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I " T a o D u e e I o "· 

'Los hechos de un personaje que ha destacado n nivel 

nacional o internacional son eiempre dignos de conocerse pa

ra profundizar en la obra que lo ha llevado a ocupar un lu-

gar prominente en el· desarrollo cultural y aprovechar BUS a

portaciones en una determinada actividad. Es tambi~n ~til c~ 

nacer las motivaciones que lo impulsaron en el logro de sus

metae para presentarlo a las generaciones j6venes como un m~ 

delo a seguir y a superar. 

Jos~ Vasconcelos, personaje del M~xico contempor~-

neo, es uno de los que tienen el m~rito de ser reconocido--

por lo relevante ce sus ideas y actos. Para algunos es el ill 

telectual más valioso que ha tenido nuestra patria, para o-

troe es una personalidad contradictoria de ideas oispersas -

sin un sistema coherente. Pero, a todos los que de alguna m~ 

nera conocen el •~xico posterior a la revoluci6n de 1910, 

les atrae como figura intelectus.l o como verdadero l!der que 

tra~aj6 por elevar el nivel cultural del pueblo y ~avorecer

la integraci6n nacional por medio ~e la educaci6n. 

En nuestra op1ni6n, tanto la o~ra como la persona 

de Joe& vaeconcelos son dignos de valoreree, especialmente -

por su eetuerzo de autodidacta, por BU entrega entusiasta p~ 

ra lograr la superaci6n de la miseria e ignorancia de nues-

tro pueblo y por ser una persona que nunca se eometi6 a int~ 

reses mezquinos de pocer o riqueza, Por ello al elegir el t~ 
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aa del trabajo con el que espero obtener el título de Lice~ 

ciada en Peaagog!a, quise profundizar en el conocimiento 

del pensamiento y obra de Yasconcelos hasta donde las limi

taciones de mis conocimientos de Pilosof!a me lo han permi

tido. 

El traDajo que presento contiene algunos aspectos -

de la Pilosof!a de Jos~ Vaeconcelos en su vertiente educati 

va y las acciones pr~cticas derivadas de ella. Pretendo ª11!!. 

lizar la relaci6n y coherencia de las alternativas y pro -

puestas que ofrece la filosofía vasconcelista para la educ~ 

ci6n del país y la política educativa que Josf Vasconcelos

realiz6 en su gesti6n como primer titular de ·1a Secretar!a

de Educaci6n l'l1blica, fundada a iniciativa de ~l. 

Bl m~todo que se sigui6 en la investigaci6n docume!l 

tal efectuada, consisti6 en analizar algunas de sus obras -

(que de ninguna ma.~era pueaen considerarse ajenas a su vida 

y a su contexto histórico) para identificar los elementos -

que constituyen la filosofía da la educación que fundamen-

tan su pedagogía y su política educativa, Para ello se uti

lizaron varios tipos de fuentes: 

a) La obra original de Vasconceloa (textos selacci!!_ 

nadoa), 

~) Interpretaciones sobre la vida y obra da Joef 

Vaeconceloe, 

e) textos de Piloaofía relacionados con el tema. 

a) texto~ de anlllisia hist6rico-acon6mico y eocial

da la fpoca, 
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I 0 - ANTECE!l!WTES: 

Para penetrar en la obra de un personaje -

hay que partir de su vida y de su contexto político, económ! 

co y sociocultural en que se desenvuelve, pues estas circun!!. 

tanciae dan las pautas para entender la1 actitudes, ideas y

accionee que se exponen o infieren de sus obras, 

Jos~ Vasconcelos centro de este trabajo, nacid en -

Oaxaca, Oax. en le81. Sus padres fueron: D, Ignacio Vasconc.!!. 

los y Doña Carmen Calder6n. Su padre consiguid el empleo de

administrador de la aduana de Caborca, Son, y la familia se

fue a vivir pri~ero a Sasabe y luego a Piedras Negras, Coah. 

Inicid su pri~aria en la escuela de Eagle Paso, Tex, Ah! vi

vid la experiencia del enfrentamiento cultural y racial en-

tre lo mexicano y a::iericano, entre la prepotencia del saj6n

y la mini~izaci6n ~e todo lo que tuviera su oriBen en las 

tierras situadas al Sur del río Bravo, De estas vivencias 

surge el acendrado af ln de integrar una nacionalidad aut~nt! 

ca, fuerte, sin intervenciones del imperialismo yanki. Tam-

bi6n en estos pri~ero~ a~os de su vida tienen su ra!z sus -

principios religiosos, sobretodo por la relacidn tan estre-

cha que tuvo con su mE.dre, quien le infundid la fe cristia

na cat6lica y lo inicil en la práctica y culto de ella. Esto, 

se manifiesta en un cierto mi,ticismo que aflora en algunas

de las obras de Vasco~celos, 

La famili~ Vasconcelos Calder6n se traslad6 a Camp.!!. 

che y en esa ciud~d r.uestro personaje termind su primer ni-

vel de estudios, 
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Vaeconcelos nacicS y crecicS en el "'''reo de las cir-

CWU!tanc1ae político sociales de lu dictudur~ porfirista que 

ba~Ía dado al país aparente eotaoilidaa política al eotocar

lae luchas sociales y con~rolar el cuudillismo. 

Para situarnos un poco en el contexto histcSrico en

el que se deearroll6 la personalidad de Vasconcelos menciollf!. 

remos aleunae de las características de la dictadura de D!az 

que expresa J.P. Leal en su texto La Burguesía y el Estado -

Mexicano y las que señala Ciro Cardoso como coordinaaor del

an!lisis l!~xico en el Siglo XIX. La dictadur" es un caso el! 

sico ae capitalismo dependiente en expansicSn, producto de -

las consecuencias de los procesos ~ue desencaden6 la reforma 

liberal. Estos procesos permitieron el ascenso de estratos -

medios al primer plano de la vida nacional. Militares, polí

ticos liberales, propietarios tradicionales, inversionistas

extranjeros residentes y jcSvenes intelectuales positivistas

que consiguieron insertarse en el sector financiero se !un-

dieron en una clase dominante, que consolidada requiricS de -

un poder federal 1uerte. ~ete poaer fue la dictadura. La cl! 

ee dominante ya consolidada, abandoncS la ideologÍa liberal -

de lucha y adoptcS una ideologÍa de orden tomada del poeiti-

vismo que adaptaron a las circunstancias mexicanas. D!az ce!l 

tra11zcS el poder de tal modo que: 

"La ConstitucicSn política, el poder Legielativo, el 
Judicial, la soberanía de los estados y otras ins
ti tucionee más, se tradujeron en una malla de lea! 
tades y obediencias personales que tenían eu cen-
~ro en la ugura del cuuaillo de Twttepec" (1) 
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El cen:o de población que el gobierno de Díaz reuli 

zó en 1895, d1ó los resultados siguientes: población total -

del pa!s: 12 632 428, de ella, los propietarios de todo tipo 

eran el 10.36 ~. Y de la población economica~ente activa, el 

,4,10 ~ se uoicaban en el ralllo agrícola-ganadero. 

Las clases en la sociedad porfirista eran: la bur-

gues!a ex~ranJera que ~en!a la hegemonía por el peso de sus

capi tales, el apoyo del gobierno y el respaldo de sus metró

polis¡ a ella se agregaban la burguesía local terra~eniente, 

industrial, minera, etc. y las oligarquías regionales subor

dinadas al ce~tro. la clase media urbana indus~rial estaba -

desarrollándo:e limitada por la estructura económica y so--

cial. 

" Se trataba de una categoría social que no podía -
aspirar al ascenso social ni a la estabilidad, -
puesto que las posiciones dirigentes (, •••• ) esta 
ban monopolizadas por los empleados extranjeros y 
la plutocracia criolla. (,,, •• ) D!az y la longevi 
dad de su r~gimen le cerraban la v!a de ascenso : 
que la renovaci6n de la admini•tración trae consi 
go", (2) -

l.a pequefia burguesía compuesta por artesanos, pequ! 

nos comerciantes y rancheros fue muy daffada por el indus 

trialismo que los afectó convirti€ndolos en proletarios. Los 

campesinos agru~adoa en jornaleros, aparceros y peones 11--

~ree y acasillados eran la mayor fuerza de trabajo del pa!e. 

K€xico fue en el siglo pasado predominan~emente rural y per

ianto sus mayores problemas eran agrarios, Los indígenas, ~ 

desae el movi~iento de reton12a habían ido perdiendo sus tie-



rr&s cornunalee. Y r:l10!· y !-".US ~errer.oE eran absorbidos por -

J.a econo:::iía ac la~ h.:1c1cncfo.s. Alcunos 1nd!eenas se &gnJ.pC:lron 

para detenaeree del aezpoJo y se m;,n~enían en rebeldía con-

tra ei gobierno. la nic•~dur~ en la zona centrjl de la repú

blica los someti6 a la servidumbre y en el Norte busc6 su e! 

terminio. ~n el caso de los taquis y 11ayos, m~s eficaz que -

la guerra result6 la concentr~ci6n y deport~ción. 

El mismo censo de 1895 report6, en cuanto a alfabe

tizaci6n, que el 14.39~ de la poblaci6n sabían leer y escri

bir y el 2.60~ s61o sabían leer. Para 1910 los datos en este 

mismo regl6n eran: 19.74~ leían y escribían y 1.84~ s6lo --

lefan. 

La paz aparente de que se gozó durante el porfirís

mo fue útii para l~ integraci6n de ~éxico al mercado mundial 

y par~ atraer capitales extr~njeros. J..a política econ6mica -

del gobierno realizada por sus ministros oe hacienda se cara~ 

~eriz6 por buscar un crecimiento basado en medidas in~ernas

como: la cen•raiizaci6n de las decisiones en materia de eco

nomía y gásto público, creac16n de un nuevo sistema hacenoa

rio, eliminaci6n de las alcabalas, centralizaci6n de la acu

ñaci6n de moneda, nuevo c6digo de comercio, desarrollo de la 

red de ferrocarriles para res•aoicer el poder político y ec~ 

n6m1co de la capital. Esto, asociado a los empr~stitos e in

versiones francesas, inglesas y americanas en las minas, baa 

cos, petr61eo, ferrocarriles e indus~ria, dió a M~xico un tl 
po de crecimiento econ6mico hacia el exterior por el destino 

de las ganancias. 
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Porfirio Díaz m:mtuvo el orden de la naci6n con ma

no dura, acall6 con represiones tod~ cr!tica y oposici6n que 

degener6 por varios años en un inmovilismo político de partl 

dos y votantes. Hubo crecimiento econ6mico pero indiferencia 

por el bienestar social. 

Retomamos a nuestro personaje, Jos~ Vasconcelos, -

cuando para continuar sus es~udios dej6 a su familia y se -

fue a radicar al Distrito Pederal. Ingres6 a la escuela pre

paratoria y luego a la de Jurisprudencia. ~n 1907 termin6 la 

carrera de Leyes. Pue miembro del Ateneo ne la Juventud, ~ 

po de j6venes intelectuales que buscando bases dis~intas a • 

las com~ianas comenzaron la crítica del positivismo oficial

argu:nen~ando con ideas de Kant, Hegel y Bergson. ~u finali-

dad era devolver a las humanidades su cultivo y sitio en las 

escuelas de estudios superiores, aunque posteriormente real! 

z6 actividades culturales y empez6 a ocuparse de los proble

mas nacionales. 

