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INT.RODUCCI·ON 

AL desar-roLLar este trabajo con la pretensiOn de ootener el Titulo de 

Licenciado en Derecho, se ha reaqrmado en mi La \locación de profesor de 

educación primaria, y La formación que el Sistem<'.l de Universidad Abierta 

de la Facultad de Derecho de la U.N.FLM. me brindo, ha permitido 

justificar mi presencia profesor de asignatura en La Escuela 

Preparatoria de Amecameca de la U.A.E.M .• Sé que no he de dedicarme a la 

judicatura ya que me intereso mas por la in...,estigaci6n y La impartici6n de 

clases, pero con esto espero aportar La idea de un mundo desigual que no 

conocemos y Q•Je 

su existencia. 

ocasiones juzgamos sin tener t.Jnt1 apreciación cabal de 

Los capitules que lo integran pretenden dar una visiOn general de la 

situación que vi1,1en Los grupos étnicos por l.:s influencia de 1.a edúcaciOn. 

Si bien es cierto Que no es un trabajo de campo en toda su extensióri; he 

realizado es.fuerzo para presentar la realidad de aspectos que, 

desconocidos para. mue nos, el resultado de información bibliográfica, 

encuentros cercanos y obser...,aciones generales de la educación en Mexico. 

En el primer capitulo, presento un marco histOrico de La educación 

del México porfirista y me apoyq en citas bibliogr6ficas para dar énfasis 

a las condiciones en que el indlgena vivió, como resultado de una politica 

de gobierno equivocada que queriendo desaparecerlo afirmó su propia 

permanencia; esto me permite a La vez senalar los antecedentes inmediatos 

que dleron forma al Rrticulo Tercero Constitucional de 1917, y los 
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problemas que desde el inicio de su vigencia se-- han , presentado para 

incorporar al indio al desarrollo nacional. 

Con base en Lo anterior en el segundo capitulo .se presenta una vi.si6n 

general del Articulo Tercero 1 sus reformas hasta 1946-, la nueva 

interpretación al problema indigena y lo que cada uno de Los gobiernos 

revolucionarios planteo para ''ayudarlo" en integración a La- educación, 

además la forma como Los grupos etnicos le han dado respuesta al discurso 

pol 1 tic o, destacando su deseo permanente por seguir conservando sus 

elementos cultura les. 

EL tercer capitulo es dedicado en forma especial a La educación para 

indios, se parte del concepto de indigena para determinar su pensamiento 

en relaciOn a los alcances Que La educación ha planteado para él; asi 

mismo se hace una relación de Las instituciones que se han creado a traves 

del tiempo con el único objetivo de lograr su integración al todo 

nacional. 

En el último capitulo se ha escogido al grupo étnico Mazahua por ser 

el m6s numeroso en cuanto e población, por presentar las caracteristicas 

adecuadas de anélisis en cuanto a comportamiento, por un grupo que he 

determinado por si mi!imo en la época moderna integrarse paulatinamente al 

proceso productivo nacional pero que a La exige su derecho a ser 

indio. C:L grupo Ma1ahua comparte con los demés grupos étnicos pr·obi..emas 

sino idéntico!i, si comúnes en donde encontramos: la gran pobreza rural, 

una economia dcscQuilibrada Que favorece indudablemente las éreas 

urbanas, la marginación, La explotaciOn del mestizo y aún el desprecio de 

quien los Llama "indios". Ellos La educación bicu;.tural un 

elemento que les permite incorporar-:;e aL c.esarrollo sin perder su 

identidad. 
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Se pretende en forma general bajo el amparo del Ar"ticulo Tercero 

Constitucional mostrar la ex.istencia del indio, refle)l,ionar sobre lo que 

La educación ha hecho de él, y que gracias e su persistencia como un 

triunfo a su Lucha permanente el Articulo cuarto Constitucional se ha 

reformado en 1992 para garantizar la conservación de su cultura. 
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CAPITULO 

Antecedentes Inmediatos 

1.- Condiciones Generales de la Educación en La rase Prerevolucionaria. 

MDe 1876 a 1911, México vive bajo un despotismo ilustrado, Los principales 

·medios par-a conservar el poder eran el divide y vencer6s y la censura", 

< 1 > El poder· del dominante sobre et dominado se encamina a sup.rimir la 

memoria colectiva de un pueblo que trata de encontrar un proyecto 

nacional, ya no para su desarrollo sino para Lograr la estabilidad social. 

una minoria es la que a través de su capacidad de manejo dará su propia 

definición de desarrollo económico, politice y social que amalgemados con 

Los nuevos valores que se establecen en un universo precapitaliste, 

organizan y crean las estructures que permitirán el proceso dialéctico, 

hacia La forma de producción llamado capitelismo en ese proyecto de Estado 

- Nación. El clero, la servidu:nbre, el hacendado, la formación de capital 

a través de la industria y el comercio, el dictador, la esclavitud, son 

las figuras que enmarcan el panorama de lo que la historia de México he 

llamado " el Porfiriato etapa clave el proceso de estructuración 

hacia la unidad nacional dentro de un todo heterogéneo de voluntades que; 

fracturadas, escindidas, cansadas por 55 anos de constantes 

enfrentamientos, -- que liberales y conservadores habian dejado dentro-de 

su devenir histórico, unos tratando de establecer una politice encaminada 

a la transformación social que les permitiera alcanzar y detentar el 

poder, los otros buscando consolidar los privilegios que la misma 

organización social le hab1a heredado aspiraban lograr una 

tntegraciOn hacia el futuro. En esta relación de actitudes; el indigena, 

el mestizo, el campesino, debian relegados, ya que ahora un 
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neolatifundismo aparec1a se estab~ece como La base para La 

identificación de Lo que se pretendía como-E..stado Me"-icano, 

EL proyecto de evoLuciOn histOrica porfirista sur-ge bajo el Lema de 

"No Reelección" y "Esta será La Ultima Revolución", estableciendose un 

pacto de solidaridad entre Los grupos de presión para determinar la nueva 

forma como el poder debe mantenerse: el dictador, el clero, el ejército, 

Los capitalistas en formación, los hacendados, todos intervienen regidos 

por La Constitución de 1857. Se formula as! una organización de espacios 

de participacion que sintetizan el triunfo de las relaciones comerciales 

-dejar hacer y dejar pasar- y el asentamiento económico cap! talista en su 

desarrollo social y su clase nacional. Para la realizaciOn del Plan 

donde se debe dar cohesión y unidad a este tipo de formación estatal, el 

dictador desarrolla estrategias que permiten el nacimiento de una 

ideolog1a unitaria, esto es, conciencia cultural Ligada a la idea de 

Nación 1 un método concreto para difundir e imponer al conjunto het.erogeneo 

el sentimiento hacia La Patria nueva. De 1876 a 1911 con un breve 

periodo de cuatro anos (1880 - 1884> Porfirio D1az goberno con apego a La 

Ley, ya que la ley era él, la Constitución de 1057 fue reformada o 

adicionada a fin de que su permanencia en el gobierno tuviera una 

sustentac10n juridica, sin embargo en todos los anos nadie ha violado 

tanto la ley como Lo hicieron quiénes detentaron el poder econOmico y 

pol1tico de la época, const1tuyendose a rdvel general• en letra muerta. 

Le politica porfiriana se baso en el Lema Paz, Orden y Progreso " 1 que 

se tr~dujo en ·· Poca politica y mucha aoministraciOn " 1 se respeto. en su 

régimen interior L" soberan1a de Los Estado;; de acuerdo con el Pacto 

Federal, pero se impon1a los gobernantes, El Municipio como 

organización fundamental deL Estado no tuvo funcionalidad por la presencia 
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de caciques y jefes pol1Ucos controlados por La oligarquia del poder, la 

paz social logro en base a: la deuda externa y La 'dependencia 

económica, ya que durante el gobierno de Diez, Las inversiones extranjeras 

penetraron La economh mexicana, constituyendose en el factor dominante 

dé le mineria, petróleo, ferrocarrill!!s, electricidad, bancos, industria y 

comercio. Si bien el capital exterior produjo un crecimiento económico, 

le economia nacional quedo subor-dinada al capitalismo extranjero, 

principalmente con . Los Este dos Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y 

Espana; La cr-eación de grandes Latifundios como resultado de 

expr-opieciones a núcleos indigenas y particulares, ya que se expidieron 

leyes que si bien intención era el de aumentar la productividad, se 

dejar-en menos de acaparadores que aprovecharon el momento, y el 

gobierno no hizo nada por evitarlo ya que Los principales detentadores de 

tierras fueron grupos de funcionarios públicos y personas estrechamente 

ligadas con ellos, asi como grandes empresas extranjeras. Se dice que 

inversionistas norteamericanos e ingleses llegaron a acum!Jlar m6s de 

quince millones de hect6r-eas en el pais; el manejo politice de personas y 

grupos fue otro factor que influyó ya que Diez concedió grandes favores 

que se cobraba en su oportunidad, asi surgen Los "'c1ent1f1cos" quiénes 

manejaron el gobiern9 porfirista y lograron avances culturales y 

económicos, La politice de D1az se caracterizo por dividir e las _gentes en 

grupos, cr-eando grandes controversias que se perm1t1a ya forma 

autoritaria o ya en forma pacifica darles solución personal; el desarrollo 

capitalista de inversión e industrial, permitió que en el porfiriato se 

dieron formas diversas de desarrollo en el Territorio Nacional, con 

caracter1st1cas bien definidas en el nor-te; en el centro o .. en el sur, 

destacándose entre otras actividades la m1ner1a, la si~erúr-gica, las 
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f6brices de hilados y tejidos, además de Le extracción del petróleo. Fué 

de gran importeni;ia, también la organización bancaria e instituciones de 

Cr'édito que permitieron una ~ran di\l'ersificación de operaciones para la 

industria y el comercio, facilitando les exportaciones y La constitución 

de un sistema de producción mercantil, lo que implicó La conquista de un 

mercado interno por parte de Los invesionistas¡ La multiplicación de Las 

vias de comunicación que se Lograron a través del ferrocarril, sirvieron 

como enlace· La frontera del norte. Se habilitaron Los Puertos de 

f"'lanzanillo, • Tampico y Verecruz, lo que facilito Le exportación¡ La 

organización fiscal otorgó concesiones que motivaron Las empresas 

extranjeras para invertir en Territorio Nacional; L<'.1 norma juridica 

fundamental fue el soporte de gobierno, ya que ninguna autoridad puede 

sustentllrse pol1t1camente sin que exista un ordenamiento normativo que La 

haga válido, si bien La dictadura es criticada por su forma y aún cuando 

el fin no justifica Los medios, no todo en materia Juridica fue negativo, 

se rechaza el procedimiento para mantenerse el poder ·cu.ando existe una 

farsa electoral que Le permite e Diaz y a un Congreso Parlamentario 

constituirse mediante elecciones fraudulentas, pero en esa época, en su 

intento de crear un proyecto de Nación hacia el futuro, surge un.a 

floreciente literatura jurtdica que he llegado nuestras manos como 

aportaciones que se dan para la posteridad. 

Encontramos entre P•.las: <2> 

Autores Obras 

Jacinto Pallares •••...•.....•...... EL Poder Judicial 
EL Derecho Mercantil Mexicano 
Curso Completo de Derecho Melll.icano 

José Maria Lozano .•••...• , .....•..• Tratado de los Derechos del Hombre 
( 1876) 
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Ignacio Vallai'-ta .• ~,·o._ •••••• -•••• - ••• El Juicio de Ampero Votos 
Cuestiones Constitucionales 
Juicio Constitucional 
Les Constituciones y La Dictadura. 

