre De la· Huerta y sobre cualquier .. 

otro posible candidato? 

A C • 

Porque era el que reun!a más fuerza real en el seno de ·las·. or
ganizaciones de masas. La figura era Calles· y ·no los ·otros~· ·El..:_: 

ejercito,hasta el momento de la rebelión hab!a sido casi-propia-· 

dad privada de Obregón, él era el jefe de los:mil.itares, .•l'c:a2· 

di·llo por excelencia y aún así se le rebelaron, pero las orga
nizaciones de masas -incluso en el terreno de la lucha'armada

contaron muchisimo para la derrota de los rebeldes. 

G T • 
¿ Cu~l es la diferencia en .la reforma hacendaría entre ai. 

~ "·,: :~ 

~ '.1 ·2, :o·;., /j,--:: · ·.:, ·':":!.~,---~; ·.:.<~; 
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el gobierno de· Calles y el de Porfirio Diaz? 

A C • 

La diferencia es notable; no es lo mismo tener una organización' 
donde hay un sistema bancario y hacendario, y .. donde hay• uri'a a~' 
narquía ·tremenda,no sólo por el hecho de que existen muchos 
bancos y cada quien emite su moneda, sino porque el mismo sis~· 
tema impositivo del gobierno del porfiriato, es anarquic'o 'por· 
naturaleza; a un sistema en que la· imposición se· comenta:. en dos 

··o tres renglones, donde hay un banco central encarg~do de hacer 
·la moneda y que remite al sistema bancario nacionaJ. a todos los 
demás bancos.Hay una gran diferencia, en un caso podemos ha
blar de un sistema bancario institucional y en otro de un sis
tema anárquico. 

G -~. • 

¿Qu.S impÓrtancia tuvo ésto para afrontar- la crisis? 

Jtt•·C 
La: Crisis nos barrio como a todo el mundo,no es cierto_ que_.-la 
crisis no nos haya afectado tanto porque eramos un país atfasa-· 
do y despues la gente siguió comiendo fri~oles, es que,· hub~ ·un 
momento,_ en que ni siquiera eso se pudo conseguir, y e_l sistema 

bancario fue un gran apoyo, que no basto para contrarrestar la 
·crisis,pero si fue un elemento que jugo ._un papel muy importante. 

G T. 
¿ El surgimiento del. PNR responde a la preocupación de Calles,por . 

mantener el. poder? 

A C. 
Pienso que el surgimiento del PNR era inevitabl.e,no creo que 

Call.es haya sido el único que pensó en l.a posibilidad de orga
nizar el partido de los revol.ucionarios, pues había tal anarquía 
en el campo de l.a organización partidaria, que sol.amente en X2 
chimil.co había l.5 partidos, y este lugar no era diferente de lo 
que es ahora, era un pueblito. En un gremio el. .de los ferroca-
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rril.ero• habla decenas de partidos. Los comunistas ahí tenían 
un partido aparte del suyo, el Partido Socialista Ferrocarrilero 
camandado y organizado por L.aborde. 

Cuando se llevo a cabo la asamblea para organizar el partido 
·fueron invitados ,;. -si no me equivoco-, de 915 a 960 .partidos, 
y asistieron 860 a formar el nuevo partido. No se cuantos, pe:r::;o,:-: 
González casanova en "La Democracia. en México" da datos en los 
cuadros estadísticos, en. los que había más de mil partidos. 
Era una anarqu!a tremenda cada quien jalaba por su lado,era.una 
pol!tica individualista. Había una necesidad evidente por unifi
car a toda esa fuerza, pue había mucha violencia ,aún entre ·.los 
revolucionarios;todas las disputas las acababan a balazos,incl~ 
so en las camaras. 
Por ejemplo en 1952 o 1954 Luis L. León publicó un articulo en 
el que confie·za que una noche durante la segunda campaña eles 
toral de Obregón,éste le dijo, que quería organizar el parti
do Único de los revolucionarios mexicanos. 

··· ,·Ademáa··.mucha gente de la política se había dado cuenta que1 la 
pol.!ticá moderna -en· Europa sobre todo..: se estaba haciendo ya 
a base de partidos, y que podría ser el momento de integrar a 
Mixico a esta nueva modalidad. De todas maneras fue un gran me
rito para Calles haberlo proguesto él. 
y· adéma:s con la claridad con que· lo hiz·o, sobretodo pensando en 
la necesidad de meter en cintura a todos esos grupos anárquicos 
y violentos a través de un instrumento civilista, tan formida-· 
bie como lo llego a ser el PNR, y que se convertiría en·el par

tido oficial. 
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