De su estancia en la preparatoria y su fonnaci6n a

cad~mica, Vasconcelos nos habla en su discurso "Don Gabino -

Barreda y·las ideas Contemporáneas" que leyd como conferen-

cia del Ateneo de la Juventud en 1910: 

" Si Barreda y el Positivismo no nos dieron cuento
anhelábamos, si impidiéron que retrocedi&rWllOB en 
el camino de~ mejor<Uiiento, sin sospecharlo y en
virtud de eus propios postulados limitativos del
dominio de la eepecu~acidn nos obligaron a explo
rar otras virtualidades de nuestro ser para ellos 
cerradas en su en<'imisma.miento c1entifista". 

" No es la escuela donde nemos podido cultivar lo -
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~s al to de nuestro e• p!ri tu" (3) 
" El nuevo sentir nos lo 'traJo nueEtr:1 propia ctcses

peracicin. El dolor c:.llado de contemplt<r la vida -
sin noblez11 ni esperam.a" ( 4) 

La afici.Sn n lu lectura que desde niilo adquiri6 y -

que en la bibliotec;, del Instituto Campechano tuvo oportuni

dad de practicar y lueeo acrecentar en las bibliotecus de la 

ciudad de M~xico, lo llev6 a ser el autor de su form~ci.Sn h~ 

man!stica filosófica, A este período de su formación, algu-

nos autores atribuyen su falt~ de coherencia y eistematiza-

ci6n en su sistema filosófico, 

Como abogado de la empresa americana Warner viajó -

por la Bep6blica y tuvo contacto con la miseria del pueblo y 

las injusticias. En su oficina de los altos del Intern¿tional 

Bank, llanuel Urquidi puso en contacto a Vaeconcelos y Madero. 

!ladero buscaba adeptos e invit6 a Vasconcelos a una reunión,

aeí ee convirtió en miembro fundador del partido Antirrelec-

cionista, en el que ocup6 el puesto de secretario. 

El rechazo al porfirismo que lo hizo unirse a Madero

y comprometerse con ~l en el movimiento revolucionario, Vas-

concelos lo expresa en los párrafos siguientes del~--

Criollo: 

• La convicci.Sn de que el porfirismo era una cosa po 
drida y abominable había arraigado en mi sensibilt 
dad. La evidencia de los atropellos diarios cometI 
dos a ciencia y paciencia del r'gimen y un aenti-: 
miento de dignidad humana ofendida, convertían en
pasi6n lo que había sido desagrado," (5) 

• Una reacci6n de cultura y el sentimiento de humani 
dad contra el matonismo militaroide y la incultura 
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en el poder, fue la protesta que culmin6 con la re
beli6n m~derista." (6) 

Dirigi6 el peri6dico Antirreleccionieta y participó -

en la campuHa de !ladero como candidato a la presidencia. 

Despu~s del ~riunfo de Madero, Vasconcelos form6 par

te de la comisión que iba a organizar el partido Constituci~ 

nal Progre~ista y se le envió como diplomático a Washington. 

El asesinato de !ladero impidi6 la realización del proyectado 

partido y Vasconcelos se exili6 pára mostrar su repudio ha-

cia el traidor Victoriano Huerta. Regres6 al efectuarse la -

Convención de Aguascalien~es y Eulalia Guti~rrez lo nombró -

llinistro de Educaciór.. No ejerció el cargo, porque el gobier 

no de Guti~rrez fue de•conocido. 

Con VenUEtiano Carranza, jefe del ConstitucionEilismo, 

tuvo divergencias que ~l mismo narra en La. Tormenta, tercero 

de sus libros autobiográficos. Ahí nos dice: 

" A pesar de sus yerros evidentes de Carranza, fui el 
más leal de sus partidarios, hasta el día en que ea 
lió de M~xico Victoriano Huerta. Despúes, claro es: 
t& no iba a seg".J.ir a Carranza en eus ambiciones." 

" La táctica del ?rimer Jefe, a imit2ci6n de su anti
gUO jefe, Don Porfirio era aplazarlo toao y dejar -
al tiempo las soluciones. En los intervalos D. Por
firio administraba y ese fue el secreto de su ~xito 
Carranza, en Ca!:!bio, creaba divisiones, inventaba -
problemas y corrompía la administración~ (7) 

Vasconcelos nunca estuvo de acue_rdo en la forma en --

4ue Carranza condujo el =~vimiento, ni tampoco en su actuar

personal. 

Vasconcelos reto~r.ó a M~xico en 1920 con el triunfo -
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del obregonismo y el gobierno provisioru.l de Adol:o de la -

Huerta quien lo nombr6 enc .. rgi;do del Depi..rto:mento Uni versi t~ 

rio, 
In intervenci6n de Vasconcelos en la revoluci6n de -

1910 fue de tipo intelectual, sus arm11s fueron la plu.1!a y la 

fidelidad a los idealeE maderistas que asienta el el Ulises

Criollo diciendo: 

" Desconocimiento del r~gimen porfiriano: convocato
ria del pueblo a las armas; restablecimiento de las 
libertades p6blicas de acuerdo con la Con.Etituci6n, 
¡.ibertad a las musas obreras para organizarse; li
bertad electoral; libertad de prensa; redenci6n po 
pular por el trabajo y la cultura( ••••• ) No era: 
Madero un político de oficio ni un de~ago;:o. Su i
deolog!a ibs más allá de sus planes, Lo sostenía -
la convicci6n de que es el ideal una fuerza que ace 
lera el progreso ~i encarna en ho~bres despejados,
resueltos y honestos ( ••••• ) Creía en el poder del 
espíritu sobre el complejo de las cosas y los suc~ 
sos." (8) 

Se mantuvo al margen de la lucha entre Carranza, Vi

lla y Zapata, Los años de exilio los aprovech6 par~ leer a -

los fil6sofos griegos, traoucir a Plotino y reflexionar en -

las ideas que más tarde darían cuerpo a su sistema. 

Para los años veinte, cuando Vasconcelos lleg6 a M~

xico la revoluci6n había ya superado su fase más violenta, -

El triunfo del obregonismo sobre Carranza, ea había llevado

ª cabo gracias al apoyo del ej~rctto, loe agraristas y la -

nueva fuerza social que representaba la naciente organiza--

ci6n obrera, que bajo la protecci6n de Obregón creci6 y se -

desarroll6. Así, el grupo sonorense tuvo el poder en sus ma-



no•, pero tuvo que enfrentar loe problemas internoE de pacif! 

cscidn y unidad del país, reestructuracidn de la econom{a, -

afinnacidn del poaer político y creacidn de un nuevo rfgimen

aocial ¡ con el exterior loe principales escollos eran: la de~ 

da, las inversiones extranjeras, el conflicto petrolero y el

reconocimiento del gobierno por los Estados Unidos y demás -

países para tener legitimidad y fuerza. El nuevo rfgimen so-

cial que haDÍa que estructurar tendría que partir de la real!_ 

dad de la poblacidn mexicana en esos aHos. El pueblo lo form~ 

ban una gran mayoría de campesinos analfabetas que había que

incorporar al aparato productivo y a la adquisicidn de la CU!, 

tura, los obreros ta~pcco estaban preparados para hacer fren

te a las necesidades ~e una industria que diera a M&xico la -

oportunidad ae entrar a for.nar parte de los mercados interna

cionales. Vasconceloe, el revolucionario intelectU&l, fue uno 

de loe elegidos para responder al reto que las circunstancias 

ofrecían y fl, como otros, creyd que la educacidn de las ma~ 

•aa era el camino para forjar la nacidn que la revolucidn pr.5!, 

yectd. 

Al tomar posesidn del cargo de Rector de la Universi

dad, Joef Vasconceloe anuncia en su discurso au línea de tra

bajo y BUll metas: 

" La pocreza y la ignorancia son nuestros peores ene
aigoa y a noeotros nos toca resolver el problema -
de la ignorancia. Yo soy en estos instaritea, m&a -
que un nuev: 4ector ( ••••• ) Un delegado de la revo
lucidn que r.o Tiene a buscar refugio para meditar -
en el aabiente tranquilo de las aulas, sino a inv! 
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taros a que ealgai2 con ~l a la .lucha H que comp~1r 
ta1s con nosotros ias responsabilidades y loo es-: 
fuerzas (, •••• ¡ El pueb.i.o na estudo so«t.,niendo a
la ún1verE1dad y ahora ha menester de ella( ••••• )
Desde hace vurio: años mucnos mexicanos hemos veni 
do clam~nao porque se establezuca en méxico un •i: 
n1sterio de educaci6n Federal( ••••• ) Elaborar en
el seno de ia universidad un s6lido proyec"o de -
Ley Federal ae Educación ?&blica \, •••• ¡ El país -
ansía educarse; decianos vosotros cuál es la meJor 
manera de educarlo. " ( 9) 

Vasconcelos cri~tGl1za una de sus metas cu~nao el -

Congreso aprueoa la creación de la Secretaría de Educación -

Pdblica y ~l queda al frente de ella. 

~n el nuevo vrganismo üubernamental penará en prác"i 

ca algunos ae los aspectoede su Filosofía referen"es a educ~ 

c16n. 
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II.- PILOSOPIA GENERAL: 

Para Vaaconcaloa, el hombre racional

dal positivismo no ea ~a dnica posibilidad, hay necea1dad de 

un tipo de hombre en el que la subjetividad inherente al ser 

bu.mano se desarrolle, 'sta es la final1dnd de eu aiEtema fi

loa6fico al que denomin6 •Jloniemo Eetltico", por su plantea

miento de reducir las cosas y procesos a un pr1ncipio ánico

qua ea: J.a Bnerg!a, Eat&tico porque la or1entaci6n de la COQ 

ducta del eap!ritu del homore ae buscará en el sentim1ento -

creador 1mprepiado de esteticismo, 1o eatltico consiste en -

una orientaci6n del movimiento de la energ!a hacia la uni6n

con la cauea primera, fin dltimo o esencia de las cosae, es

decir: lo absoluto. 

Su opoeici6n al positivismo lo llev6 a plantear una

alternativa: su sistema, fruto de las influencias de sus le~ 

turas de laa obras de Plotino, l'ant, Bergson, etc, y de au.s

ideas que surgen de lo~ principios y creencias adquiridos en 

la niftez y que consciente o inconscientemente prevalecieron

como parte de su personalidad, 

Joa& Vasconcelos, como fil6sofo define su postura •! 
plicitando que para 11 la lilosof!a •~ aínteais de conoci--

mientoa 

• Se incorporan a la Yieidn tiloa6fica los resulta-
dos del conocimiento artístico a !in de lograr una 
e!ntesie en la cual se nos da a:rmonieado el conoci 
miento cient!fico, el artístico y las ciencias re: 
lativas a la conducta, la moral y la eet&tica" --
(10 ) 
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Pilosofar es unir, sintetizar, coordinar, porque es

la reuni6n de heterogéneos en un plano o esencia común en -

que pueden obrar juntos. 

Para integrar una visi6n total del mundo, para Vas-

concelos e~ preciso agregar a las leyeo qur. do lo raz6n y al 

conocimiento que proporciorw. la ciencia física, l~ tradici6n 

moral, el vislumbre del artista y el mensaje del místico. La 

Pilosofía de síntesis no puede dejar de lado a lo ciencia, -

pero tampoco a la poesía, al mito y a la religi6n. 

Vaaconcelos dice que son tres las maneras del pensar 

filos6fico 1 

- El discurso GUe bu.sea u.na explicaci6n de los fen6-

menos por v!a racional. 

- La poes:!é en la que predomina la explicaci6n me--

diante i!llt:genes. 

- La religi6n, producto de un inspirado sintetizador 

que formula una visi6n coherente del destino huma

no en su totalidad. 