Compilaciones 

Juan -R. Meteos ••. ~ •••••• , ••.•.. , ... Historia Parlamentaria de Los 
Congresos Hexicenos de 1821 1857 
en 25 \/O Lúmenes 1877 - 1912. 

H. Dubl6n y J. H. Lozano •••••.•••.. LegislaciOn Hexicena 1687 e _1909,-
1.7 tomos, cubre parte de La legislaciOn 
\lirreinal y el derecho de H6xico 
Independiente hasta 1909. 

Se editaron revistas como: Anuario de LegislaciOn, La Ciencia 

Juridica, El Derecho, EL Foro, etc., en donde ademés de Los autores ya 

mencionados, escribieron; Miguel. S. Haced o, José I\leS Limentur, Victor 

Manuel Castillo, PabLo Macedo, A. Verdugo, etc. Ademés de La Literatura 

juridica, encontramos eL porfiriato les bases para la organizaciOn 

socio jur1d1ca que permit10 darle forma a La concepciOn de Estado, ya que 

al reformarse La constituciOn del 57, elaborarse cOdigos, dictarse Leyes, 

expedir decretos, se creó el soporte juridico que Le permitiO, Primero, 

darle \lalidez a su gobierno y segundo organizar a La sociedad a quiénes 

iban dirigidos Los ordenamientos. 

" La prohibiciOn de la reelección desapareciO por etap1u: en 1878 se 

estableciO el principio de no reelección del presidente y de Los 

gobernedores, pero ya en 1887 hizo la reelecciOn posible después de un 

intervalo de cuatro anos, y en 1990 toda reelecc10n fue autorizede sin 

restricciones" < 3 > 

Los avances culturales, politices, económicos y socieles que se dan 

el porfiriato, son el resultado del camino que se sigue por la \lia del 

desarrollo cepitelista. Poco a poco se \lan dejando atr6s tos ideeles 

liberales que como paradoja sostienen al sistema en el podef-: la economia 
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La manejaban unos cuantos, La politica, Los cientificos que .. al lado del 

dictador y los burgueses establecen su organizaciOn:social europeizante 

con influencia norteamericana, La idea de .Nación, roméntica e 

igualitaril! que habia animado a las luches fracticidas, es cambiada por 

estabilidad social que permite base la e.11tptotación, el 

enriquecimiento de unos sobre la pobreza de La mayoria, la dictadura ahora 

es la mejor· forma de gobierno y se da su estructura con La creación de un 

poder central que permite la apropiación de le economie rural, Las 

condiciones del Mé.11tico antiguo dan la pauta para hacer crecer al México 

nuevo, la psicologia abismal del mexicano permite en mismo territorio 

la comunión de dos naciones, una siempre supeditada a La otra, con sus 

propias conductas cada de ellas cuanto su origen fisico, 

biológico y cultural, la heterogeneidad del hombre mexicano hizo posible 

su incorporación al sistema, el cansancio social hace que el mestizo quede 

dentro del contexto capitalista, aspirando dentro de una economio de 

subsistencia a la movilidad social de entorno, ·el indio siempre 

rebelde, realizaré sus últimas Luchas para defender lo que siendo suyo Le 

ha sido arrebatado, se formaré La clase media por profesionistas, 

comerciantes, artistas. E!itO hace posible la existencia de dos Méxicos 

dentro de un proyecto de NaciOn, en un momento donde ya se han establecido 

las fronteras después de Las guerras que fueron causa de conflié'tos 

internacionales, y el gobierno, comprometido al pacto social que le diO 

origen, se dedica a acabar con los obstaculos que en el interior de su 

territorio representen problemas para la expansión de las relaciones 

capitalistas, aniquilando los grupos que no tienen cabida en el sistema. 

Se provoca el etnocidio social porque hay que crear una nueva cara en ese 

proyecto de Nación que se pretende encontrar. La identificación con 
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Europa seré determinante, La importancia social estaré condicionada por 

Los valses, La pintura o La Literatura; por el jokey club o por el polo¡ 

por el grado militar o de nobleza que se compra, se inventa o se hereda; 

el nombre o apellido decidiré el ingreso o no a La aristocracia. 

El otro Héx.ico, el de Los "salvajes", el México bérbero, el de la 

historia expropiada o como·dice Bonfil Batalla "El México Profundo", será 

quien justifique La Lucha de contrarios, seré el que por su condiciOn de 

explotada integre las grandes mayorias de un semifeudalismo que en su paso 

al capitalismo, daré origen al burgués y el proletario. 

1.1 La Educación Nacional. 

Siempre ha sido una necesidad histOrica junto al deserrol lo de la 

economia de un pais, educar al grupo social para incorpor8rlo 8L sistema 

de producc10n que se pretende crear o sostener, form6ndolo ideol6gic8mente 

a La aceptaciOn de una culture que permita realizar sus fines, provocándo 

Le unidad y la homogeneidad nacionalista, integrando una estructura en sus 

relaciones para determinar una entidad identificable hecia el exterior con 

una proyecciOn interna hacia La comunidad ~ La que se pertenece. El 

México porfirice no fue excepciOn, al Ledo de las m6s grandes injusticias 

sociales, La educación del nuevo proyecto de Neción se vi6 reflejado por 

grandes avances acordes con su época. El positivismo coma filosofie, 

como sistema educativo y como arma politice, se introdujo en H~xico y en 

el porf1riato adc;;uiere su méxima expresiOn. Le NeciOn fragmentada en 

ideas, intereses politices y econ6micos, requeria su unificación. El 

liberalismo triunfante encuentra el sustento para lograr la integración 

nacional en torno a st./ soberania, y el Estado reconoce que so,Lo medien te 

los esfuerzos para procurar La educeciOn, se podré obtener el orden y la 
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liberta~, dura era la tarea de hacer crecer a un pueblo convulsionado, que 

salo aspiraba a tener la paz social. La educación y la economia fueron 

entonces los polos de desarrollo, el anélisis de las condiciones politices 

a partir de 1867, ano en que se dicto la Ley Org6nica de Educación que 

reglamentaba el Articulo Tercero de La Const1tuc10n de 1857, hace creer la 

idea de que el Estado pretendia crear un nuevo tipo de sociedad 

nac1onal.1sta que incrementara su ritmo de productividad. Porfirio Diaz 

tomo al positivismo como escudo de una educación liberal burguesa sin 

modificar en lo minimo a Las masas campesinas e indigenas. Habla que 

formar una ensenanza nacional, para transformar los patrones de 

comportamiento y efectuar una modernizaciOn econOmica y politice. EL 

individuo se tenia que incorporar al ritmo de crecimiento aportando 

conocimientos e ideologias que Le permitieran ser el conductor del 

desarrollo nacional. Estas fueron las caracteristicas de la politice 

educativa en México a partir de 1876 y su continuidad logro alcanzar 

resultados positivos hasta muy entrado el siglo XX. 

La Estructura jur1d1ca del porfiriato estuvo basada en la 

constituciOn de 1857 y la educación en forma concreta se desprendió de su 

Articulo Tercero, '"La ensenan za es libre. La Ley derminar6 que 

profesiones necesitan titulo para su ejercicio". < 4 > De este Articulo 

surgen Las leyes reglamentarias de 1867 y 1869 de Las que a su vez cada 

entidad federativa reglamento pare su régimen interior. 

Durante el porfiriato se logró aprovechar la expectación que entre 

Los liberales existia provocada por el positivismo. En Los distintos 

niveles educacionales se consolidó un sistema que tendia hacia La 

·aportación de nuevos elementos culturales. Las Leyes educativas en que 

se baso el positivismo hicieron obligatoria la instrucción elemental y 
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gratuita, en todas las escuelas públicas del Distrito Federal 

Territorios que comprendian: Baja california, Quintana Roo y Nayarit. se 

requirió a los municipios para que establecieran una escuela para varones 

y otra para ninas por cada soo habitantes y se motivaba a Los duenos de 

las haciendas para que instalaran una en sus propiedades. La ensenanza 

religiosa no figuraba en ·el programa ya que desde 1874 se abolió su 

pr6ctica y fue reemplazada por moral. En el Articulo 40. del decreto del 

10 de diciembre de 1874 se prohibe la ensenanza religiosa en Les escuelas 

oficiales tanto de la federación como de los Estados y Hunicipios •Le 

instrucción religiosa y las pr6cticas de cualquier culto quedan prohibidas 

en todas las establecimientos de la Federación, de los Estados 

Hunicipios. se ensenar6 la moral en los que, por la naturaleza de su 

institución lo permitan, aunque sin referirse a ningOn culto •..• '" En este 

ano habia 8103 escuelas en '16xico. 2000 eran privadas y 117 pertenecten e 

la iglesia. Solamente 349000 ninos de une población en edad escolar de 

1.8 millones estaban inscritos pero eran menos los que concurrian con 

regularidad. e s > 

Les nuevas leyes tambil!on establec1an la formación o reformes • la 

educación media y superior, se creo la escuela de Artes y Oficios pera 

ensenar conocimientos c1entificos en la aplicación de los oficios 

tradicioneles. 

En 1877 se reglamento la Escuela Normal para mujeres que venia 

funcionando como secundaria. La atención educativa se centro especialmente 

en la Escuela Preparatoria para hombres en donde su plan de estudios 

reflejaba el esptritu de Augusto Comte que Gabino Barreda hab1a traido a 

México. La interpretaºción de las Ciencias Fisices y Spcieles se 
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sustentar1en en La observación, La experimentacton y en el razonamiento, 

sin recurrir e la Teologia o a La Metaf isica. 

AL igual que Comte, Barreda creta en un orden jer6rqu1co social, m6s 

allá de Los principios de Los derechos individuales, en el cual un equipo 

de iligenieros sociales ayudaría a los lideres de la industria a asegurar 

un proceso económico ordenado, estableciendo as! la dependencia a La nueva 

ideo Logia del ·régimen. 

Tocó a Joaqu1n Baranda y a Justo Sierra La tarea de crear un sistema 

edUc8-tivo para· La escuela primaria que unificara a toda La NaciOn, y si 

bien siempre fue respetada La soberania de los Estados, mediante 

circulares y disposiciones de La Secretaria de Justicia e Instrucción 

Pública, se invito e Los gobernadores para que unificllndo criterios se 

hiciera una conciencia única y nacional. No se logro el objetivo, ya que 

en cada uno de Los Estados se seguian puntos de visto diferentes para La 

aplicación del presupuesto en el ramo educativo, dejando en La meyoria de 

Los casos en La mano de los Municipios La l"esponsabilidad· de la educación, 

sin embargo y como forma de integración nacional, se realizaron congresos 

de educación y de higiene escolar, en donde se manifestó el deseo de 

manejar un modelo único. 

En los primeros anos del pol"firiato, la educación tuvo que 

enfrentarse a sentar los elementos constitutivos que permitieran crear un 

sistema que le diera forma a la educac!On: Ignacio Ramirez, Protesto Tagle 

e Ignacio Mariscal, fueron los encargados de dirigir la Instrucción 

P(lblica de 1877 a 1882, integrando la estructura de donde se fundamento La 

obra de Joaquin Baranda y Justo Sierra, los dos ministros de educaciOn que 

le darian forma a lo que se constituyo como educación porfirista. 
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R Joaquin Baranda se le atribuyen Las siguientes realizaciones 

en Les tareas educativas: 

--- En su gestión se funden escuelas normales en varios Estados de la 

República, por lo que integrando a una comisión organizadora funda la 

Escuela Normal de Haestros en el Distrito Federal el 24 de febrero de 

1887. 