Postula que en la poes!a se origina el pensamiento -

filos6fico, pues al principio existi6 una interpretaci6n po! 

tics de la realidad, recurriendo a la analog'Ía para deacu--

brir m&s que demostrar. 

Una Pilosof!a que aspire a ser completa, dice Vaacon 

celos, tiene que buscar el acuerdo con el saber definitivo -

contenido en la revelaci6n cristiana. Por tanto, no se puede 

renunciar a la feologÍa que aporta el conocimiento acerca de 

Dios. Y el acceso al principio divino no es dado a la raz6n 
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sino al amor, 

" La v!a mística es el orden del amor en la cual se
nos da un g~nero de viei6n no s6lo complementario
ciel intelectivo, tambi~n superior" (11) 

El sistema filos6fico de Jos~ Vósconceloe se centra 

en dos aspectos; la •etarís1ca y la Epistemología, De la pr! 

mera en su coemovisi6n, afirma que el mundo está rormado de

una materia prima, que es la energ!a, dnica e id~ntica en t~ 

das sus manifestaciones ; se transforma por un cambio de ri! 

mo en dtomo, c6lu1a ; espíritu. 

" ta energía en su manifeetaci6n f!s1ca realiza un -
acto repetitivo, adopta un ritmo recurrente, en la 
expresi6n biol6gica eu movimiento es teleol6gico,
poeee un ritmo finalista; la sustancia espiritual
se mueve con ritmo libre y creador, construye el -
esp!ri tu" ( 12) 

El esp!ri tu es par.a Vasconceloe una sustancia suig~

nerie, centro de todo el dir.amismo, cuyo t~rmino es la fuen

te de la energía: Dios, pues la sustancia retorna a su ori-

gen ascendiendo a unirse exclusivamente con el absoluto. B~ 

te regreso se da por amcr. Por amor a lo uno, la sustancia -

ee orienta hac1a Dios, el ser del que el alma del hombre se

apart6 por la caída orig1~.&.l y su parentesco con la materia

y ee el uno al que volver~ salvada, 

Bl ascenso de ls er.ergía y sus cambios de ritmo o mo

vi:niento los explica er. las tesis 4e lae revulsiones 

" Uso la palacra re·.-ulsi6n para indicar un cambio de 
eentido de ia trayectoria áe la energ!a, cambio en
que la línea del movimiento no se quiebra, ni se -
de11vfa, ni se .jetiene, sino que vuelve sobre s! IDi~ 
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ma y asciende en espiral" (13) 

En relaci6n con la natw·aleza del Dios de Vasconce-

los1 en los textos de Agustín Basuve, liennro Pern~ndez M. y

llargarita vera y Cuspinera, se menciona que el Dios al que -

Vaaconcelos se refiere, ea el Dios cristiano, y &1 mismo, en 

su obra Todoloe!a, h~bla del Dios personal cristiano, del 

" Padre providente y amoroso que cuida de su criatu
ra que la sostiene en su lucha contra el pecado y
que por amor ha enviado a su Hijo a red1'!lirla "• 
( 14) 

El conocer en el sistema vasconcelista es la pose--

aidn del objeto por parte del sujeto, es redencidn de la --

existencia al convertir a imagen lo conocido y coordinaci6n

de heterog~neos. 

Conocer, seeúr. Vasconcelos es algo m~s amplio que el 

pensamiento, es reducir a t~rminos de conciencia los elemen

tos, haci~ndolos participar de nuestra vida por sus afinida

des con nuestra personalidad y ligado todo en una conviccidn 

de superexistencia. 

" Conocer, en este sentido, es la facultad de encon
trar los caminos de la redencidn, de la trascenden 
cia, gracias a la convers16n de los objetos en 1ma 
gen,1a conciencia le imprime a lo imaginado su pro 
pio ritmo, lo dota de una existencia superior ( •• 7 
•• ) Bl conocimiento es uno de los dispositivos de
que se vale la conciencia para salvar todo aquello 
que no alcanz6 la redencidn de Jesucristo ( ••••• )
Gracias al conocimiento, el efecto de le. redención 
se extiende a todos ~os seres ( ••••• )los hombres
salvan al mundo de la diepers16n, al liberarlo del 
devenir f!sico. \ ••••• )Conocer es coordinar exie-
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tenciae para transportarlas a planos en que se enr! 
quecen (,,,,) vonozco una naranja no cuando la re-
duzco a conceptos, sino cuando la capto en toda eu
riqueza e indivioualidad, vincula4a a vastas zonas
de mi experiencia", (15) 

~ra Yaeconcelos existencia es lo mismo que ser y se

anal1za einti.!ndola no a 1:>aee de conceptos, "existo porque -

eiento no porque pienso", De percibir la existencia por v!a 

emotiva se derivan los conceptos. La emoci6n es inseparable -

de todo gofoero de conocirniento, "La ernoci6n reune y abarca,-

sintetiza heterogéneos, es una fuerza que se apresura a ligar 

las series disímiles" (16) 

La emoci6n capta la esencia de loe objetos, su ndcleo 

su forma, su esquema para entregarnos su íntimo ser, riqueza

y dinamismo, 

Loe heterog.!neoe se pueden agrupar gracias a tres a-

priori, ~l significado o concepto que Vaeconcelos da al apri!?, 

ri es que son sistemas de unificaci6n, 6rganos de conocimien

to, aparatos receptores y organizadores, sentidos del alma o

inetrumentoe de que dispone la conciencia para enterarse de -

las cosas y operar dentro de ellas, 

al primer apriori es el intelectual o formal por el -

que conocemos el ciclo material de la euetancia por loe datos 

que nos proporcionan lo~ sentidos y la raz6n. 

al •egundo ee el aptiori 4tico, por fl que conocemoe

el ciclo de la vida por proceso• volitivos. Y el tercero es -

el apriori eet&tico qu~ noe revela la expreei6n espiritual de 

la sustancia, De &1 ncs dice1 
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" La enench. de lu op1Jr:1ci6n esdtica radica en ais 
lar la cosa de ritmo nntlvo, a fin de incorporar: 
su movimiento a ritmo del movimiento del alma (,, 
••• ) Las im~eenes son los elementos del ejercicio 
eedtico y lo que 11,.mumoe apriori est~tico es el 
modo de manejar dichas imágenes (,,,,,) La acci6n 
est,tica construye con lo exterior y la esencia -
de nuestro yo interno, unu situaci6n, un sistema
transpositivo y animlldo de realidad un orden que
ee imagen de lo sobrenatural (,,,,,)Por exten--
si6n llemaremos imagen a toda perc~pci6n de color 
sonido, o gusto, t¿cto, olfato, siempre que tenga 
por objeto reducir a la conciencia elementos del
mundo externo, ya sean objetivos, ya subjetivos,
por medio del apriori estético y par-a fines de -
ordenamiento y disfrute de la realidad, conforme
ª emoci6n de belleza( ••••• ) Los elementos del a
priori estético son: ritmo, acorde, melodía, con
trapunto y sinfonía." ( 17) 

La funci6n estética o ley del espíritu redime al 

mundo físico trocando su ritmo. La naturaleza destinada a d~ 

saparecer es salvada por el hombre que conmuta las im4genes

en ritmo, armonía y contrapunto, El amor, alma de la estéti

co, es ·1a fuerza que emprende la reintegraci6n de lo disper

so a lo absoluto, 

Con estas tesis, Vasconcelos postula su idea del Cl!, 

nacer en la que el criterio de lo real ea la emoci6n funda-

mentada en "yo soy y no yo pienso" y el sentir servirá para

la elaboraci6n de un universo que por el orden y su configu

ract&n sea imagen del universo real del espíritu, 
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III.- PILOSOPIA DI LA EDUCACION, 

La 'ilosofía de la ~ducaci6n es el estudio de los -

principios fundamentales de una filosofía de la vida del no~

ore y del mundo concretados en la tarea educativa. La Pilos~-

tía Educativa de Jo~~ Vasconceloe se deriva de su sistema fi

los6fico general, ya mencionado, y se concretiza en una serie 

definida de principios, en una escala de valores para cada as 

pecto del campo total de la educaci6n y aporta criterios para 

una interpretaci6n de los fines educativos, ~stos elementos -

son los que trataremos en este apartado. 

A.- Valores fundamentales que orientan el proyecto -

educativo de Jos~ Vasconcelos. 

Valor es aquello que se presenta como complemen

tario ante las tendencias del hombre. Este concepto se basa -

en la preferibilidad que consiste en la disposici6n intrínse

ca de un objeto por la cual presenta un atrac~ivo a las facU! 

tadeP humanas. 

Vasconcelos trata loe valores en su Etica, a la que

define como: Uiencia de la energía encaminada a prop6sitoa.

En ella, con relaci6n al valor dice: 

" Valor es la energía que sirve con fines traecendeE, 
tes ( ••••• )Los valores eon lae categorías de la -
voluntad." (18) 

Vasconcelos afirma que los fines determinan a loe Y!! 

lores, cuando especifica 

" Es el prp6sito lo que determina, lo que define 7 -
avalora el valor". (19) 

y de acuerdo a su posici6n, clasifica a los valores-
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- Pillf;idoe, quo simulan y reprer.ent&n el valor de la 

divinidad, 

- Preparutorioe, que preludian la uni6n con la divi

nidad y son los ~tices y est~ticoe. 

- Místicos o reales, que cumplen la finalidad supre

ma de uni6n con la divinidad, 

La escala de valores que Vasconcelos presenta, expr~ 

ea cual es para ~l, el valor que ocupa el primer lugar en su 

preferibilidad y tambi~n el valor eje de su proyecto educat! 

vo. 

Conciencia o ser insertado en lo absoluto, vuelta a

Dioe, debe ser la más grande aspiraci6n del hombre, por tan

to la tarea educativa debe girar en torno al desarrollo de -

las facultades del ser humano que lo conducirán a vivenciar

como valor fundamental, la espiritualidad, entendida como Vi 
da del espíritu. Y el espíritu, resultado de la organizaci6n 

de la sustancia al ritmo libre es expresi6n de la miema enet 

gía que se empefta en realizar lo supremo, 

La espiritualidad como valor educativo primordial, -

la encontr.amos enunciada por Vasconcelos, cuando dice: 

" Cada niao ee un desarrollo prodigioso desde la eu~ 

conciencia inicial y a trav~e de lee laboree del -
aprendizaje hasta la ilW11:inaci6n de los inetantee
eupremoe del espíritu, Vea en cada niHo la promesa 
de una gran alma" ( 20) 

" El n1Ho ha de ser m&nejado como una porci6nde la -
eubetancia radiante del es6íritu" (21) -

otras afirmaciones a este respecto que encontramos -
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en su obra De Robin~on a Odisea, confirmún que en el desarr~ 

llo de la per~onnliW.d del ser humuno no debe faltar una vi

si6n general del mundo invisible, constituido por valores -

que ee disfrutan sin sentido de rivalidad, Valores que unen

porque están más allá de ln rutina, el apetito y la práctica, 

La espiritualidad como v~lor eje de la Filosofía Ed~ 

cativa de Jos~ Vasconcelos es resultado de su rechazo a la -

ideología positivista domin:inte, de la influencia del espiri 

tualismo francés de Bergson y la religión cristiana cat6lica 

que aprendió en el seno familiar. 

La espiritualidad unida a los valores de: verdad, li 

bertad, rectitud, honradez, nacionalismo, amor, etc. se con

cretizan en una teoría paru la formación de un:; sociedad a -

la que Vasconcelos denomina Raza Cósmica y un modelo de hom

bre tomado del mito griego de Odisea. 