Pare lograr le unificación de le ensenanza, expide la Ley de 

InstrucciOn Pública Obligator-ia que fue apr-obada el 28 de mayo de 18BB, 

expidiéndose su Ley reglamentaria en marzo de 1891. 

--- Con el fin de preparar La aplicaciOn de la Ley de Instrucción 

Obligatoria de 1888, misma que entro en vigor a partir del 10. de enero de 

1892, se convoco al Primer Congreso de Instrucción en 1889, dando osi la 

oportunidad a pedagogos del pais e buscar La unificación y discutir sobre 

La educación nacional. 

Este Congreso estuvo presidido por Justo Sierra, Enrique c. Rebsamen, 

Luis E. Ruiz y Manuel Cervantes Imaz. 

AL no haberse agotado todos Los temas sobre la educación nacional, se 

convoco a un Segundo Congreso que se verifico el 10. de diciembre de 1890 

al 18 de febrero de 1891. 

Las conclusiones del Segundo Congreso se enfocaron ahora hacia: 

1. - Métodos de Ensenanza. 

2.- La ResoluciOn de Problemas Relacionados con le Preperec10n 

Profesional ( Ensenanze Normal, Preparatoria, Derecho / Medicina / 

etc.> 

J.- ClasificaciOn de Le ensenanza elemental en niveles. 

e>.- Escuelas Urbanas 

b) .- Escuelas Rurales en poblaciones pequenas con dos grupos. 
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c> .- Escuelas Rurales en el campo con cuatro grados y maestros 

de medio tiempo. 

--- Con el fin de darle cohesión y funcionalidad a La unificación de 

la ensenanza y como un primer paso para Lograr La Federación, a Joaquin 

Baranda Le correspondió crear La Dirección General de Instrucción 

Primaria, misma que se estableció por Decreto de 1896. En el Decreto se 

reglamento que La instrucción pública oficial elemental en el Distrito y 

Territorios Federales, dependian en forma exclusiva del Ejecutivo de La 

Unión, y que la instrucción primaria superior se organizaria como 

ensenanza media entre La elemental y la preparatoria. 

--- Se obtuvo del Congreso de La Unión que facultara el ejecutivo 

para llevar a cabo Las reformas indispensables en La ensenan za, en todos 

los grados e instituciones. Decreto del 19 de mayo de 1896, 

Joaquin Baranda adem6s brindó apoyo a Sociededes Cientificas y 

Literarias, Bibliotecas y Museos, a instituciones que no dependien de La 

Secretaria como el Colegio Militar, Observatorios, Institutos o La Escuela 

de Telegrefistas. 

Durante la gestión de Joaquin Baranda se obtuvieron los siguientes 

resultados en educación elemental: 

Número total de escuelas .......................••.••.....•• 

Porcentaje de alumnos inscritos .••.........•.•••.•...••...• 

11 '800 

33% 

Personas que no sabian Leer ni escribir .......•.•.••••..••. 1O'445,620 

Personas que solo sab1an mel Leer ...•.••....••••••....•...• 

Porcentaje de analfabetismo ...•.••.•• , .•.....••••.••....•.. 

328' 007 

83' 

En abril de 1901 fue designado Ministro de Justicia e Instrucción 

Pllblice Justino Fernéndez, quien presento une iniciativa que permitió 

crear dos oficialies mayores que més tarde se convirtieron en 
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subsecretarias, una ocupo el ramo de Justicia y la otra el de InstrucciOn 

Pllblica, para esta IJL time fue designado Justo Sierra en junio de 1901. 

En La obra de Justo Sierra se apuntan Las siguientes 

realizaciones: 

--- Continuo la lebor de unificación de La enseftanza creando un 

Consejo Superior de Educación Necionel. 

--- Por Ley del 12 de diciembre de 1801 se reglamento la educación, 

establec16ndose La primeria elemental de cuatro anos y La primaria 

superior de dos anos. Este enseftanza superior adem6s de ser vinculo pera 

ingresar al nivel medio, tuvo tendencias hacia La capacitación pera el 

trabajo, est•bleci6ndose salidas terminales a la industria, artes 

mec6nicas, comerciales, agricolas y a la mineria. Ante este nuevo 

sistema educacional, hubo necesidad de preparar maestros especializados en 

elemental y superior. 

En 1904 surgen los jardines de ninos, coma una forma de 

integración al sistema, el impulso que se les d!O fue relevante 

af1c1aliz6ndose su inspección t6cnica por decreto de mayo de 1908. 

--- Por iniciativa de Ley de mayo de 1905, se creo la Secretaria de 

Instrucc10n Ptlblica y Bellas Artes, conforme al proyecto que presentare 

Justo Sierra a esta Secretaria correspond10 coordinar y orienh1r La 

función de: 

Instrucción POblica y Normal, Preparatoria y Profesional en 

Distrito F'ederal y Territorios Federales. 

Escuela de Bel Las Artes, Hüsica, neclamaciOn. 

Escuela de Artes y Oficios. 

Escuela de Agr1.cul tura. 

Escuela de Comercio y Administración y dem6s establecimientos 

' 
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de Instrucción Pública que 

Distrito y Territorios Federales, 

Academias y Sociedades Cientificas. 

Instituto Patológico Nacional, 

pudieran crearse en el 

Todos Los Institutos Docentes de carécter nacional. 

Registro de la Propiedad Literaria, Dramética y Artistica. 

--- Bibliotecas, Museos, Antigüedades Nacionales, Monumentos 

RrqueoLOgicos, Monumentos His tór ices 1 Administración del Teatro del 

·Gobierno Federal 1 Femen to de EspectAculos, Exposiciones de Obras de 

Rrte y DrganizaciOn de Congresos Cientificos y Rrtisticos. 

Une -de Las aportaciones de Justo Sierra que se considera més 

importante fue La creación de La Ley de Educación Primaria para el 

Distrito Territorios Federales del 15 de agosto de 1909. Es ta Ley 

fija La educación primaria en siete al'\os distribuidos en cinco para La 

elemental y dos para La superior, se contemplo que La intención en La 

formación del nina encaminada un desarrolla armónico en La 

integración de una personalidad cuyos hébi tos lo conduzcan a La 

creatividad, con un esp1ritu nacionalista hacia La Patria y sus 

Instituciones. estableció ademés que la educación deberia ser integral y 

nacion8L en cuanto a sus fines y para su aplicación y normatividad 

manejaba los principios de laica, obligatoria y gratuita. 

En Los niveles medio y superior modificó Los Planes de Estudio y 

Programas. 

--- Se creo La Escuela Nacional de Al tos Estudios en donde uno de sus 

objetivos fue el de formar profesores para las escuelas secundarias y 

profesionales. Esta escuela se dividió en tres secciones; Ciencias 
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Sociales, Politices y Juridicas, Humanidades y Ciencies Exactas 

Naturales 

--- La Escuela Preparatoria modifico su plan de estudios reduciéndose 

de seis a cinco anos creándose Las clases de Latin y Literatura. 

--- Dadas les condiciones de Mi!xico al Que se aspiraba, el 2t.. de mayo 

de 1910, se emitiO el Decreto que establecia La Universidad y su 

inauguraciOn se realizo el 22 de septiembre de 1910 con La presencie del 

presidente de La república y con La representación de universidades de 

varias partes del mundo. Justo Sierra nos dice su pensamiento en la 

relación a la educación superior: < 6 > 

" La universidad que hoy nace ... " No puede tener La estructura de La 

otra. Es cierto ... "Ambas han influido del deseo de Los representantes del 

Estado de encargar e Los hombres de alta ciencia de La misiOn de utilizar 

Los recursos nacionales, en Le educación y La investigación cientificas, 

porque ellos constituyen el órgano m6s adecuado a estas funciones, porque 

el Estado, ni conoce funciones més importantes ni se cree el mejor 

capacitado pera realizarlas. - Pero los fundadores de La Universidad de 

antano decian: Le verdad est6 definida ensenedla; nosotros decimos a los 

universitarios de hoy: La verdad se va definiendo buscadla." 

La Universidad as 1 res taurade a congregar a Les diferentes 

Escuelas Superiores e incluye e la Escuela Preparatoria y a La Escuela 

Nacional de Altos Estudios, estableciéndose la carrera de Pedagogie. La 

Universidad quedo en manos de la Socretarie de Instrucción Pública y se 

nombró como primer rector al Lic. Joaquin Equla Lis. 

En 1910 se convoco a un congreso Nacional de Educación Primaria para 

evaluar y estudiar las ·formas de mejorar le educación. 
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Junto a Justo Sierra, se destacaron meestros como: Higuel F. 

Hartinez, Gregario Torres Quintero, Ezequiel A, Chévez, Daniel Delgadil lo, 

Alberto Correa y otros, se publico la revista "La Escuela Mexicana". 

Re5ultan evidentes las realizacioneg de educaciOn porfiriana, pues de 

la nada logran definir y sostener los principios bésicos sobre los que se 

estructuro; la legislaciOn, programaciOn y crecimiento de lo que al 

principio solo eran el deseo de ser. 

Durante 35 anos; intelectuales, politicos y pedegogos intervinieron 

influidos por les corrientes filosOficas que creyeron eran las adecuadas 

para derle forma al proyecto de Nación al que aspiraban. "El positivismo 

e la mexicana" como Lo nombre Leopoldo Zea, fue La corriente que mejor se 

adapto para crear una conciencia nacionalista, dando la imagen de un pais 

desarrollado y bien organizado donde "la paz, el orden y el progreso" eran 

el lema de un Estado que queriendo la Libertad provocaba La semiesclavitud 

en un régimen feudal precapitalista. 

El porfiriato asi, sacrificó su herencia republic'ana y democr6tica 

por el progreso económico, ocult6ndose tras la cortina de una instrucciOn 

pública que pretendia ser nacional sin salir del centro. El Estado 

Nación que se pretendia crear sacrifico lo Libertad e igualdad por una 

liberalismo individual, en donde solo unos cuantos tenian acceso a la 

movilidad social que provocaba este tipo de educaciOn. El otro Héxico 

estaba ahi, el de los analfabetas, el del indigena, el del campesino. 

Ahora, si bien es verdad que Las aportaciones Legislativas, 

reglamentarias y program6tices 1 por lo bien elaboradas muchos de sus 

principios se han perpetuado hasta nuestros dias 1 también Lo es que 

tomaron modelos falsos que no correspondian a nuestra ideosincracia, de 

aqui solo un movimiento social armado pudo rectificar el camino y buscar 
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nuevas cauces que permitieran, retomando la buena, identificar un nueva 

proyecta hacia la satisfecciOn de ideales que fueren acordes can une 

adecuada proyección a la realidad nacional. Debe observarse que no todo 

el porfiriato fue de desaciertos, ademés, tampoco puede considerarse como 

un errar la educaciOn de esta época, ya que M6xico viviO con la dictadura 

La Oltima etapa dentro del movimiento por el que pesan los pueblos dentro 

de su proceso de formec16n rumbo al capitalismo. 

"La verdadera tragedia del Porfirismo se encuentra en no haber amado 

al hombre, e los miles de campesinos y obreros que ped1an ayuda, el no 

haber aido lOs llentos de angustia del pais. No amo al hombre, pero si a 

México, al pais que trato de hacer grande. No Lo Logro, parque uno 

Nación donde la abrumadore mayoria sufre de hambre no es grande, pero si 

planto las ratees del actual adelanto material." < 7 

frente a La educación urbana del porfiriato se encontró le no 

educación de Las meyorias. La población heterog6nea que con su condición 

de dominada era la fuente de energia para sostener todo el aparato 

politice estatal. La dictadura porfirista minimizo y desacredito .las 

culturas lltnic•s, se le arranco a le familia su funciOn educ•dora y 

socielizante, releg6ndola a la clandestinidad, se le bloqueo al hombre la 

capacidad de pensamiento, inmovi liz6ndose el desarrollo cul tur•L. 