Su propuesta de sociedad la inicia er.plicando: 

" Con intuición que se apoya en los datos de la His
toria y de la ciencia " (22) 

Haciendo referencia a la intuici6n como v!a de cono

oimient~, conocer sin conceptos, estar en presencio de algo

nuevo y sentir admiración, Continúa exponiendo que las civi

lizaciones prosperan y decaen y las razas mezcl,ndose crean

culturas. En el •iempo actual -dice- es la raza blanca y la

cul•ura occidental las que predominan, Pero este poder!o ee

te~poral porque su misión es servir de puente para la unión

de todos los hombres en una quinta raza universal. Aclara 

que las bases materiales y moralee para el surgimiento de 
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ella, las han puesto las rHmús audaces oe ln f:imili11 europea: 

el espo.fiol o latino y el inglés o s"jón, ~lloe inicinn una -

nueva etapa de lr. Historia conquistanrlo y pobl~ndo el conti

nente a.~ericano. 

Entre latinos y sajones, desde el principio oe su m!. 

eión apareció un antagonismo, una pugna de inntituciones, 

propósitos e ideales y en esta pugna, el triunfo ha corres-

pendido al sajón, a los latinos la derrota: 

" Nos uf~namos de un patriotis!?lo exclus1vumcnte na-
cional y ni siquiera advertirnos loe pelir,ros que -
amenazan a nue~tra raza en conjW1to. La derrota 
nos ha traído la confusi6n de los valores y los -
conceptos", (23) 

Despu6s del pl~nteamiento anterior, Vasconcclos af'ir 

ma que, pese a la derrota, 1~ mezcl~ y as1milaci6n que ee -

da en Iberoamérica d~ derechos y esperanzas para lu re~liza

cicSn de la misi6n sin precedente en la His'toria que se veri

ficará en Latinoam~rica. 

Vasconcelos manitiesta en su teoría de la raza c6sm!, 

ca que la mezclf_ racial se inicia con el mestizaje, produc

to de la colonización española y en menor grado, de otras I"!!. 

zas que vinieron al ~ontinente, ~sta mezcla propició una as!, 

milación de las potencialidades de ellas, 

• De la raza roja la profundidad y quietud de su al-

ma. 

- De la razu negra, su avidez sensual. 

- De la raza amarilla o mongólica, el que todo lo ve 

desde un ~ngulu extraño que descubre p~iegties y di 



26 

mensiones nuevua. 

De. la blanca su mente clara y racional. 

la fue16n de las potencias superiores de las cuatro

razas se d16 y continúa efoct~ndose en A111érica Latina y es

to la ha hecho objeto de un& predeetinaci6n divina: ser cuna 

de la quinte raza, consecuencia de la uni6n de todos los pu! 

bloe. Y a ios latinee que han sido fieles a la mis16n de -

ser el elemento que favorece la u.niaad, por admitir el mesti 

zaje, son también los llamados a consuma1· la tarea de mez--

clar f~nica y esp1rituaimente a las gentes. 

Vasconcelos dice que el proceso de la mezcla de lae

razas se di6 y ee da por motivos de a~rücci6n fieica, pero -

que esto se superará cuando las condiciones sociales cambien. 

Ai darse el cambio, la elecc16n de pareja se haz·á por un mo

tivo espiritual: el gus~o, sen~imiento que dirige el miste-

rio de la elecci6n de una persona en~re una muLtitud, 

la ley del gus~o o ley de los Tres Estados Sociales

es la nor:na ae las relaciones en~re personas, que se dan co

mo proceso gradual que libera deL imperio de .1.a necesidad 1'! 
e1ca y va some•iendo La vida a situaciones superiores con 

pre110J1Uruo del sentituento y la tantas!a. El primer estado -

ee el material o guerrero, en ll manaa s610 la materia¡ el -

eegundo es el in~elec~ual o político, some~ido a la norma de 

la raz6n; el tercero es el espiritual o es~~t1co, en el que

la orientac16n de la conducta ee bUPcar~ en el sentimiento -

creador y en la belleza que convence, la norma la dar' la -

tantas!a, porque todo lo que nace del sentimiento es un aciet 
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to. 
tas leyes de la emoción, la belleza y lu alegría regirán la

uni6n de parejas. Ae! ae formará un tipo de hombre superior

a todoe loa que han existido. Mediante el ejercicio de la 

triple ley en Am'rica se llegará a la creac16n de la raza f!, 

aal o e.Semi ca. 

" ta raza c6!1mica, concum::,rá la unidad a que tiende
toda la evoluci6n del caemos por el triurú'o del -
amor fecundo y por la euperaci6n de todas las ee-
tirpes. Engendrará el tipo síntesis que ha de jun
tar los tesoros de la Historia para dar expresi6a
al anhelo total del mundo" (24) 

Otros elementos importantes en este proyecto de so-

ciedad son: 

la.a raíces hispánicas e indígenas ein preponde-

rancia UAas de otras, puesto que el mestizaje ee 

fruto de las dos. 

- El nacionalismo, que no se refiere a un pa!s, e!, 

no a todos los que conforman Am'rica Latina, 

El pasado no es lo importante ya que es en el 

porvenir donde se sit.SS el crecimiento y triuafo 

de la raza. 

El modelo de hombre de Vasconceloe se concretiza ea

Odiseo, porque el h~roe hom~rico simboliza al hombre en su -

lucha bajo la triple dimenei6n de lo f!eico, lo &tico y eet.{ 

tico, Ulisee es un guerrero, pero eu alma inquiere y sueffa.

Vasconcelos ve en Odieeo: 

" La clave del secreto de la manera como pueden coa
vertiree los azares personales en contribuei6n del 
saber y tribUto del ideal" (2.5) 



BUECa en el mito de Ul1ses las carncter!sticas que

d1Ierenciar'1n al mestizo de los demás nombres, porque ~l a-

semejanza de Odiseo hab!a Eido marcado para desempeHar un p~ 

pel grandioso dentro del desarrollo iberoamertcano, 

En el mestizo, Vasconcelos vierte sus ideas filos6-

ficae, al postular que, como latino, su carácter es emot1vo

y así ee acopla al proceso de conocer a partir de la emoci6n 

y no de la raz6n. Por conservar más llbre el espíritu el la

tino puede conquistar el orden sublime de una manera de vida 

que supere lo temporal reduciendo la realidad a fines ~ticos 

y eet6ticos regidos por leyes de valor que escapan al marco

de la inteligencia 16gica. ror su temperamento más dado a la 

contemplaci6n de la belleza es el artista que actW. con el -

apriori est&tico. 

Al poner al mestizo como representante de la nueva -

raza, Vasconcelos sintetiza en ~l sus reflexiones nist6r1co

sociolÓgicaa diciendo: el pasado le hizo surgir de las cult~ 

ras ind!gena y occidental cristiana que le dieron unidad de

procedencia y que lo h&ce distinto del habitante del Norte-

que en el presente, por su t~cnica e industria, domina de-

jando sentir eu influencia en el campo de la política y eco

nomía. Pero en el presente se debe gestar la liberaci6n de -

este dominio, En cuanto al futuro, lo anuncia como grandioso 

en todo, 

En la Piloeof!a Educativa de V~econcelos predominan

tamoi~n los valoree de: 

- Vert1ad como bandera de toda lucha y regeneradora -
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de pueblos, 

Raza hi:panoamericana que desborda los límites de -

· las nacioneE forjadas por el liberali:mo político -

que limita el parenteEco continental de leneua, re

ligi6n y costU!llbres. 

- Sentimiento creador como valor connatural ul hombre 

que lo eleva llev~ndolo al conocimeinto perfecto de 

EU entorno y e: tambi8n impul:o que lo hace conocer 

de una manera especial: la emoci6n est8tica 

- E:m&.ncipaci6n espiritual que debe :er el culmeD de -

toda independencia política pues: 

" Si no se libera primero el espíritu jam4s :e lo¡;ra
r4 redimir la m;;; teria" (26) 

Estos valores ser'n las fuerzas operantes del desarr~ 

llo cultural. 

B.- El Concepto de Educaci6n: 

La educaci6n es el per-

feccionamiento intencional del hombre dirigido a metas que -

hay que alcanzar conscientemente. Ee la actividad humana que 

dirige el espíritu para transformar la totalidad del :er hu

mano en orden a la perf ecci6n. 

Las diversas definiciones :obre educaci6n obedecen a

la especificaci6n que se hace de los diversos aspectos que -

la integraD, As!, la educaci6n se conceptualiza como instru

mento de la cultura, como experiencia, como proceso de for:n.!!. 

ci6n de hilbitos, etc, Vasconcelos, en concordancia con su f! 
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losorfa de!ine a la educaci6n como: 

" Proceso de expanei6n o adieetramiento y realiza-
ci6n de la conciencia libre por aabia "• (27) 

" i.. educaci6n debe consistir en un conjunto de tra
ba jo, tAcnica y ciencia; pero al mismo tiempo se -
debe cuidar la educaci6n Atica, coronada por una -
educaci6n esdtica" (28) 

El concepto oe educaci6n vaeconcelista es affn a eu

!iloeoffa, pues la conciencia libre y sabia ea la del hombre 

que a trav~s del proceso educativo ha llegado a realizar una 

elecci6n: adherirse a los !ines divinos trascendentes. Refl! 

ja tambi~n los ciclos de la tranetormaci6n de la energ{a: r! 

eico, biol6gico-~tico y est~tico. Da a la eet~tica un primer 

lusar, porque esta funci6n es la que faculta al hombre, 11uj! 

to de la educac16n, para redimir al mundo físico y unirse -

con Al al absoluto, fin oe toda actividad humana, 

c.- Loe Pines de la Educaci6n: 

El fin de la educacidn 

ea el perfeccionamiento integral del hombre, la asimilacidn

de loe valorea ya que sus actos intencionales llevan la orieJl 

taci6n de un valor que loe fundamenta. 

En la filosofía educativa de Jo•' Vasconcelo11 el •

priori Atico permite conocer la actividad teleoldgica que 

puede de?iniree coao acci6n moral. Y la moralidad para Vaa

concelos culmina cuando el hombre se propone finalidades eu

periorea que quedan fuera de lo utilitario 1 la energ{a bio

ldgica que hay en el hombre ae transforma en espíritu 1 ea -

orienta al absoluto. 
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Confrontando el concepto de f1n do• 111 educacicSn con 

el que resulta de la filoeof!a educd.t1v1t olo Vueconceloe, en

contramos que para &l, el perfeccionamiento 1ntegral del ho!! 

bre .ee tambi&n la m4xi11a finalidad de la educacicSn, que se -

logra cuando se forja al hombre 1deal. y pura Vaeconceloe el 

ideal de hombre no es el audaz, ni el que logra mandar, ni -
el inteligente, e1no el m4s capaz de servir para desarrollar 

personas conscientes de los fines elevados de la naturaleza-

bwnana, que pongan lo temporal abajo de lo eterno, 

" Ae! como se info%1118 al ala'11!1o del c4lculo que ri
ge la interdependencia de los cuerpos, es menee-
ter ilustrarlo sobre los conceptos morales y meta 
f!sicos que prevalecen en su tiempo, porque es _: 
dentro de ellos donde va a desenvolverse la acti
vidad de su espíritu". (29) 

El p4rrafo siguiente tomado de la conferencia que -

auetentcS Vasconcelos en el Continental Memorial Hall de ---

Waahington, para explicar lo que en materia de educacicSn se

estaba haciendo en M~xico, explicita concretamente los fines 

que &l propone para el hecho educativo: 

" El tipo de hombre que tratamos de crear en M&xico 
es el ciudadano libre, capaz de juzgar la vida 
desde un punto de vista propio, de producir su -
eustento y ae forjar la sociedad de tal manera -
que todo hombre est& en condicionee de conquietar 
una ccSmoda manera de vivir", (30) 

D• llBJlera continua Jos& Vaeconceloe hace ver que la 

espiritualidad es el valor supremo que debe regir la activi

dad del hombre y que 1111 as! como lograr4 eu perfeccicSn, dan

do prioridad a aquello que desarrolle el espíritu, 
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».- Los Principios de la Educacidn: 

ta. PUoeot1a de

la Educacidn propone como principios, lÍneae de acc16n gene

rales que van a normar la aplicec16n pr&ctice de una refle-

si6n sobre educaci6n. Las líneas de acci6n generalee que van 

a normar la aplicaci6n práctica de la Piloeof!a Educativa de 

Yasconceloe, las encontramos en lo que 41 denomini: Pedago-

g{a Bstructurativa, a la que le da como objeto: 

" Adaptar la enseflanza a un concepto dado de vida"• 
(31) 

" leencialmente la pedagog{a tiene un carácter ee-
tructurativo. Por medio de la informaci6n en alB\1, 
noe casos y por acc16n externa incorpora la con-: 
ciencia en el plan de la humanidad," (32) 

" Aplicamos a la educaci6n el calificativo de es--
tructural porque juzgamos que es su más importan
te funci6n la de coordinar el saber y conformar -
la psiqu41• (3)) 

" 114s allá del adiestramiento de la ciencia, acomp! 
fiar al espíritu en su maravilloso desenvolvimien
to; esto es una pedagogía estructurativa" (34) 

Yasconcelos toma a la Pedagog{a como el arte de in~ 

truir y educar y la define como la puesta en práctica de su

filoaoffa en la que el hombre no sólo debe ser formado como

un eer biol6gico y social, eino tambi~n como alguien que re

quiere de un pensamiento encaminado a un prop6eito trascendea 

te. 

IJ:>e Elementos de la Pedagog!a Estructurativa son loe 

principios activos que propone Vaeconcelos para la educaci6n: 

l.- M~todo, Vaeconcelos esboza un m&todo que va de--
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acuerdo con las divisiones de eu filosofía. llanifiesta que pa 

ra •l 111\llldo objetivo de la fíeica y las ciencias naturales se 

eaplee el mltodo prag1114t1co y empírico, pero del activismo r! 

ciocinado se pa1a a lo &tico donde hay que buscar una diaci-

plina aplicable a las maneras de la conducta. Para juzgar la 

conducta experimentamos con nuestra personalidad y cotejamos-

1ue reflejos llllfa íntimos con la manera de ser de nuestros se

mejantes. Deecubrimoe normas para la acci~n voluntarias lo m~ 

ral, lo inmoral, lo placentero, lo doloroso, etc., no~ halla

mos frente a valoree de conciencia y problemas de responsabi

lidad. La Pedagogía reconocerá el campo de las ciencias mora

les para aplicarles m&todos de enseilanzs como la pereuaci6n -

y el ejemplo. Y más alla de la voluntad está un tercer orden

de realidades que se rigen por determinaciones de simpatía, -

belleza y amor. En la enselianza est&tica hay maneras específ! 

caa de conocimientos: el ritmo, la melodía, la dicha, que son 

modalidades emotivas comparables a la idea del intelectualis

mo pero dotadas de ley propia. 

Vasconcelos define su m&todo como orden 'I jerarquía -

en que se dan los conocimientos. T en el orden que propone -

hay una unidad que va de la periferia al centro de los hechos 

de la conciencia. La jerarquía que da a las materias ess 

- Conocimientos objetivos o ciencia de los hechoss 1fa 
tem&ticae, Geogref!a, Hist. Natural, Plaica, Quími

ca 'I L6gica. 

- Conocimientos &ticos o ciencias de la conductas Bi~ 

lopa, Pisiolog!a, Psicolog{a, •oral-Historia 7 So-
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- Conocimientos eet~ticos o eea ciencia del espíri

tu. Pl4etica, lldaica, Po,tica, Pilo!ofía y Reli-

gidn. 

2.- Programa. El trabajo escolar a realizar es el -

program;. que ofrece Vaeconceloe y que se inicia con el exa-

men m~dico antes de que el nifto inereee a la escuela para B! 
parar e loe sanos de loe enfermos, el bafto como antesala 

del departamento de educacidn física no debe faltar, el co

medor escolar dará un servicio de alimentaci6n y enseftanza -

para aprovechar los productos de la regidn, la mesa de la es 

cuela ser' modelo de alimentaci6n balanceada 1 pr4ctica de-

buenas costumbres, el gimnasio debe tener aparatos para la -

gimnasia rítmica, el atletismo es tambi~n aconsejable para -

hacer pleno el lenguaje del cuerpo y la alegría del espíritu 

con lo que la educaci6n física completa su ciclo, el estadio 

y el gimnasio son dtiles para pasar de la higiene a la eet~

tica, en el estadio se dard la plástica mediante la mdsica y 

la danza, 

Segdn la economía de cada eitio se crearán en la es

cuela talleres para orientar al alumno hacia el trabajo fíe! 

co. Los talleres se organizarán sesdn la economía del lugar 

7 se complementar4 este tipo de enseftanza con visitas a tá-
bricas. En lae escuelas de niftas el taller será de costura y 

cocina 
En relacidn con el contenido de la enseftanza, Vasco~ 

celos lo eEtructur& de acuerdo con los tres aspectos de su -
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filo•ofía, Lo !Íaico queda comprendido en lo que es el tra~ 

jo, la t•cnica y l!l ciencia. Considera que iniciar al niflo -

en •l trabajo es lograr para 41 una gran conquista, y acabar 

con la idea de disociar escuela-trabajo manual¡ a la t•cnica 

la preaenta como el reino del hacer y propone para ella ejet 

cicioa de adiestramiento y aclara que siempre hay que llevat 

la al día, pero el alumno debe dejar el taller donde manej6-

el objeto y entrar al aula donde va a reflexionar sobre el -

objeto y ahí se buscará la introducci6n del plan del objeto

en el plan de la inteligencia; llegando a la reflexi6n y al

Wto de loe recursos de la raz6n inductiva y deductiva para -

coordinar e investigar, se habrá pasado a la ciencia, De la

eneeí'la.nza •tica, Vaaconcelos dice que al mismo tiempo que el 

educando ae entera del mundo de los objetos, debe ponerse en 

contacto con los hombrea y consigo mismo desde un punto de -

viata interior subjetivo y social que parte del factor 4tico 

que hay en nosotros 1. que se objetiviza con acciones o con-

ductas que producen sucesos regidos por estimaci&n de valo-

rea, La enseflanza ~tica se avocará a la voluntad para orien

tar eu capacidad de elegir, La enaeí'la.nza est4tica ea la •llP! 
riencia del arte, que aegdn Vaeconcelos, demostrará a maee~ 

troa y alumnoa la evidencia de una fuerza de nuestra natura

leza que no eat4 dirigida a obtener prop&eitoa concretos y 

ea, capaz de proporcionarnos alegría, y cuando la conducta -

ae orienta no a6lo por el deber, sino por la alegría, aaí ae 

genere en el sacrificio, ee cumple la m4a alta misi6n de la

naturaleza humana, 
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• 11 prograaa educativo ha de eer el&etico para ee-
guir la !ndole áe cada diecipLina 1 el mltodo que
nueetra naturaleza emplea trente a la• distintas -
raaae del conocimiento hl.llllBJlo. kn cada momento lo
objetivo debe ser puesto en eu eitio, pa:ra evitar
sue intromisiones en los drdenes superioree de la
conciencia". (35) 

),- la escuela. Rn eu obra Ue liobineon a Odieeo, VB.!!, 

concelos conceptualiza a la escue!a como elemento vivo 1 ete~ 

no de la cultura, cuyos rasgos esenciales se perpetW.n en la

H1etor1a 1 el lllito, enriquecidos por el eaber peculiar de ca

da &poca. Y en la misma. obra afirma que: 

• La eecuela moderna en eu tarea de educar a lee -~ 
grandee maeas de la poblaci6n asume el papel de d.!, 
finidora de la cultura y no sdlo de las l'BllBB pro
!eeionalee, debe estudiar las condiciones de la PS!. 
blaci6n que va a educar. Si queremos un margen de
independencia nacional eerll meneeter que la secue
la revele la siJJ«Ularidad que se deriva de nuee-~ 
tra• condicionee eepeciales•. (36) 

Por tanto la escuela ea el baetidn de la cultura, -

oreacidn del e•p!ritu 1 concreei6n del alma en •u avance h&-

cia el absoluto. 

4.- 11 .. eetro. Sobre el eer 1 el hacer del prote•iS!. 

nieta de la .enaellanu., Vaeconceloe, en el diecureo que pron~ 

oid con eotivo del •D!a del llaeetro•, vierte une serie de cr!, 

terioe que exponen eue ideae eobre lo• aentore1 de la niftes 

• Jl1 aae1tro e1t4 11 ... do a un papel deci1ivo en •l
pa!e, porqu1 poee• la• doe virtud•• tundamlntalee1 
iluetrac16n 1 abnegacidn (, •• ,,) 1111&eetro debe -
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preparar lae eoluciones eficaces, aunque eean leja 
nae (,,,,,) El buen maestro aunque carezca de te -
ha de inspirarse en una especie de sentido de li~ 
pieza que condena la mentira y repudia la maldad~ 
(,,,,,)El maestro tiene que retroceder a loe co~ 
mienzos, tiene que desgarrar la Historia para reha 
cerla, como va a rehacer la sociedad, la •oral, e6 
lo así podrá evitarse que los niños de hoy repita.ñ 
mal'lana las historias del día," (37) 

El maestro dará unidad a la eneeHanza y será capaz ~ 

de llevar adelante un plan preciso con la flexibilidad e ~ 

inspiraci6n del que domina eu tarea y crece cumpli~ndola. Ha 
de ser modelo que inspire a ser imitado y programarse para~ 

crear un ambiente nuevo, pues el inter~s de la educaci6n es

sobreponer al individuo al ambiente y a la necesidad, El ed~ 

cador no puede prescindir de los supue~tos de una teor!a que 

ee hará eentir en el desarrollo del alumno. Vaeconcelos supo 

crear una m!etica en el magisterio como jamás se había Ti.ato 

y con ella como motor abri6 al país amplios horiEontss e~ ~ 

t•ria educativa y eul.tural. 
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IV.- POLITICA EDUCATIVA. 
ll:rl loe an~ecedentee hemoe mencionado que Joe& Vae-

conceloe fue nombrado Kector de la Universidad de l&xico en-

1920, por el presidente provieional Adolfo de la Huerta, An
tes de tratar loe hechos que coneideramoe mtle eobreealientee 

de •u política educativa, anotaremos algunas de lae circun1-

tanciae polftico-adnlinietrativa• que prevalecfan en el pafe

al ••umir Vaeconcelos la rectorfa de la Universidad. 

A~- Lae Condiciones Polft1co A4minietrativae1 

La Revg, 

luci6n lexicana, eegi1n Bertba Ulloa en la Historia General -

de ldxico, puede como lucha en la que una fracci6n de la el~ 

ee media marginada estableci6 wia alianza con grupoe campeei 

noe y obreros para acabar con un r&gimen personalieta escle

roeado que le negaba la posibilidad de participar en la vida 

pdblica. Al daree la relativa paz, muchos de esta clase se -

vieron beneficiados con puestos de gobierno o con tierrae. 