El Héxico porfirista nunca pudo ser nacional porque la ideolog1e del 

mexicano no estaba preparada y no se le preparo para serlo. Y no fue una 

desventaja sino que gracias a esto Diez pudo conservarse en el poder y 

desarrollar su idea de Nación. Por otro Lado el cansancio social, 

producto de una sucesión de enfrentamientos entre grupos que pugnaban por 

imponer su propio pro'yecto, o se defendian de un proyect.o dominante 

impuesto en contra de su voluntad e interés, y las constantes amenazas de 
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los Estados Unidos de invadir la Patria para extender sus fronteras, 

dieron el ambiente adecuado para que La presencia de Diez, héroe de 

H6x1co, reivindicador de la No Reelección y La promesa de La Ultima 

Revolución, pudiera establecer La paz social a la que todos aspiraban, con 

la esperanza de crear una Nación civilizada que permitiera el desarrollo 1 

sin pensar que las diferencias polarizadas de dos civilizaciones en un 

universo social, siempre han sido empleadas para justificar La dominación 

sucesiva de grupos minoritarios sobre Las grandes mayorias, y no tenian 

nunca habla tenido el sentimiento de la porque saberlo ya que 

uni ficaciOn naciona L. En este panorama poli tico, la -educación no pudo 

llegar a las grandes mayorias porque estaban destinadas para ellos. EL 

sistema de explotacion aprovechó a Los diferentes grupos humanos que desde 

su origen han constituido a la Nación Mexicana, formando una 

estratificación social que no permitió La movilidad de las capas 

explotadas, pero en le que cada una cumplió con el papel que le 

carrespondia, esta estratificación presentaba: 

Grupos indigenas despose1dos de sus tierras que mediante una 

economia de subsistencia, hab1an logrado sobrevivir emigrado hacia lugares 

propicios en donde quedaron al margen de La contaminación social, llamadas 

ahora Regiones de Refugio. 

--- Grupos de indigenas que defendiendo su patrimonio territorial 

e:staban en constantes levantamientos en contra del gobierno. 

--- Grupos de ind1genas esclavizados o semi esclavizados en campos de 

concentración para la explotación agricola. 

--- Grupos de indigenas y campesinos explotados por extranjeros o 

nacionales mediante miseros jornales o la tienda de raya. 
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Indios Ladinos que servian como medio para La explotación 

indigena, ya sea como enganchadores, capataces o denunciadores. 

--- Mestizos que eran explotados por su fuerza de trabajo, en el 

campo, Le mineria o La industria. 

--- Una clase media que esperaba e través de Le movilided sociel, 

ocupar un mejor Lugar dentro de La estl"etificac!On que establecia una 

escala de valot"es, para poder primero pertenecer y después ascender a una 

jerarquia social. 

--- La clase dominante que estaba representada por el dictador, el 

clero, Los industriales, Los comerciantes, los hacendados y por aquellos 

que sin pertenecer al núcleo nacional, tenien grandes concesiones de 

explotación de bienes 

economia nacional. 

servicios que aprovechaban para manejar La 

5i entendemos a la NaciOn como el elemento sociológico que 1dent1f1c8 

al Estado, no podemos hablar de una educación nacional cuando no existen 

valores compartidas par Los que integran Le población total, cuando solo 

unas cuantos simbolos son los que identifican a una sociedad de dominantes 

y dominados, en donde inclusive Las condiciones de vide son diferentes de 

región a región y de grupo a grupo. 

La desintegración de núcleos de población formo la clase marginada 

que habitaba el Territorio Nacional, con una gran diversificaciOn de 

condiciones ambientales y sociales: dos elementos que se dieran en el 

porfirtato, nos hacen ver la variedad de costumbres y condiciones que 

identifican 'la vida de aquél, al que na Le llegaron nunca los beneficios 

sociales que pudieron en su momento significase con la educaciOn, estos 

son la hacienda y Lo indigena: EN EL NORTE Lo indigena.- Los grupos 

indigenas del norte fueron acabados J dispersados o disminuidos en su 
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poblaciOn, produciéndose el etnocidio en el noreste, y el etnocidio y la 

esclavitud en el noroeste: En el noreste di6 el exterminio y expulsiOn 

de los grupos indigenas. Se formaron grandes Latifundios con apoyo en Las 

Leyes de Colonización y Deslinde de Los Terrenos Baldios del 15 de 

diciembre de 1883, que autorizaba La creaciOn de las empresas 

deslindadoras: 

Estas companias exigian La presentaciOn de titulas de propiedad a Los 

poseedores. Si alguno se negaba a hacerlo o presentaba un titulo que la 

companta estimaba imperfecto, lo declaraba baldío. 

Les companies que se dedicaba a estos operaciones llegaron a tener en 

su poder millones de hectáreas en propiedad, y quiénes més resulteron 

afectados por los abusos de estas, fueron los núcleos de población 

indigena al'.tn cuando también se procedió contra particulares no indigenas. 

" Algo imposit?le de creer, pero veridico, fue que le hacienda de los 

'"Patos" en Coahuila llego a poseer varios millones de hectérees. Luis· 

Terrazas peseta 2'679,597 hect6reas en Chihuahua; la familia Hartinez del 

Ria 1'328,426 hectáreas también en el mismo Estado .•. " < 8 > 

EL exterminio fue brutal en el noreste lo que se Llamó nridoemérica 

se convirtiO en una fuente de in11iteciOn al etnocidio • 

. "El proceso demandó décadas, La lucha contra el indio en el noreste 

mexicano se registro con gran ~ntensidad entre 1850 y a mediados de Los 

anos setenta Cesta situaciOn se prolongó heste fines del siglo XIX>. En 

tiempos de Yidaurri Los enfrentamientos eran constantes desde Rio Grande. 

A principios de Los setenta, E11aristo Madero solicitaba refuerzos y armas 

al gobernador y Le sugeria Llegar a un acuerdo con Las tropds texanas para 

tomar entre dos fuegos al indigena". 

Pégina - 26 



De alli su combate sin treguas hasta que finalmente fueron 

exterminados o expulsados •.. " ( 9 > 

Los Yequis en el noroeste habien resistido con éxito la conquiste 

espe"ola, su cultureciOn se logro gracias a Los Jesuitas qui6nes les 

ense"aron e formar una organización económica y politice que les permitió 

defenderse y alcanzar su autonomia. El etnocidio pro\locado por qu16nes 

querien epoderarse de sus tierras con epoyo de Porfirio Diez, avivaron la 

guerra y su persecución se prolongó aún cuando se formaron tratados de 

pez • 

.. Todo sOldedo que mate un Yaqui me dijo un ~dico militar que sirvió 

dos anos en las tropas que combatian e los Yaquis y a quien conoci en la 

ciudad de México - percibe una recompense de 100 dólares, para probar su 

hazana, el soldado tiene que presentar las orejas de su victima .•. " C 10 > 

De hecho la guerra Yaqui se inició en 1875, pero es el gobierno de 

Diez quien provoca con sus Leyes y protección a Los· latifundistas los 

enfrentamientos que dieran como resultado el etnocidio y La esclavitud. 

La guerra Yaqui dió fin hasta el ano de 1926. el Yaqui con sus familias 

en la 6poca porfirice fue trasladado como esclavo a las seLves 

chiapanecas, a las haciendas meyas y al Valle Nacional, en donde eran 

exterminados, ya que Le insalubridad, el clima, les enfermedades 

tropicales y el trato que se les dió, causaron su muerte y muy pocos de 

ellos lograron escapar. EN EL NORTE La hacienda.- EC1 el norte fue donde 

mejor se demostró el sistema feudal, ya que Les haciendas eran verdaderas 

fortificaciones con las que se protegien en su lucha contra los indios, se 

dieran grandes diferencias en relación con las del centro y el sur. La 

gran variedad de actividades que podia realizar el peOn lo encuadraban en 

una movilidad social que lo pod1a favorecer, sin embargo se presentaba el 
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problema de La tienda de raya. La industria estaba desarrollándose y se 

formaron centras de población urbana que junto con La minerta provocaron 

ausencia en la mano de obra agricola, ademés La cercan1a con Los Estados 

Unidos hacia encarecer la fuerza de trabajo, la gran reseciOn de 1907 

provoco el desempleo en los campos agricot.as de Los Estados unidos por lo 

que se d16 el exceso de mano de obra desocupada. EN El. CENTRO Lo 

indigena: El despojo generalizado de Las tierras comunales, creó 

proletariado desposeido que la incipiente industria del centro no podia 

absorver, de aqui que el exceso de mano de obra hizo desaparecer en 

algunos lugares al peón encasillado, generalmentf\. las haciendas 

funcionaban con peones libres a través de La aparcería las peores 

condiciones, o por el arrendamiento. Se sembraba maiz, trigo, se obtenia 

del maguey el pulque y Las tierras del zona caliente se cosechaba La 

cana de azocar, frutas y productos tropicales. En La moyoria de las 

haciendas se utilizó el enganchamiento y Los peones encasillados por 

deudas al patrón o a La tienda de raye. Se presentó el fenómeno de Le 

emigración hacia Lugares del interior de le república, con el fin de 

encontrar trabajo y en ocasiones emigraron hacia los Estados Unidos. EN EL 

CENTRO Lo haciendo.- El hacendado al no tener la presión del indigene se 

convirtió en explotador de su fuerza de trabajo, el enganchamiento era La 

forma que se daba pera explotar La mano de obra en algunas regiones del 

centra. EL hacendado generalmente no esteba en La hacienda sino que la 

manejaba a través de administradores, ellos vivian en La capital y 

periodicamente iban e conocer el estado que guardaban sus negocios 

agricolas. EL hijo del hacendado se dedicaba a gastar su capital y 

generalmente sus estudios Los hacia fuera de México en el extranjero. EN 

EL SUR Lo indígena. - EL sur de La república fue La región mlls desprotegida 
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pera Le clase domineda, grandes injusticias se cometieron con Los 

auténticos duenos de Las tierras, La desigualdad social llego has te el 

extremo de la esclavitud y al establecimiento de auténticos campos de 

concentreciOn e donde se enviaba a presos politicos, criminales y e gente 

no deseada por el régimen dictatorial, ehi el indigena se confundiO con 

trabajadores del campo. En esta regiOn se practico en forma indiscriminada 

el enganchamiento, y los indigenas de Las zonas Haya y Oexaca desposeidos 

de sus tierras trabajaban como esclavos. En 1901 se realizo Le Oltima 

campana armada contra Los Cruzaos en Yucat6n. EN EL SUR Le haciende. 

- Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Vucatlm fueron pródigos en haciendas y 

plantaciones, en donde se obtenU1 el café, el caucho, el tabaco, el 

henequén y maderas preciosas. La pr6ctica para explotar La fuerza de 

trabajo fue el enganchamiento, que consistie en privar de la Libertad e un 

contratado que era reducido a La esclavitud en campos de explotación en 

donde el l6tigo se utilizaba como forma de castigo. Generalmente los 

concentraban en recintos cercados con alambres de púas, en condiciones 

sanitarias tan atroces que eren fAcil victimas de Las infecciones 

tropicales y de la inselubridad. 