Arnaldo ~6raoba en su libro La Revoluci6n y el Esta

do en l~xico, noe dice que la causa principal 1 directa de -

la Revoluci6n fue el problema de la poeeei6n .de la tierra que 

afectaba a loe trabajaaoree rurales que, en la primera d'ca

da del siglo XX, constitufan e1 80 ~de la poblaci6n mexicana 

Loe campesinos fueron la mayor fuerza material del cambio po

lf tico y social del pa!e, encabezados por lee claeee me.~ 

dias urbanas 1 loe intelectuales liberales que organizaron -



39 

la opoeici6n a la dictadura porfirista • 

.Los grupos organizadores de la Revoluci6n asimila-

ron las reivindicaciones de loe campesinos y así las refor-

aas sociales fueron apareciendo al calor de la lucha políti-

ca y armada, dando origen a un programa político que movili-· 

z6 a las masas trabajaaoraa como primer objetivo, y como S! 
gu.ndo, las control6 en la lucha por el poder del Estado. 

~l programa de reformas sociales emanado de la Bev~ 

luci6n qued6 legalizado al modiUcaree la Carta llagna en el

~ongreso Constituyente de 1916, convocado por llon Venustiano 

Carranza, Aunque de la legalidad a la real1zaci6n hubo un -

largo espacio de tiempo, la lucha por el poder se preaent6 -

de inmediato entre los revolucionarios que sentían contar -

con un fuerte consenso popular y con soldados para apoyarlos. 

Aeí, al acercarse el final del período presidencial de D. v, 
Carranza (1917-1920), se perfilaron eus probables sucesores. 

De ellos, tomaron fuerza: Alvaro Ubreg6n del grupo sonorense, 

!'aDlo Gonz4lez e Ignacio Bonillas, candidato de Carranza. 

Tempranamente, Obreg6n empez6 su campafta y acumu16-

partidarios. Para ... rzo de 1920, ya había recorrido gran Pªt 
te de la RepdDlica fortaleciendo sue relaciones, Estando en

Tamaulipas fue.llamado a •&xico para declarar en el proceso

que se le eeguÍa al General Roberto Cejudo, Durante su eeta~ 

cia en la capital, Obreg6n logr6 llegar a un entendimiento -

con Pablo G6nzalez, quedando ~l como único candidato fuerte

de la oposici6n, Enterado de que Carranza iba a eliminarlo-

huy6 de la ciudad y el 23 de Abril del miemo ailo, el gober~ 
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dor de Sonora Adolfo ne la Huerta, unido a Obreg&n y P, E, -

Callee, lanz6 el"l>lan de Agua Prieta-cuyo objetivo era evi-

tar la imposici6n de Carranza favorable para Bonillas, 

A ne la Huerta se le unieron militares de todo el 

pa!s y Carranza tuvo que huir, En el trayecto de •&xico a V! 

racruz fue asesinado en Tlaxcalantongo el 20 de llayo de 1920. 

Con el triunfo de los militares obregonistae o grupo 

eonorense como le llama Vaeconcelos, se di6 un reacomodo de

fuerzas entre los caudillos revolucionarios en el que la h! 

gemon!a correspondi6 a los líderes de dicho grupo. Esto pro

pici6 uns relativa tranquilidad en la naci6n por breve tiem

po, 

Los caudillos victoriosos y Adolfo ne la Huerta, su -

líder momentáneo, a quien el Congreso de la Uni6n reunido el-

24 de llayo hab!a nombrado presidente provisionnl, tuvieron -

que afrontar los retos del refor:niemo político y social asen 

tados en la Constituci6n promulgada en 1917. El problema pol! 

tico era lo primero, porque una revuelta siempre estaba en -

el horizonte hasta que no se itl!ltitucionalizara la actividad 

política y la eucesi6n presidencial se diera sin luchas arm! 

dae. Entre lae reformas eocialee estipuladas en la reciente

Carta llagna, eobreeal{a la educacidn que el Retado debía im

partir y aun~ue desde la independencia e• hab{a visto como -

el camino que daría a •'xico la posibilidad de avanzar hacia 

el progreso y la unidad nacional, la gran inestabilidad pol! 

tica del eiglo XIX y luego la dictadura habían impedido que

ee contara con un organismo administrativo y organizador de-
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loe recursos para centralizar la educaci6n y con ello inte-

grar culturalmente al país. 

La Constituci6n de 1917 decret6 la desaparicl6n de -

le Secretaría de Instrucci6n Pdblica y de Bellee Artes que -

D, P0 rfirio Díaz había fundado en 1905 a instancias del mee~ 

tro Justo Sierra y eetablecía que la funci6n de imphrtir ed~ 

caci6n era exclueiva de las entidades federativas y sus mun.!, 

cipios. Esta sitw;ci6n prevalecía, cuando Jos6 Vasconceloe -

se hizo cargo de le Rectoría de la Universidad de la cual dt 

pendía el Departamento de Educaci6n para el Distrito Pederal 

y territorios, 

El General Alvaro Obregdn triunf6 en las elecciones

de 1920 e inmediatamente se dio a la tarea de reorg~nizar el 

ej6rcito con el fin de disminuir su fuerza, recompens6 con -

cargos o propiedades a sus adictos, elimin6 a EUe contrarios 

y empez6 a poner lae baeee para que tanto obreros como cwnpt 

sinos se agruparan en organiemoe que en el futuro le eervi-

rían de apoyo contra los militares, Imponiendo estas medidaé 

Obreg6n inici6 el proceso de centralizaci6n política en nue~ 

tro país. 

Con la lucha armada la economía de la naci6n se he-

b{e afectado en gran medida. Sobre todo en el ramo agrícola, 

por la movilizaci6n de les meeee campesinas que se sumaron -

al ej&rcito, por la destrucci6n que reeu1t6 de la luche, el

dallo e las comunicaciones y le ineeguridad reinante. S6lo la 

producci6n de petr6lco no había resultado daflada debido a -
que los centroe de extracci6n ee ubicaban fuere de las zonas 
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en que se libraron las batallas. Y ella di6 al erario nacio

nal recursos para comenzar el proerama de rerormae eocialee. 

la aparente calma y el reetablecimiento del orden constitu

cional estimularon la actividad ec6mica posterior. 

En "La Tormenta", se¡;unda parte del Ulises Criollo,

obra autobiogr~fica de Vasconcelos, el autor narra que Obre

g6n, uno o doe meses antes de iniciar su campai'ia por la pr! 

sidencia del pa!s, estuvo en Loe Angeles para entrevistarse

con 'l y Antonio Villareal, lee pidi6 su apoyo como fieles y 

antiguos revolucionarios y se comprometi6 a llevar adelante

loP ideales iniciales de la Revoluci6n. Despúes del triunto

del"P1an de Aaua Prieta~ Vasconcelos reeres6 a ~lxico y acu

di6 a recibirlo Cbrer6n con su partido y en loe primeros --

d!ae de su vuelta a la patria a Miguel Alessio Robles, le -

confi6: 

"Trát~ndose ya de empleos( ••••• ) el único •iniste 
rio que me habr!a interesado, el de Educaci6n, : 
lo han suprimido ( ••••• ) eso pedir!a, como cuando 
EuJ.alio ( ••••• )a menos que vaya a to~ar la Uni-
versidad como base de un Ministerio que no eoñ6 -
ni Don Justo". (38) 

•Si me decido a la vida pública ( ••••• )me dedica
rf a reformar el criterio de la escuela primaria
en las clases de Historia ( ••••• ) crear el Minie~ 
terio que acaeo transformar!a el alma de Mlxico "• 
( 39) 

I>ías despu,s, Adolfo De la Huerta en presencia de -

Alessio Robles le tirm6 a Vasconcelos el nombramiento de Res 

tor de la Un! 'lersidad. 

Desee que JoeE Vasconcelos tom6 a su cargo la Recto-
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r!a de la Univer•idad de •~xico y el Departamento de Educn-

ci6n que dependía de ella, promovi6 la creaci6n de un 6rgano 

federal que coordinara la educaci6n. Para loerarlo deb{a re

f o:rmarse la Constituci6n. Y para alcanzar eeta meta ee deb!a 

contar con la anuencia de dos terceras partes de las Legisl~ 

turas locales y la mayoría del Congreso de la Uni6n. Vascon

celos elabor6 el anteproyecto de Ley con su refor:nu conetit~ 

cional y el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Secre

tarías de Estado para envi~rlos a la XXIX Leeislatura, y vi~ 

j6 a algunas entidades para exponer eus planes y entusiasmar 

a gobernantes y maestros para que apoyaran la reforma a la -

Constituci6n. Mientras se aceptaban sus propuestas, Vasconc! 

los em~ez6 a trabajar para dar coherencia a las acciones ed~ 

cativas y organizarlas dentro de su radio de acci6n. Pue de

linenndo su política e~ucativa para legalizarla cuando el o~ 

ganismo federal de educaci6n ee estableciera. 

El lo. de Diciembre de 1920 1 Obreg6n tom6 posesi6n -

de la presidencia de la República Mexicana y confirm6 a Vas

concelos en su puesto d~ndole todo su apoyo para la realiza

ci6n de sus proyectos, 

El Congreso de la Uni6n aprob6 el 8 de Julio de 1921 

la creaci6n de la Secretaría de Educaci6n Pública y Bellas -

Artes, .aunque el Decreto de creaci6n fue dado a conocer has

ta el 29 de Septiembre del mismo afta. Vaeconcelos tom6 pro-

testa como titular de la nueva dependencia el 2 de Octubre y 

desde ese momento intent6 llevar a la pr~ctica eu filosofía

educativa. 
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B.- La Batalla Cultural: 

toe triu.nfadores de la con

trontaci6n provocada por el'Plan de AgUa Prieta~ se hicieron 

cargo de loe altos puestos políticos y asumieron el reto de

la situaci6n del pa!e que brevemente se ha enunciado en loe

apartaaos anteriores. Loe problemas requerían eoluci6n y en

tre loe más urgentes estaban el de la tierra y el de la edu

cac16n para iniciar la integraci6n y desarrollo del •&xico -

poetrevolucionario. La dietribuci6n de tierras no pod!a ba-

cerse a corto plazo porque se tocaban los intereses de los -

terratenientes cuya fuerza seguía prevaleciendo en la vida -

de la naci6n, y a quienes la misma Revoluci6n había favorec! 

do premiándolos con terrenos que ellos agrandc.ban, formando

nuevoe latifundios. La educaci6n representaba un problema -

que podía empezar a resolverse con los recursos econ6micos -

provenientes del petr6leo. Además Jos& Vasconcelos tenía un

proyecto para poner en marcha el trabajo educativo con un -

nuevo sentido, 

Por lo que ya se ha expuesto sobre Vasconcelos, se -

deduce que al hacerse careo de la Universidad y despu~s de -

la s.E.P., &1 ya ten!a un cuerpo de ideas, un todo articula

do por uno. Pilosotía, una Pedagogía y una •etodolog!a,,que -

si bien, no había hecho explícito por escrito, pues las obras 

en las que expone sus teorías son posteriores a su geeti6n -

pública, s! e•taban en su pensamiento como producto de su -

formaci6n hwnnn!etica, religiosa e intelectual, y en espe--

cial a consecuencia del conocimiento geográfico y eociocultJ! 
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ri.l de lt1xico que había logrado acumular gracias a los múlt!, 

ples viajes que realiz6 cur.ndo fue representante de la firma 

americana Warner. Loe ideales qur. tanto lo habían identific~ 

do con Madero, su concepci6n n;;cionHlista y su convicci6n de 

redimir a su patria a trav~e de la educaci6n y la cultura 

fueron producto de ese proceso fonn?.ti vo. 