John Kenneth Turnar escribiO en su H6xico B6rbaro: 

"El esclavista del Valle Nacional, ha descubierto que es m6s barato 

comprar un esclavo en 1.S dólares, hacerlo morir de fatiga y de hambre en 

siete meses y gas ter otros 45 dOLeres en uno nuevo, que dar al ·primer 

esclavo mejor alimentación, no hacerlo trebejar tanto y prolongar asi su 

vida y sus horas de trabajo por un periodo m6s Largo". ( 11 > 

Las haciendas del sur estuvieron explotadas por extranjeros, quiénes 

habian despojedo a sus duenos mediante concesiones otorgadas por el 
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gobierno federal. Alemanes, ingleses y norteamericanos saquearon los 

recursos naturales del pais. 

En 1900 el Territorio Nacional ere un mosaico de costumbres, lenguas, 

religiones, no se podie hablar de una Ne e ion integrada, La educaci6n se 

dió en dos Héxicos diferentes. Por una parte La académica; que se imparti6 

en la capital de La república, en Les grandes ciudades y en algunas 

lugares de f6ci l comunicaci6n, era La que gozaba de congresos y 

divulgación nacional, aquella que estaba al alcance de quien teniéndolo 

todo o que estaba cerca de ello, seria formado para dirigir a futuro el 

proyecto de Nec16n ya realizado, o bien al menos para que se incorporara 

al sistema de producción capital is te. A éste se le ensenaba Lo que ero la 

Patria y sus Instituciones, y se anotaba en estadisticas como forma de 

desarrollo y de progreso. Por otro parte estaba la educación que se 

impart1a como forma de justificación del sistema, la que de manera 

rudiSDentaria estaba al alcance de aquellos que primero. tenian que pensar 

en comer antes de estudiar, sea porque sus padres ya los habian 

compr01Mttido con el patrón por el pago de sus deudas, o bien porque siendo 

tan escaso5 los recursos, tenian que contratarse para cooperar con el 

ingreso r .. tliar. EL nino y el joven indigena o campesino, el hijo del 

obrero ·a del minero, no ten1an acceso La educación. Este tipo de 

educación también participaba en Las estadisticas nacionales, eran Los que 

no sab1an leer ni escribir, los que de acuerdo con Porfirio Diez impedian 

el desarrollo del pais ya que el gobierno ere bueno lo que se tenia era un 

mal pueblo. 
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1. 2 Le EducactOn del Pueblo 

Aún cuando de Los congresos de 1869 v 1891 surgiO La idea de 

recomendar La atenciOn al indigena, éste segu1a cons1der6ndose como un 

sal.veje y después de 100 anos se Le conceptuaba como; Perezoso, estOpido 

por constitución, borracho, carnal, insencible a Las verdedes religiosas, 

sin dicernimiento sobre Los deberes de Le sociedad. la educaciOn no llego 

igual al pueblo, datos estadisticos nos muestran Las grandes desigualdades 

que se dieron, y el alto porcentaje de analfabetizacton que se encontraba 

en le época porfiriana: 

ARO 

1 900 

1 910 

POBLACXDH TOTAL Y POBLACXOll DGIX6EHR ( 12 ) 

POBLRC:ION TOTAL 

13, 697' 300 

15, 160, 369 

PORCENTAJE DE 
POBLACION NO 
INDIGENA 

83 " 

87 " 

PORCENTAJE DE 
PDBLACION 
INDIGENR 

17 " 

13 " 

Se toma como poblaciOn ind1gena a quien no habla espeftol 

De estos datos podemos desprender: 

EL porcentaje de ntnos 4'n edad escolar inscritos en _escuelas 

primarias de Los Estados de La República Mexicana era de •••• 24.15 11.. 

-- EL porcentaje de alfabetlzacion en Los Estados de la RepOblica Mexicana 

era de .••.••• , .21.1i1 %. 

En el Distrito Federal en el periodo comprendido de 1910 - 1911 

tenemos los siguientes datos: < 13 > 

POBLRCXOH ESCOLAR 

HOMBRES HUJERES TOTAL 

25, 070 25' 592 50 ,662 

INSCRITOS •••••••• 30 1 068 PORCENTAJE DE INSCRITOS ••••• , 59, 35 
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AS:ISTENCIR HEDIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIHRIUAS 

ARO 

INSCRITOS 

1892 1896 

14 I 246 

1904 1910 

34,196 24, 630 

Porcentaje de asistencia 1892 a 1 910 ......•... 55.2511 

Deserción escolar 1892 - 1910 44. 75 

La educación primaria en general presenta en toda la repOblica un 

claro desequilibrio y si se consideran sus dos fases; elemental y superior 

se agudiza el problema, se observa que solo un reducido nOmero de alumnos 

podian estudiar la primaria superior y por consecuencia continuar con sus 

estudios en otro nivel. Generalmente es lo clase media quien tiene 

·oportunidad de aprovechar el sistema educativo jer6rquico impuesto por el 

Estado. 

ESTADO 

RGURSCRLIENTES 

CAl<PECHE 

CORHUILA 

COLIMA 

ESCUELílS PRIHRRIRS SUPERIORES EN 1910 

<Solo se tomaron como muestra algunos estados> 

ESCUELA PRIHARIA 
SUPERIOR 

62 

ESCUELA PRIHRRIA 
ELEHENTRL 

34 

66 

231 

52 

CHIHUAHUA 21 163 

DISTRITO FEDERAL 4" 338 

GUANRJUATO 20 207 

NUEVO LEON 37 278 

Con excepción de la carrera de maestro, por la creación de escuelas 

normales en diferentes Estados de la República y en el Distrito Federal, 

las profesiones en general tuvieron un crecimiento muy lento, debido a La 

falta de oportunidades a la educación media superior: 
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CRECIKIENTO DE LAS PROFESIONES DURANTE EL PORFIRIATO 

1900 1910 

Nómero \ por c/10000 N(.imero t¡ por c/10000 

MAESTROS 15, 523 11. 14 21,011 13 .86 

DOCTORES 3,625 1. 93 3 ,021 1 .99 

ABOGADOS 2 ,626 2. 68 3 ,953 2 .61 

SACERDOTES 3 ,915 2. 97 4 ,461 3 .OJ 

Las estad1st1cas nos muestran el ~peno que se le puso a La educaciOn 

en la época porí1r1ana, pero quién viviO esta fase de La historia de La 

educación nos narra Las condiciones en que este se daba, La forma como 

l~egabe a los niMos del pueblo y La formac10n de Los maestros: 

"' ••• V anadiré ahora, que si no todes las casas, ·s1 La mayor parte de 

ellas se encontrablln en condiciones tan contraries al aseo, a la higiene, 

a le comodidad, al etractivo, en fin, que en toda escuela debe encontrar 

el educando, que inspiran repulsión vergüenza. En brevisimas· palabras 

describiré esos humildes templos de la ciencia: son de ordinario casas de 

cincuenta y sesenta pesos La renta 1 es decir viviendas de pocas y 

reducidas piezas / de las que •lgunas tome para habi tac10n el director o 

directora, quedando otras, l•s peores muchas veces, para amontonar, en el 

reducido espacio que comprenden, un centenar o m6s de educandos, ahi 

respiran, ahi estudian, ahi casi agonizan esas criaturas entre el f"astidio 

que a todo nin o ocasiona la quietud requerida por el estudio, y una 

atmósfera pesada y deficiente ..•.. " < 14 >. 
El maestro de escuela, era generalmente un pobre mestizo que habia 

aprendido a Leer, sometido por La autoridad del cura e el alcalde, se 

ves tia de lo que la caridad humane le proporcionaba. Tenia un sueldo que 

cuando le era pagado, este, no alcanzaba para sostener a su familia. 
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Si bien no es de la época porfiriana la siguiente relación que se 

hace del edificio escolar, mucho se ao:erca a ella, ya que las 

caracteristicas que se enuncian solo llegaron a cambiar muy entredo el 

siglo >ex. 

El aspecto de La escuela, si, es tristisimo: una sola pieza 

grande y cuadrada con una o dos puertas, mal ventilada, generBlmente; el 

suelo desnudo, y en los paises de la zona caliente, en Les costas, es 

hOmedo y mal sano. Los ninos se sientan en Largas bencas, el maestro 

une silla de madera tosca, junto a la mesa de encino que apenas tiene un 

tintero de plomo a pedazo de botella, y algunos pliegos de papel. Por Lo 

demás como ahi no se escribe, ni se estudia geografia, ni gram6tica, ni 

aritmética, La biblioteca de la escuela se reduce al famoso Catecismo de 

Ripalda algunos cuadernos con "alabados" para que .se canten el die de las 

f'unciones religiosas. principotes". 

"Uer .aq~el conjunto oprime el corazón, los ninos indigenas, vestidos 

con su camisa y ca Lzón de manta gruesa, con los pies desnudos y con el 

moreno semblante serio y triste, se sientan unos Junto a otros, cruzan sus 

manos y se quedan inmóviles, esperando que el maestro comience 

canturriar Los rezos, para seguirlos ellos en coro ... < 15 > 

Otro relato del mismo autor nos dice la vida del maestro: 

--- Aftadi6 el preceptor; CO!'.'CUrren a La escuela regularmente de 

doscientos e trecientos ninos. 

Un número bastante crecido y aprenden a Leer y a escribir ?. 

--- A Leer muy pocos, solo Los que tienen silabario y Catones; a 

escribir menos, porque como no se da papel, ni tinta, ni pluma, ned8 puedo 

hacer; a Los demás les enseno el catecismo del padre Ripelda. 
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--- Con eso es m6s que suficiente, interviene el cura. Estos son 

unos animales, que no aprenden bien, ni sacarian provecho de la lectura ni 

de la escritura. 

Bruno Traven describe al maestro en su novela "Gobierno" diciendo: 

"Después Don Gabriel hizo que sus alumnos contaran del uno al veinte 

y finalmente pregunto: Qué es "6xico 1, a lo que los ninos contestaron en 

coro: t16xico es un pais libre e independiente. Qui~n gobierna la 

RepOblica Mexicana ? , inmediatamente los ninos gritaran: un presidente. 

Como se llama .. ? El General Don Porfirio. 

terminó ... e 16 ) 

can esto la demostración 

Si éstas eran las condiciones generales de las escuelas y maestros 

del campo, muchas otras calamidades habria que agregarles, entre ellas 

enfermedades que en forma de epidemias asolaban a los ninos en edad 

escolar, solo en el Distrito Federal las de tipo gastrointestinal producto 

de la deficiente nutric10n y las respiratorias causadas por el clima 

templado húmedo de la zona, provocaban una gran deserción escolar, 

agrav6ndose ésta por las epidemias de sarampión, escarlatina y otras 

complicaciones a veces con la difteria que hacia clausurar las 

instituciones educativas hasta no hacer la desinfecc10n correspondiente. 

Otras enfermedades como fiebres intermitentes o paludismo, diseminaran le 

población escolar, los edificios eran un foco de infección y propagación 

cuando estas se presentaban. El problema de la nutric10n se intensificaba 

ya que en las comunidades rurales se alimentaba al nino can pulque o con 

mezcal pues eran los recursos con Los que se contaba dentro de la dieta 

alimenticia, por la falta de granas o productos que permitieran ayudarlo 

en su desarrollo fisico. 
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La politice educativa no fue acabada, Los Congresos Nacionales solo 

sirvieron como escaparate politice internacional, ya que se tenia que dar 

una imégen de desarrollo. Cada Estado de la República siguió sus propias 

iniciativas para la educación de acuerdo e su presupuesto hacendario y La 

resolución de este problema nunca fue prioritario, de aqui tan grandes 

desigualdades en el Territorio Nacional. El sistema escolar por 

consecuencia refleja el desarrollo disparejo caracteristico del 

crecimiento económico porfiriano, favoreciendo a las areas urbanas m6s que 

a las rurales, las regiones en donde su desarrollo económico era 

creciente sobre las que progresaban més lentamente, impulsltndo en términos 

de movilidad social a los que se beneficiaban con el crecimiento económico 

o estaban tan cerca de él como para que el mismo sisteme; Los ayudara a 

avanzar en su posición, dadas estas condiciones, La escuela mexicana fue 

una realidad pera los politices y la clase dominante que vetan su proyecto 

de Nación realizado pero se constituyó en una utopia para sus ideólogos. 