El proceeo educativo que VHsconcelos iba a desenca-

denar tendría tambi~n la influencia del contacto de eu autor 

con otros países y de sus lectul':'.e de Sarmiento, Rod6, Luna~ 
charsky y otros. Hab!a además en Vasconcelos, el rechazo a -

los elementos europeos que el porfirismo había propaeado. De 

ah{ que postulara modelos propios, En el discurso que pronll!l 

ci6.al asumir el cargo de Rector de la Universidad, anuncia

ba: 

" Para resolver el problema de nuestra educaci6n na
cional va a ser necesario mover el espíritu públi
co y animarlo de un ardor evang~lico igual al de -
los misioneros que por el mundo propagaron la fe-
( ••••• ) seamos los iniciadores de una cruzada de -
educaci6n pública f,,,,,) Al decir educaci6n me re 
fiero a una enseaanza directa de parte de los que: 
saben algo en favor de loe que no saben nada".(40) 

Y en su obra IndiologÍa asientas 

" La educaci6n pública como esfuerzo organizado y -
sistem&tico ee inicia en el continente a~ericano-
con el trabajo de los misioneros cat6licce (, •••• ) 
no vinieron a ell!'effar a leer y escribir, ni vinie
ron a propagar un idio11a, ni solamente un~ fe reli 
giosa. La acci6n de estos maestros en el arte de : 
educar ab3rc6 todo lo ya mencionado y, todavía m&e 
fue una acci6n social cuya trascend~mcia perdura". 
(41) 
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" Nos inspir~mos as{ en el ejemplo de los mieione
ros para marcar loE lineamientos de una eEcuela
~til al pobre y capaz de remover todas las capa
cid:ldes de una raza," (42) 

Vasconcelos se hizo portador de las aspiraciones -

populares de cu~tura y desde su primer día como Rector inV!_ 

tó a los universitarios y a los intelectuales a unírsele en 

el movimiento que se proponía iniciar y que había esoozado

en su discurso. Pero, ¿Cómo empezar el trabajo educativo?,

Vasconceloe encontró la respuesta en la entrega de los mi-

eioneroe y en el empeílo que habían puesto para enseílar y -

promover integralmente al indígena americano. 

La labor de los misioneros era afín a la filosofía 

y pedagogía vasconcelista pues ellos, atendiendo a los as-

pectes material, intelectual, artístico y espiritual del -

hombre procuraban una formación completa. 

Jos~ Vasconcelos, creía que la salvación de M~xico 

se alca.~zaría con la cultura, y la educaci6n era menester -

para lograrla, Concibió a la educación como una actividad -

eva~0elizadora, por eso fornó las misiones culturales y se

dio a~ maestro el título de misionero. Quería que la revol~ 

ción !e cristalizara en sus más altos ideales pasando por -

la escuela para comunicarlos al pueblo. M~xico, comunicado

~or el ésp!ritü, tendría como lenguaje com'1n y germen de -

unidad el s~ber y el arte. 

Vasconcelos en su afán de transfor.nar a M~xico, in! 

ció y libr6 una batalla cultural, una cruzada contra la ig

no~s~cia, a partir de la exaltaci6n de lo nacional en sus -
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re!ces eut6ctonae y mestizas, SUR armas serían los maestros 

y quienes respondieran e su convocatoria, Las escueles rur~ 

lee, el libro y lae misiones culturales serían el mismo --

tiempo loe principales componentes de eu política educativa 

a le que infundi6 una m!etice que tenía como exponAnte al

maeetro: uni6n del maestro misionero con el espíritu del pu~ 

blo a semejanza de la uni6n del místico con Dios, 

Después de tomar el cargo de Rector, la pri~cra ac

ci6n de Vasconcelos fue la camrafta de alfabetización que -

describe en la circular !lo.l. En ella hacía un llnm:ido ur-

gente a todos los mexicanos para colaborar en la empresa de 

redimir al mexicano por le educaci6n, Anunciaba la creaci6n 

de un cuerpo de Profesores Honorúrios de Educnci6n Elemen-

tal, que habría de com¿onerse por personas de amboc ~exos -

que habían cursado por lo menos hasta tercer ailo de prima-

ria o que acreditaran que sabían leer y escribir el idioma

caatellano. Estos profeoores en~efüirÍ~n lectura y escritura 

dando una clase por semana, Ofrec!a otorgar un diploma de -

la Universidad al que presentase a exam~n a m~e de cien --

alu.rnnos. 

Para la campaila, la universidad reparti6 cartillas, 

pizarras y dem~s ~tilas par& el trabajo de loe maestros ho

norarios. Vasconcelos anotaba en la circular que con esa -

campal'ia ee adelantaba e la Ley de reaeralizaci6n de la ene~ 

nenze y enunciaba que el eep!ritu público iba a eer puesto

ª pruebe meaiente el respaldo y ayuna que dar!an muchos me

xicanos al hermano de reza mediante la alfabetizaci6n, 
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§n lu circtUar No.3 del 13 de Junio de 1920, convo

caba a las muJeres oel pa!a para involucrarlas en la misma -

campafta, a laa aefforas y sefforitaa que no ~en!an trabajo fu! 

ra de sus ho«ares a enaeflar a "tooo el que sepa menos que -

ellas". Asentaba como aovertencia a los maestros honorarios

que no esperaeen a tener un local o dtiles para empezar el-

trabajo, pues su lema deb!a ser: ubrar pronto y bien sin ex

cusas o desalientos. 

Otro auxiliar en la camp~a fue el ej~rcito infantil 

formaoo por niffos que cursaban el 4o. y 60. de primaria que

enseffaban a otros y seg\Úl informa lllarearita Vera y Cuspinera 

en su libro sobre la Pilosof!a de Jaaconcelos, para 1923 

eran 5 092 los que operaban en 58 poblaciones de la repdbli

ca y habían enseñado a 3 543 niffos. 

Vasconceloe, consciente de que la mayor parte de la

poblaci6n estaba en el campo, dio a su política educativa un 

eje: la escuela rural y el maestro misionero, que sería el -

promotor del trabajo social y cultural. As! maestro y secue

la ser!an el centro de la comunidad. A las escuelas rurales, 

Vasconcelos lee l1am6 Casas del Pueblo y lee dio el lema: La 
Escuela para la Comunidad y la Comunidad para la !ecuela. De 

esta forma hacía explícita su idea de involucrar a todos y -

hacer ae las escuelas lugares donoe no sdlo se aprendieran -

las primeras letras sino que ee impulsara el trabajo de acue! 

40 con las necesidades y productos de la regidn, el arte en

sus expresiones de danza, cant~ poesía y dibujo en los que -

se aprendiera a amar el alma nacional y en las que Vibrara-
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el espíritu propio del M~xico mesiizo. El maestro, animado -

por la mística propuesta por v~sconcelos participuba, como -

el miemo Vaeconceloe dice en eu conferencia leÍdu en el Co~ 

tinental aemorial Hall de Washineton: 

• Tienen la convicci6n de que no s6lo desempeñan una 
funci6n cívica, Eino que trabajan en unn eepecie
de moderna cruzada para la elevaci6n y libcrnci6n
de loe espíritus y el mejoramiento de loe cuerpos
de sus semejantes; por eso el fervor que ponen en
su obra es un fervor religioso y la recompensa que 
reciben no está ni en el dinero, ni en los aseen-
sos, sino en el sentimiento apost6lico, en el goce 
místico que los anima y sostiene". (43) 

Las llieiones Culturales fueron creadas en 1923, por

Vasconcelos para superar la falta de maestros para el cumpo

y se les facult6 para reclutar a j6venes campesinos que, au~ 

que con escasa preparaci6n pedag6gica y acad~mica, conocie-

ran a fondo los problemas de su comunidad, Otra soluci6n que 

se dio para afrontar el problema de la falta de maestros pa

ra la poblaci6n rural fue la fundaci6n de Normales Ruralesy

Las Misiones Culturales eran equipos de maestros con conoci

mientos de higiene, agricuitura, pequeñas industrias, educa

ci6n física, etc, que se desplazaban por el territorio naci~ 

nal capacitando a los maestros rurales. La Normal Rural se -

cursaba en dos años con materi~s generales, conocimientos de 

oficios, organizaci6n de la comunidad, etc, Para ingresar a

ella había que comprobar que se era hijo de campesinos o --

maestros• 

La política educativa de Jos~ Vasconcelos fue fiel -
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reflejo de au Etica y Eatatica, puea para 61 el tipo moral -

•• el que aprovecha su impulso de bien para crear, a ••meja!l, 

&a del arti•ta qu• produce con su emoci6n de belleza. Da -~ 
acuerdo con eato, loe aaeetroa y toda persona que colaborase 

en laa acciones de··la lucha por la cultura debía engendrar,

crear vida eep1ritual y ejercitar la bondad,m,dula de lamo

ral; por eao Vaeconceloa juzga necesario redimir primero el

espíritu para luego hacerlo con la materia. 

Vasconcelos quiere que los valores se practiquen en

la escuela. Se8\Úl su filosofía se hará vida preparando al -

ciudadano para que ejerza la democracia, para que adecue su

experiencia a conceptos; el bien 4a excelencia a lo mejor -

que realiza el eopíritu; la belleza, percibida como el goce

de la trans1iguraci6n lograda, de la posici6n conquistada -

por el ser que ee acerca a su meta: el absoluto, Coneidera!l 

do que para Vaeconcelos el fin supremo ea el retorno al abe~ 

luto, sus acciones educativas efectuadas en eu gesti6n pdoli 

ca serían la vía de redenci6n par~ nueetro pueblo. En esto -

tenemos el enlace entre su política educativa y su Iiloeofía 

Otro ejemplo de este encadenamiento de reflexi6n-ac

ci6n de Vasconceloe, durante los aftoe 1920 a 1924 en que pr~ 

•idi6 lal actividadee educativas en el país, lo encontramoa

•n la forma en que organiz6 la SEP. En eu fiJ.oeot'ía noe dice 

que la energía •• tranafor=a por cambio de ritmo en 'tomo,

ca1ula y espíritu que dar& io físico, •tico y eat•tico, Como 

.icpreei6n ae e1ta triada estnictura la Secretaría de S.Suca-

ci6n l'l1blica en tres departa!llentos generales: •l Recolar, •l 
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4• Bibliotecae y el de Bellue Artee. lencionamoe Drevemente

las func1onee de dichoe departamentoe; 

- 11 Departamento Eecolar, tenía a eu cargo el deea

rrollo, organi:iaci6n y eo~tenimiento de todae las escuelas -

desde la elemental haeta la Universidad, Primordialmente bll!!, 

caba la coherencia de ple.nea y mftodoe y se subdividía en Di 

recciones y eecciones pare eu mayor deeempefto, 

- El Departamento de Bibliotecas, tuvo a su cargo la 

creaci6n, vigilancia y fomento de todas las bibliotecas del

Betado, Contaba con un programa de establecimiento de bibli~ 

tecae desde la ambulante hasta la t'cnica o e~pecializada de 

las escuelas superiores. Abarc6 tambi'n la creaci6n y funci~ 

namiento de loe tülleres gr~ficos de la naci6n donde se edi

taron loe libros que la SEP distribuía y la Revista del la.e~ 

tro que fund6 Vaeconcelos. 