Los Congresos Nacionales de 1889 y 1891 fueron aprovechados para manipular 

la conciencia de clase nacional ya que establecian el orden de las cosas, 

pero no t~ron en cuento al hombre mismo como ser, sus condiciones y su 

calidad como ente pensante con su propia ideosincracia, que además, no 

quisieron conocer. El mismo Justo Sierra decia que la inferioridad de 

Los indigenas no era resultado de factores inatos, sino un problema de 

nutriciOn de educaciOn. Los indios eran todos aquellos que se 

identificaban no por sus elementos culturales, ni siquiera por su 

aceptación dentro del grupo social, sino se les identificaba por su 

calidad de miseria econOmica no compartido por Los dem6s, por ser Los 

explotados, por ser los que detentan el desarrollo, aun mas, se incluian 

dentro de esta clasificación a aquellos que por su origen hablan alcanzado 
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posiciones superiores en el estrato social como Juérez, Altamirano, 

Sénchez Satis. En estos Congresos: al pelado, al salvaje solo le dieron 

migajas, maestros ambulantes, medios tiempos escolares, mestizos sin 

identificaciOn de clase, que además de ser maestros se hacian compadres 

del Secretario del Ayuntamiento o sacristanes del cura. 

En 1900 el gasto perc6pi ta en estudiantes de primaria fue únicamente 

de 20 centavos, 1910 La inscripciOn de las escuelas secundarias 

representaba el 1115 del total de alumnos inscritos en la ensenanza 

elemental, este sistema beneficiaba a La pequena burguesia. En Los E!Stodos 

tuvo poca aceptaciOn la educaciOn pública vocacional, a este respecto Diez 

decia a los empresarios extranjeros que La presencia de trabajadores de 

otros paises ayudaba a entrenar e Los mexicanos. Asi se justificaba la 

escasa mano de obra calificada aunque el Distrito Federal contaba con 

escuelas técnicas para preparar a Los estudiantes en: agricultura, 

admin1strac10n y a maquinistas, a éstas asistian alumnos de los diferentes 

Estados de La República. También se crearon escuelas ·de artes y oficios 

para hombres y mujeres, y en 1910 se cristalizo La idea de unificar los 

estudios superiores profesionales en la universidad Nacional de H6x1co. 

EL desarrollo cultural y educativo de H&xico fue europeizante con una 

gran influencia nofteamericane, Las bellas artes, La Opera, La Academia de 

San Carlos, exposiciones de pintura, EL Conservatorio Nacional de HOs"ica, 

entre otros, seguian las corrientes culturales que les llegaban de Europa. 

Al indigena elemento del ser nacionalista, se le estudió, no se le 

incorporo al desarrollo cultural. 

Se hicieron estudios sobre costumbres raras y exóticas de Las 

culturas indias, como las Lenguas aborigenes y la religiOn. En cambio, el 

exotismo no se ocupo de las cosas tan vulgare!5 como la economia y La 
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estructura politice donde los ind.ios son solo eso: indios pobres, 

explotados y sometidos. El exotismo definiO al indio por los aspectos 

externos en que se distingue del México porfiriano. Principalmente por 

su lengua, luego por su traje y acaso por su religiOn, magia y folklore. 

Rdem6s se otorgo a estos rasgos un valor diagnóstico 

cultural"". < 17 > 

de retraso 

El estudio que se hizo del indigena en México, ademés de Las 

relaciones que se tuvieron con el e11;tranjero, hicieron que en 1895 se 

celebrare por primera vez fuera de Europa un Congreso Americanista en 

donde se reflejo el espiritu de Diez de que el Estado Mexicano deberia 

tener proyecciOn al exterior. 

__ "Este Congreso era un reconocimiento del carécter civilizado del 

pais, de la calidad de sus estudios y de La autenticidad de sus 

salvajes ••• " < 18 > 

2.- Legislación que Fundamenta la Elaboración del Articulo Tercero 

ConstJ.tucional de 1917. 

2 .1 Resalla Histórica 

Se h• acostumbrado dividir a La época porfiriana en tres etapas: la 

primera es de pacificación y se extiende hasta el lino 1896; la segunda se 

caracteriza por ser una fase de prosperid8d y comprende de 1896 hasta 

1907; y la tercera es un Lapso de agitaciOn politica, ocasionada por La 

dictadura y por La naciente conciencia de Las reivindicaciones sociales y 

va desde 1908 hasta 1911. Durante 35 anos Porfirio Diaz ejerció el poder 

distribuido en nueve periodos presidenc18les, todos de cuatro anos, 

excepto el último que fue de seis. Ocupo La presidencia ocho de estos 
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periódos;. solo en uno de el Los, el segundo; tuvo Manuel Gonz6Lez l• 

presidencia bejo La influencia del primero. 

La estructura politice del dictador, se integró a trevés del Congreso 

y el Pacto Federal con Los Estados al amparo de La Constitución de 1857, 

su gobierno lo sostuvo en base a la pr6ct1ca de la democracia, en donde a 

trav6s del sufragio el pueblo eligió a sus representantes populares. 

Los dies 3 y 4 de marzo de 1908 1 el influyente diario oficioso "El 

Imparcial .. de La ciudad de H6xico, reprodujo '"casi integro" y en espaftol, 

el texto de la entrevista que el presidente Porfirio Diez hab1e concedido 

seis meses ant~;- al periodista James Creelman, y que el Pearson's Magazine 

de Nueva York publicó lujosamente en su número de ese mismo mes. 

Rl principio la entrevista no tuvo mayores reprecusiones entre los 

que integraban la vida politice del pais, pero sirvió como detonador para 

iniciar el despertar de conciencias. Habla llegado el momento de que Los 

movimientos iniciados desde 1905 tuvieran una aplicación pr6ctica, y que 

dadas los acontecimientos paliticos que privaben, ere l& hora de unificar 

La idea a La acciOn, para que se retomara el camino hacia una nueva forma 

de proyecto de integración nacional. Esta estrevista que en un principio 

mereció para los politicos ignorancia o bien temor por creer que.-pudier• 

ser un truco m6s de Don Porfirio, fue tomada por los bandos liberales que 

creyeron encontrar le alternativa a la sucesión presidencial, Y• que se 

dejO abierta esta posibilidad al declarar Diez su idea de no- volver a 

reelegirse, pues creia que la Nación estaba Lista para una vide de plena 

Libertad politica. Con esto pretend10 demostrar que si bien no se habie 

consolidado en forma co,ncreta su idea, sus declaraciones representaban el 

paso més importante dentro de su concepto de desarrollo nacional. Nunce 
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reconociO que coexistían dos civilizaciones une moderna y otra arcaica, en 

un México nuevo y otro viejo. 

Diez en La entrevista con Creelman ( 19 >se declare un demOcreta 

conv.encido, aunque en La pr6ctica no real.izo procedimientos democráticos 

Legales, y es que en La mente del presidente se diO La imagen que solo con 

la represión de Las mayorias, se podia encontrar el progreso y el 

deser".'.ol lo económico. 

"Puedo decir con toda sinceridad que el ejercicio del poder no he 

corrompido mis ideales pol!Ucos y creo que la democracia es el ünico 

principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la p~~ctice solo sea 

posible para los pueblos suficientemente desarrollados" ... 

Por esto antepuso el desarrollo economice al ideal de la democracia , 

primero habia que fortalecer al pais, habia que establecer un esquema de 

progreso pare CO'"?Sidererlo desarrollado y llegar a la democracia. Sin 

embargo, justifico su posicion de dictador a través del engeno y la 

mentira que en 1908 debiO haber creido ya como verdad, pues durante todo 

el tiempo de su gobierno el mismo habia creado las condiciones de la 

identidad nacional a la que espiraba. 

Diez solo conociO una forma de hacer valer sus derechos y fue por el 

uso de les armas, desde 1862 cuando en Puebla fue uno de los generales 

triunfantes en favor de la Repüblice; en 1867 figure como rival de Juérez 

en le elección presidencial y alcanza una tercera porte de la votación 

total; a los 38 anos llega a un puesto de elecciOn popular como diputado 

federal pero se retira a su hacienda. En 1871 figura de nuevo como 

candidato e la presidencia de ta República y es hasta 1876 cuando a través 

de un levantamiento logra alcanzar el poder. Solo con el uso de le fuerza 

pensó en lograr la estabilidad de !.U gobierno, tal como Lo hobia tomado. 
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Expone también ante La opinion pública, Las caracteristicas de la 

clase oprimida y dominada bajo el sistema de explotación, y justifica su 

politica por medio del darwinismo social clésico con el que se sostente en 

el poder. Diaz explica 

entrevista: 

posición ante los indios diciendo en la 

Los indigenes, que formen més de la mitad de nuestra población, 

se ocupan poco de la politice. Estén acostumbrados a dejarse guiar por 

los que ejercen la autoridad en vez de pensar por si mismos ... " 

Los indigenas son dóciles y agradecidos todos ellos, con 

excepción de los Vaquis y una parte de los Mayas. Conservan tradiciones 

propias de su antigua civilización y esa raza nos ha dado abogados, 

ingenieros, oficiales del ejército y otros profesionales ... ". 

La entrevista de Creelman se realizo cuando en el pais habia ya una 

creciente crisis politice. Algunos autores estiman que si ésta no se 

hubiera dado Porfirio Diaz se hubiera podido reelegir vez més sin 

grandes complicaciones. La República era ya una bomba de tiempo a punto de 

estallar, solo faltaba que alguien la accionara. Ahora bien, durante todo 

el porfiriato, aún cuando en sus inicios se tomaron medidas dr6sticas, 

para apagar los movimientos populares que existen despúes de una lucha 

armeda y que en forma esporédica vuelven a aparecer, de hecho no existió 

la tal paz porfiriana. Las Leyes de Terreno.s Baldios y de Deslinde, los 

abusos de los hacendados, la explotación en las f6br1cas, la esclavitud en 

Las plantaciones, Las matanzas del ejército, las persecuciones, la 

inconformidad por las grandes desigualdades sociales, el resentimiento de 

las clases medias, provocaron centros de agitacion y rebeld1a en todo el 

pais. Podemos observar Las rebeliones realizadas por campesinos e 

indigenas en La era porfiriana: ( 20 > 
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1873 "'." 1895, - Los propietarios de extensiones agricolas generan 

violencia y egttac1on en Nayarit. 

1875- ---·1926-o- Se inicia la guerra Vaqui por despojo de tierras, 

éstos son deportados a YucatAn 1 

pesan a Los Estados Unidos. 

1879 - 1881.- Levantamiento en San Luis Potosi. 

1882 ........ - Rebelión en Juchitén. 

1884 ........ - Levantamiento en Papantla, Ver. 

Valle Nacional 

1894 ••••.••• - Levantamiento en el Estado de Guerrero. 

Rebelión de Temosachic, Chihuahua. 

1900 ........ - Levantamiento de los indios de Rcaponeta y de 

Compostela Nayari t. 

1901 •••• , .• , - Ultima campana contra tos Cruzooz en Yucat~n. 

1905 ••••..•• - Levantamiento en Minas Viejas, Ciudad 11a1z, s. L. P. 

1910 .••••••• - Manifiesto de los jefes Yaquis a Porf~rio Diez. 

En relación con los conflictos laborales encontramos que estallaron 

huelgas en 1881, 1884, 1890, 1891, 1895. Durante el porfiriato el número 

de huelgas alcanzo la cifra de 250, pero las de Cananea y Rio Blanco por 

su brutalidad son de especial interés. En 1906 se realizó la huelga del 

Ferrocarril Central de Chihuahua, en 1907 se realizaron 25 huelgas en toda 

la RepOblica en donde la mitad afectaron al Distrito Feder-al. 

Tres de estas huelgas son memorables. 

--- El levantamiento de los mineros en Cananea en 1906 Que se 

considera como el primer estallido revolucionario. 

La huelga de Ria Blanco en 1907.- que fue disuelta por el 

ej6rcito a sangre y fuego. 
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justo Sierra, se refirió a la huega calificéndola de comunista, 

agrego que esas ideas eran "quiméricas e irrealizables" ( 19 >. 

Porfirio Diaz en el mensaje dirigido al Congreso en abril de 1907 se 

jactó de haber aplastado sin tardanza y con energía las protestas de Rio 

Blanco. "El Imparcial" tituló su editorial "'Rsi se gobierna ... El 

resultado de este movimiento obrero fue de 400 muertos y 200 detenidos que 

fueron enviados a Quintana Roo. 

--- EL levantamiento ferrocarrilero de 1908. 

El periodismo de oposición jugó un papel muy importante al senalar 

las injusticias que se dieron y fueron una fuente de información sobre l•s 

condiciones que prevalecieron en el porfiriato. Desde 1887 se realiza La 

critica social través de; grabados, relatos, corridos, canciones, 

avisos, décimas glosadas, etc., que motivaban fundamentalmente a La clase 

media para inconformarse. Por medio de grabados se mostró la realidad de 

Los acontecimientos que influian en La conformación de La paz ordenada 

donde encontramos; Los enganchedores, deportados al Valle Nacional, a las 

Islas Marias o al Cestillo de Sen Juan de Ulúa. Posada tuvo una gran 

participación en el paisaje nacional ya que grabó lo mismo de ricos que de 

pobres, identificándose plenamente con el Lenguaje del pueblo. Durante 

todo el porfirismo, existieron dos tipos de pren5a; la controlada por el 

gobierno y Le que atacaba en forma Libre senatando Los errores del 

sistema; la primera exaltaba Los aciertos del regimen y 5e dedicaba a 

mostrar la vida social del grupo en el poder, la segunda se dedicó a 

entablar una Lucha constante en La búsqueda de alternativas para Lograr la 

concientización de la clase oprimida. Los periódicos de oposición 

dirigidos en forma general La clase media, fueron un vehiculo de 

información 1 desde "EL hijo del Ahuizote 1885 -1903, que tuvo una vida 
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intermitente por La constante persecución a La que Se Yiero-rl sus ·editores, 

hasta El Rntireeleccionista o EL Constitucio-nal de 1910". 

Es de importancia general senalar también, La Part:i.cipac-iOn que 

tuvieron algunos maestros en la vide nacional dentro de lo que se ha 

llamado la paz porfiriana, ya que jugaron un papel muy valioso en el campo 

con La clase marginada. Muchos de ellos formaron o fueron parte de 

grupos de agi taciOn social al servicio de Los campesinos, estableciendose 

caminos para encontrar la reivindicación de sus derechos. 

Luis G. Monzon San Luis Potosi y Sonora, fue perseguido por sus 

ideas Liberales contra el régimen despotice de Diaz y pá'rticipO en la 

organización del Partido Liberal. La agitación pol1tica se diO en todo 

el pais en donde destacan; librado Rivera San Luis Potosi, Otilio 

Montano en More los, Lauro Aguirre, Gi Ldardo Ha gana y Juana Gutiérrez de 

Mendoza en el Bajio entre otros. EL Partido Liberal Mexicano utilizo a 

La escuela para exponer sus ideas y denuncias en contra de la dictadura, 

adquiriendo entre los maestros gran aceptación. 

El descontento permanente que se di O en el porfirieto, se acentuó en 

forme de rebeliOn en La primer década del siglo XX: huelgas, motines, 

resentimientos oprimidos, persecuciones, encarcelamientos, violaciones 

constitucionales a Los derechos del hombre, fueron La caracteristica 

distintiva del sistema, asi se preparó al pueblo a une revolución que se 

gesto desde el inicio de La dictadura, pero que poco a poco tomo forma 

hasta encontrar La ·alternativa que permitiera a la Nación por su propio 

derecho, darse La forma de gobierno a La que aspiraba pero que por sus 

condiciones histórico sociales habia quedado Latente. 

LOS graves problemas económicos de La primera mitad de la década, 

aceleraron la acometida de las clases bajas y media burguesa contra el 
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porfiriato: el salario real disminuido; La crisis economice mundial que 

golpeo al erario del Estado; el desempleo causado por el cierre de 

empresas; quiebras en Los bancos; explotec10n indiscriminada de obreros y 

campesinos, ademés de Las represiones del ejercito sobre el pueblo 

hicieron crecer La rebelión, ademas, ahora no solo no hebie que cerner sino 

que no habia conque comprar. 

En este ambiente de caos social solo un medio politice fue empleado 

para Lograr Lo que se L Lemaba Unidad Nacionel, era en lo que Diez habia 

confiado para crear la ideologia del sistema, "'la educación". Es aqu1 

cuando aparece La figura de Justo Sierra creando y reformando con lo que 

daré un nuevo concepto de educar y La función que juega en el Estado: 

"La escuela es la salvación de nuestra personalidad nacional; a ella 

tenemos que confiar La unidad y la per5istencia de nuestra lengua; la 

consolidación de nuestro carécter, haciendo m6s resistente y m.§s flex.ible 

el resorte de nuestra voluntad; 

religión".< 21 > 

la transformación del civismo en 

Estas ideas las pudo hacer realidad en la ley del 15 de agosto de 

1908 1 cuando ante la problemética del pats, se trato de dar un gira a La 

cuestión educativa promoviendo al menos en las ciudades y en grandes 

núcleos de población que la educaciOn, edem6s de ser integral y funcional 

deberla estar dirigida a reforzar la ideologia del sistema. 

Por eso y para eso la Ley expresamente recomienda, que los educadores 

lleguen a conseguir que en sus alumnos se desarrollen el amor a La Patria 

Mexicana y a sus instituciones, asi como el propósito de contribuir al 

progreso del pais y al perfeccionamiento de sus habitantes, sin embargo 

esta Ley es e)l(pedida cuando les dos terceras partes de la poblaciOn del. 

pais, habian sido olvidadas por completo y estaban desintegradas, en una 
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sociedad de aldeas en donde predominaba La identidad local sobre La 

diversidad regional, comunicbndose algunos por el espar\ol en una época sin 

comunicac10n. De 9 a 10 millones de gentes eran esclavos en su propia 

Patria.... extranjeros en su propia tierra, en su mente arrastraban 

pensamientos de una vida material inferior y una vida espiritual sumida en 

La inconciencia, despojados de sus propiedades rústicas, les hablan 

arrancado también su derecho para educarse. Esta ley fue una re:spuesta al 

programa del Partido Liberal del 10. de Junio de 1906, en donde La 

educación forma parte importante de las reivindicaciones sociales, Los 

articules de este programa relacionados con el problema educativo son los 

siguientes: 

--- Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala que queden 

ventajosamente suplidas por los establecimientos de instrucción que se 

clausuren por pertenecer al clero. 

Obligación de impartir ensenanza netamente Laica en todas Las 

escuelas de La República, sean del gobierno o particulares. 

Declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de catorce 

anos, quedando el gobierno obligado a proporcionar Los medios necesarios 

pare que pudieren estudiar 1 los que carecieran de dinero necesario pera 

ello. 

Pagar buenos sueldos e los maestros de instrucciOn primarit11. 

Hacer obligatoria pera todas las escuelas de la República, La 

ensenanze de Los rudimentos de artes y oficios y La instrucción militar, y 

prestar preferentemente atención a La instrucción c1vica que tan poco 

atendida en ahora. 

SupresiOn de las escuelas regenteadas por el clero. 
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Prohibir en LO ·absóluto el emPLeo de niftos menores de catorce 

anos. 

Protección a la raza indigena. 

Si bien no se habla de· gratitud de La ensenanza en sentido estricto, 

esto queda implicito en La obligaciOn que tiene el estado de crear 

escuelas y de apoyar econOmicamente a aquellos que por carecer de medios 

económicos quedaban fuera del alcance de la educaciOn, esimismo la 

filosofia educativa estaba encaminada a separar La enseftenza religiosa de 

La instrucciOn pllblica. 

En relacion con al filosofia positivista, esta al principio fue el 

soporte de la educaciOn en general, pero con el tiempo cayo en deshuso a 

tal grado que en La última etapa del porfirismo, se d6 una Lucha abierta 

en contra del estancamiento moral y humanistico que se daba en La 

educación media y superior y alln en el ambiente social, Se dice que esta 

lucha es una revolución intelectual que se adelanto a La lucha armada en 

1910 contra la injusticia social. 

Los triunfos sobre el positivismo quedan marcados en la libertad de 

La ensenanza al ser restaurada la Universidad Nacional, que va a englobar 

Las diferentes doctrinas filosóficas tendientes al desarrollo de la 

intelectualidad, De esta manera, el positivismo entra en su crisis 

definitiva, convirtiendose en une filosofie m6s de donde surgir6n nuevas 

ideas y por consecuencia nuevas estructuras en La formación del hombre. 

Una nueva generación encabezo los postulados de inquietud revolucionaria 

en donde La educeción por ser imprescindible no podia seguir posterg6ndose 

por m6s tiempo. Rho~~ ya se habla de educación de mases, multiplicación de 

escuelas, obligatoriedad y Laicidad en La ensenanza y la protección a La 

raza indigena que educa de dignificade podré contribuir al 
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fortalecimiento de nuestra nacionalidad. Surge La Universidad Popular 

nacida en las Luchas revolucionarias, que tuvo en 1912 a un grupo de 

jóvenes universitarios que creyendo en La democracia, hac1an de La 

Libertad politica, la Libertad de l.a inteligencia. Félix B. Palavicini 

funcionario de educación en el gobierno de Madero Le dió un gran impulso y 

apoyo. su primer rectar Alberto J. Pan! cantó con grandes colaboradores 

como lo fueron: Antonio Caso, Alfonso Reyes, Hartin Luis Guzmén, Vicente 

Lombardo Toledano, José Vasconselos, Manuel Gómez Horin, Alfonso C~uo, 

entre otros. Su objetivo fundamental fue llevar la cultura al pueblo 

mediante La ilustración a Los gremios obreros; realizando conferencias, 

visitas a museos y sitios históricos; ocupándose de tratar temas sociales, 

poli tices y económicos; haciendo conciencia de La importancia de La 

participación del ciudadano en Los cambios sociales. 