- Bl Departamento de Bellas Artes, tuvo como func·16n 

la enseftanza y el fomento de la pintura, la escultura, la ~ 

sica, el canto, le danza, etc. Se dividía en Inepecci6n de -

monumentos artíeticos e hist6ricos y las Direcciones del Di

bujo, de Cultura Písica y la de 1111sica, 

'De loe tres Departamentos, el de Bellas Artes fue el 

que ~s destac6 por la cantidad de grandes srtietaa mexica-

nos que, respondiendo a la convocatoria de Vaeconceloa, tra

bajaron en sue Direcciones formando grupos corales, conjuntas 

orqueetalee, grupos de danza folkl6rica, etc. Sobre todo re

ealt6 el muraliemo que dej6 escuela, 

La Organizaci6n de la SEP obedeci6 a "una eepecie de 
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inspiraci6n pitag6rica, Lo que eetd bien, debe reeponder a -

ndmero y medida" (44) así la tarea educativa quedo" comprendi 

da en escuelas, bibliotecas y bellas artes. 

Deepdee de exponer la Piloeofía y Política Educati

vas de Josl Vaaconceloe, hacemos ale;unas consideraciones al

respecto, 

A la Piloeofía Educativa de Vasconcelos podemos ca

taloearla como humanista espiritual, por eer una actitud 

consciente que pone de relieve el elemento espiritual del -

hombre en contrapartida al positivismo de su tiempo, Quiso -

recuperar para el hombre el derecho de realizarse como el -

eer más rico en ideales, en valores espirituales, Vasconce-

loe aspir6 a poner en armonía toda la naturaleza del ser hu

mano ~in descuidar la imaginaci6n y el sentimiento. 

Bl humanismo espiritual de Vasconcelos aparece en -

sus discursos y circulares de los aaoe en que estuvo al frea 

te de los organismos oficiales encargados de la educaci6n. -

Lo encontramos abiertamente expuesto en la circular No. 5 -

que dirigid a loe profesores honorarios el 11 de Noviembre -

de 1920. 

" El culto de la verdad, de la virtud con nosotros -
miemoe, es el fundamento de todos loe buenos jui-
cioe ( ••••• ) La verdad y el trabajo deben ser nuea 
tra suprema enEea&n~a; trab~jo fecundo, dtil ( ••• ; 
.) principalmente para realizar loe ideales, sin -
lo que la vida ee penuria o hartura, pero siempre
mieeria ( ••••• ) La primera y más importante de laa 
revoluciones ee la que ha de operarse dentro de no 
e otros miemos." ( 4 5) -
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Bate hwn&nismo espiritWll lo encontramos tambi&n r~ 

flejado en la conferencia que dicta en el Continental Hall -

de Washington, cuando explica a sus oyentes el sentido de las 

reformas al sistema educativo: "preparar al individuo para -

eer buen ciudadano ( •••• para ,,,,) la victoria sobre las -

circunstancias que lo rodean(,,,,.) crear hombree libres y -

no esclavos" (46) Las palabras de Vasconceloe tambiln expre

ean la firme base del humanismo: el hombre es un ser que ha -

supeditado sus instintos a la raz6n, como fruto del esfuerzo, 

del estudio, del anhelo por lograr un ideal que lo lleve a -

ser cada vez m4s dueño de aus actos, autor de sus decisiones, 

La Pilosofía Hwnanieta Espiritualista de Vaaconce-

los se integra a la concepci6n religiosa del cristianismo ca

t6lico, de ahí sus referencias frecuentes a principios de es

ta religidn: 

" Convencidos, como estamos, de que s610 la justi-
cia absoluta, la justicia amorosa y cristiana pue 
de servir de base para reorganizar a los pueblos" 
(47) 

" El progreso demanda que se desenvaine la espada -
de Cristo contra toaos los enemigos del bienestar 
general en los hombree. Y la juventud est4 en el
deber de proclamarse aliada de Cristo" (48) 

Y teni,ndolos presentes es que formula muchas de -

aus acciones para educar, como es el optar por el modelo de -

loe misioneros y pedir al maeetro que tuviera el ardor y en-

trega de ellos, por ello tambiln usa el concepto de redenci6n 

adecw1ndolo a eu obra desde el principio, pues en su dis--

curso de toma de poseeidn como kector de la Universidad ----
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dice a sus oyentes: "redimirnos mediante el trabajo, la Vir

tud y el saber". (49) 

Vaaconcelos, con au política educativa buEca log:rar

el equilibrio y la armon!a (principio humanista) en la eoci~ 

dad y en las escuelas e insiste en el ejercicio f!eico y la

educac16n intelectual. Y aun en la conetrucci6n de los edif! 

cioe hace prevalecer el equilibrio y la annon!a buscando la

belleza. 

Los principios que rigen su política educativa: pro

ceso formativo, alumno, maestro como agente de la educaci6n

concuerdan tambi~n con los principios humanistas y el colo-

car a la espiritualidad como vida del esp!ritu en el eje del 

proyecto educativo que realiza nos hace nuevamente afirmar1-

La Pilos?f!a Educativa de Jos~ Vasconcelos es humanista esp! 

ritual y su pol!tica educativa concuerda con ella. 
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e o N e L u s I o N E s. 

La congruencia de algunoe aspectos de la Pilosofía

con la Política Educativa de Jos' Vasconcelos, h~n sido el

motivo de este trabajo breve de investigación documental. -

Al terminarlo, exponeo las conclueiones a las que he llega

do, 

- Vaeconcelos, al explicar lo que para 'l es Pilosa 

fía, afirma que es: unir, coordinar, sintetizar conocimien

tos científicos, artísticos y la conducta moral y eet~tica. 

Y relacionando este concepto de Pilosofía con la obra educ~ 

tiva que realizó en su gestión como Rector de la Universidad 

y despu's como titular de la Secretaría de Educación PIS.bli

ca podemos decir que la propuesta a la que en ese lapso de

tiempo le dio vida, fue la de unir raza y educación tenien

do como elemento com&n, el espíritu. La unión de raza y ed~ 

cación daría como resultado una síntesis cultural, una nue

va cultura que, como 'l dice en sus apuntes de Bolivarismo-

1/ llonroismo, sería ''un florecer colectivo", una "creación -

del espíritu", Esta síntesis fue la alternativa que Vascon

celos intentó hacer realidad en la sociedad de loe primeros 

aftas del llAxico postrevolucionario. 

Trataremos de explicar esta conclusión retomando a! 

gunas partes de lo expuesto en el trabajo. 
La raza, primer elemento para la síntesis, la repr~ 

eenta el mestizo producto de la mezcla de las virtualidades 

de otras razas y del triunfo del amor fecundo en los pue---
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blos de lberoam~rica a quienes Vasconcelos les asigna la mi

sión de fundir ~tnica y espiritualmente a las gentes. El me~ 

tiEo es la raza del futuro que lograr& consolidar una aut~n

tica y autóctona cultura más comprensiva, libre y justiciera 

Mn la invención de esa cultura, Vasconcelos incluye 

los ideales "1aderistas de libertad y de justicia que lleva-

ron al pueblo a levantarse contra D!az y el ideal de vivir -

la verdad ejercita en la democracia que empuj6 a Madero al -

triunfo, pues como afirma en el Ulises Criollo "El ideal es

fuerza que acelera el progreso si se encarna en hombree re-

sueltos y bones tos". 

El segundo elemento para alcanzar la síntesis cult~ 

ral es la educación como puesta en práctica de su f iloaof!a, 

por ello al educando, no s6lo se le prepara para el trabajo, 

tambi~n se le dará una visi6n general del mundo de los valo

ree. La educaci6n es proceso de expresi6n de las potenciali

dades para ad&ptarse al ambiente social, pero tambi~n para -

transformar a la misma eociedad por la moral y el arte. La -

educación es realizaci6n de la conciencia libre porque el e~ 

ber se ofrecerá confiando en el poder de fascinación de lo -

alto y lo noble. 

Uno de los fines que Vasconcelos le da a la educa-

ci6n es, educar para llegar a ser, porque en el alumno hay 

que unir lo ya trae con el saber que se le propone, as! su 

conciencia entra al mundo de la ciencia y esta acción lo ll~ 

vard a ser refonnador de la sustancia espiritual que con el

nombre de saber se le ha impartido y aerá elemento activo en 
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la inacabada tarea del espíritu, 

Yasconcelos conocía las carenciue de su raza, del -

meetizo de M&xico, al que se propueo eulvar mediante la edu

caci6n que por eiglos no ee hab!a puesto a eu alcance, quieo 

probar que la educaci6n era el factor redentor de la ignorau 

cia y de la pobreza material de la raza que, contando con 

lae potencialidades para ser grande, no había aprendido a d~ 

sarrollarlae y aprovecharlas para transformarse y cambiar su 

entorno, Vaeconceloe se propuso educar a los mexicanos y con 

ello crear una cultura que tuviera sus raíces en Quetzal---

coatl y en la obra de los misioneros, una cultura que de --

acuerdo a su filosofía fuera poesía de la conducta y música

<1el alma, 

El espíritu es el elemento de la persona, que Vascon

celoe valora en oposici6n al positivismo, y tanto en la raza 

como en la educaci6n, al vivirse seg>Úl su expresi6n origina

r~ cultura, concreci6n del alma en su despliegue hacia el a,2 

soluto. 

El líder apasionado que fue Vasconcelos, encontr6 en

la coyuntura política de 1920 la oportunidad de realizar eue 

anhelos, Su personalidad de revolucionario fiel a loe idea-

lee que habían sido el pivote de la lucha maderista, eu poel 

ci6n no comprometida con nadie en lo político, eu prepara 

cidn y entrega, i·avorecieron la acogida y respuesta a eue 

iniciativas de parte de buen ndniero de mexicanos. A esto ee

uni6 el presupuesto que ee le aeien6 a la SEP, pero educar a 

un pueblo no era tarea t4cil, ni rápida y por eso a eu labor 

ee impuso la inercia y las críticas de eue enemigos. 
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la e{ntesis cultural no pas6 de ser un i!eal de Va~ 

cocelos, loe factores encarnados en la realidad ~ocioecon6m! 

ca y política de M4xico ee impusieron alejando el ideal de -

la práctica. 

Vaaconcelos, en eu pasi6n y fervor por plaemar sus

ideaa foloso!icoeducativaa, ee olvid6 de que las costumbres

Y mentalidades requieren de largo tiempo para cambiar. 

A la política educativa de Vaeconcelos le falt6 la

implementaci6n de programas con contenidos que dieran cali-

dad a la er.i;el'lanza y ~e apegaran a lineamientos SeBUl"OS en -

cuanto a Pedagog{a, aparte de que no todos los maestros se -

impregnaron de eu mística y de que los capacitados para ens~ 

fiar eran pocos y de ellos s6lo algunos quisieron dejar las

ciudadee para ir a las comunidades rurales donde ae ubicaba

la mayoría del pueblo. 

Para la tarea educativa, Vasconcelos se !orj6 gran

des anhelos y metas imposibles de llevarse a cabo totalmente 

por las circunstancias de los años en que estuvo al frente -

de la Secretaría de Educaci6n PúDlica, sin embargo, la obra

que en materia de educaci6n logr6 hacer en •'xico, fue uno -

de sue triunfos personales. Con BU!! palabras despert6 y mo-

Yi.6 conciencias, dio unidad a la educaci6n, au ejemplo ini-

ci6 un verdadero rescate de lo nacional en cuanto a cultura. 

la esencia de eus acciones sigue viva, el valor de la espir!. 

tualidad como vida del espíritu de la raza está latente y -

las características que le imprimi6 a la SEP permanecen, --

pues aun ~e ~utre de eue poetulados, 
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