2.2 Lo& Ideales Educativos que Surgen de La Revolución Armada 

En 1911, Porfirio Diaz renuncia al poder mediante los acuerdos de 

Ciudad .Ju6rez, inicUndose una nueva era de realizaciones para el pueblo 

mexicano. En medio de una sociedad que esperaba resultados précticos de 

un gobierno que apenas se iniciaba; convulsionada por grupos politices que 

aspiraban alcanzar el poder o mantenerse en él, por intromisiones de 

gobiernos extranjeros en La vida politice¡ o bien por errares pol1t1cos 

de Madero, que traUndo de encontrar un justo medio d!O oportunidad a Las 

diferentes facciones que habian intervenido en La lucha social para 

hacerse cargo de Le administración pública; el presidencialismo surge como 

forma de gobierno y en su af6n 

educación, pone vigor La 

de hacer llegar a las clases marginadas la 

Ley de instrucción Rudimentaria del 10. de 

junio de 1911, que pretendiendo ser nacional aspiraba a alfabetizar a Los 
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indigenas impertiéndoles rudimentos de instrucción. 

etribuyen Las escuelas del "peor es nada". 

A este Ley se le 

R La muerte de Madero, surge el Ejército Constitucionelista, al 

frente de éste se encontrabe venustiano Carranza quien con el Plan de 

Guadalupe del 26 de marzo de 1913, inicia lo que se ha denominado La 

Revolución Social Me;iiticana. En dicho Plan, solo se trató de Legitimar el 

desconocimiento de Victoriano Huerta y e Los poderes con él constituidos, 

autonombrAndose Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargedo en 

forma interina del poder ejecutivo. Este documento era politico por lo 

que no abarco el tema de la educación, solo sirvió de bese para 

ordenamientos posteriores en tiempo de guerra. 

La revolución poco a poco, fue formando un ideario e través de Los 

distintos bandos; cerrenza, Obregón, Calles, Villa en el norte; Zapata en 

el Sur, van minando la estructura de La dictadura y se Lucha por tierras y 

escuelas, por derechos politices y sociales, por el sufregio efectivo 

por reformas que hacieran posible convertir en realidad el triunfo de Los 

que menos tenian. 

De algunos discursos de carranza obtenemos su ideologie sobre La 

educación y Le lucha de clases: < 22 > 

"Termineda La Lucha armade a que convoca el Plen de Guedalupe, 

tendr6 que perticipar formidable y majestuosa la lucha social, La Lucha de 

clases .•.. 

• . . Tenemos centenares de ciudades que no est6n dotades de agua 

potable y millones de nit'l.os sin fuentes de sabidur1o, para informar el 

espir1 tu de Las leyes,,, 

Tendremos que removerlo todo. crear una nueve constituc!On cuya 

acción benéfica sobre Las masas, nada, ni nadie, pueda evitar •.. ~ 
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Durante la misma revolución se hicieron repartos de tierras que en su 

momento quizá no tuvieron un fundamento legal, tan solo el que otorgaba el 

derecho de la revolución, pero lo que se manifestó plenamente fue el 

respeto e las instituciones educativas y La necesidad de crearles. Asi, 

los postulados de Luche vieron reflejados en el campo y en la escuele 

en el mismo momento de la intervención armada. Les propias circunstancias 

que prevalecieron hesta 1915-1916 no permitieron grandes realizaciones de 

inmediato, se necesitaba dar grandes pasos para la consolidacion del pais 

y al Estado le correspondió hecerce cargo en forme definitiva del sistema 

educativo, proyecténdo un nuevo concepto de los beneficios sociales que la 

revolución hebia conquistado. 

Asi vista, la educación tenia el doble propósito de despertar las 

iniciativas y circunscribirlas dentro de su nuevo orden, en donde el merco 

de referencia legal pare establecerlo se encontraba en la Constitución de 

1857, que dió e la Nación el Articulo Tercero que sirvió de fundemento y 

de soporte a La educación porfirista, que de 1876 a 1911 hizo que México 

viviere Las més grandes experiencias educativas en el quehacer nacional, 

en relaciOn les diferentes técnicas y métodos que se trajeron del 

extranjero y que se aplicaron a grupos minoritarios sin Lograr despertar 

una conciencia nacionel de clase. la Revolución Politice y Social iniciada 

en 1910 y concluida en 1916, ofreció al Constituyente del 17 sus més 

grandes ideales y experiencias, para iniciar el debate que permitiera 

crear en forma de ley, La garantia constitucional que asegurara el mejor 

aprovechamiento y la proyección de los recursos La educación del 

mexicano, porque ya en 1917 no se deb1a hablar del mexicano de Yucat6n, de 

Yeracruz o de Nuevo León, sino del mexicano del Estado Mexicano. El 

doctor Jorge Carpizo en su ConstituciOn de 1917 dice: < 23 > 
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.. Nuestro movimiento social Llegaba a su momento més algido, a la 

lucha de ideas, al combate del pensemiento, e su objetivación, al instante 

de tratar de justificar Las sengre vertida por ella. 

divisaban dos dudas: el triunfo o el frac eso, y ha ch 

encaminaba todo un pueblo ... 

En el pórtico se 

de elles se 

3.- Proble.es que Presento Lo Educac10n Indlgena para au 
Incorporación al conte111.to General. 

Para poder senalar algunos de los problemes educativos del pais en 

relación a La incorporación del indigenll al sistema, tenemos que analizar 

La situación en que 6ste vivió y su respuesta conductual, ente Los 

estimulas que del exterior Lo motivaban a exigir su propia participación, 

en el proceso histórico en el que estaba inmiscuido dentro del rt!gimen de 

explotación al que lo habian confinado. 

EL indigena de principios de siglo presenta dos enfoques principales: 

el grupo que apesar de Los siglos de dom1nac10n mantuvo su propio cOdigo 

linguistica y cultural, y el indigena que habia sido asimilado dentro de 

un contexto económico, politice y social pero que guardaba La relación 

étnica por un sentimiento de clase. En el primer caso, encontramos al 

indigena puro, al que no obstante La penetración cultural civilizante de 

la época porfirista, defendió sus origenes y a través de la trasmisión 

crol mantuvo sus elementos simbOLicos que Lo caracterizaban fundamentando 

su existencia, son aquellos que tuvieron que emigrar y se establecieron en 

Lugares donde La civilización no tomara lo que era de ellos y que 

celosamente guardaba~ en lo que posteriormente Aguirre Beltr6n bautizara 

como "Regiones de Refugio... Son los que formaron el grupo Nación 

marginado, desarrollando y reproduciendo sus propios estilos culturales no 
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asi_milados a los principios rectores que integran el Estado, dentro de una __ 

concepción inmediata del valor de uso, sin La intermediación del valor de 

cambio. Es el indigena al que el cacicazgo de Las ideas Les negaba La 

opc1.C!n. de identificación nacional, al que habia que eliminar pare 

justificar La existencia del grupo europeizante capitalista, quien 

sostenia que el progreso nacional no era factible mientras existiera, ya 

que La desigualdad real entre México y Europa o Los Estados unidos no era 

impugn8bLe al régimen sino a la población. Estos grupos indigenas vieron 

diseminado su población o desaparecieron por La miseria, las enfermedades 

~ por las guer:-ras a las que estuvieron expuestos, estos grupos indigenas 

en esas regiones permanecieron, aislandose precisamente del impacto de las 

culturas occidentales y de todo movimiento que pretendiera destruir su 

cultura. El capitalismo, al introducir e imponer todas las esferas de 

La vida social el valor de cambio, al mercantilizar el ámbito global de 

La vida, al transformar en mercancia el espacio y el tiempo, se encontró 

con zonas de resistencia, con formas de consumo en Los que el valor de uso 

se resiste a ceder ante el valor de cambio; en los que la mercantilización 

Logre penetrar solamente a algunos de Los estratos sociales o solamente a 

algunos segmentos de la vida económica y social del grupo. 

El México prerevolucionario contaba con una gran cantidad de étnias 

o grupos sociales indigenes que presentaban diversidad de costumbres, 

desde los que como ya se dijo se habian asimilado al sistema sea por 

pres ion o en forma voluntaria, hasta Los que guardaban aún con retraso 

cronológico de evolución social civilizan te su pasado y su origen, ellos 

eran Los que a finales de La época porfiriana constituian el 13 % de 

mexicanos que no hablaban espaMol. Esta masiva presencia indigena, con 

sus caracteristicas propias, unificados por un pasado y un presente común 
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de pueblo marginado y subordinado, fue negada o ninguneada por el sistema 

de un proyecto de Nación que pretendia constituirse, y que en donde su 

propia negación Lo hacia coincidir como existente del todo. 

Por otro Lado existian las macroétntcas, descendientes y remanentes 

de civilizaciones que tuvieron en un pasado histOrico, la presencia de una 

estructura social de clases y la de un aparato estatal con distintos 

grados de organizaciOn que permitieron su asimilación como parte de La 

estructura y que por su participación dentro del modo de producción 

quedaron ubicados como campesinado, integrantes de una formación social y 

económica mayor que Los absorbia. En esta estructura social de clases 

son detectables por Lo menos: un sector social mayoritario conformado por 

un campesinado explotado y esclavizado por generaciones, un campesinado de 

pequenos propietarios, una burguesia incipiente y una burguesia media que 

tendia La intelectuelidad, de donde surgieron algunos dirigentes 

politicos o militares, que provocaron el fenómeno de La inconformidad y, 

en consecuencia, un nivel de conciencia social y i!tnica que desemboco en 

formulaciones politices y La revolución de 1910. 

3.1 Integrac1C'm, Incorporac10n, As1•1Lac16n. 

con este marco de referencia, grandes fueron los obst6culos que 

presento La incorporacion del indigena a la educación una vez terminada La 

etapa revolucionaria, tantas, como La diversidad de caracteres que 

presentaba el gran mosaico heterogéneo que constituia la Naci6n. AL 

triunfo de la revoluciOn los militeres gobernantes se enfrentaron al 

problema fundamental de como alcanzar Los objetivos que permitieran La 

reivindicactOn de tas clases marginadas, compartiendo el desarrollo que 

necesariamente tenia que darse pera integrarse como un todo. Hebia que 
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Lograr la proyección interior para obtener el reconocimiento exterior que 

lo identificara en la sociedad global de Las naciones. Para iniciar su 

nueva etapa de desarrollo por consecuencia y en principio, se tenia que 

mantener La credibilidad del pueblo, por Lo que habia La necesidad de 

educar para tener un solo tipo de mexicano que gozara de Los derechos que 

Le otorgaba La Constituc10n que en 1917 se habia promulgado. 

Manuel Gamio contribuye al esfuerzo de formar La ideologia 

revolucionaria. Desde 1916 establece Los conceptos básicos que seguiril 

el estudio del hombre, relación con el indigenismo y que giran 

alrededor de La unidad por La Nación. Su proposito nada menos que 

forjar una . Patria uni tarta homogénea, para ello planteo como 

indispensables la fusión de razas y culturas incorporaciOn - , la 

imposición do una sola Lengua nacional y el equilibrio econOmico entre 

todos los sectores asimilación e integrac!On -- , Gamio sintetizó en su 

proposición todas Las corrientes del indigenismo porfiriano: La racista 1 

la culturalista, ta educativa y La economista. 

El concepto de Jntegrac!On establecido por Gamio se intuia por muchos 

otros pensadores que no lo expresaban o lo hacia de manera diferente. 

Rsi fue acogido con entusiasmo este principio y fue incorporado a la idea 

mayor de "nacionalismo", recién nacido de la 1deolog1a revolucionaria. 

Estas aportaciones presentadas por Gemio después de una revolución vivida 

intensamente, lo presentan como el més adecuado pare introducir cambios 

radicales que permitiran alcanzar los objetos de la revolución. Justicia 

social, le redistribución de La tierra, nuevos ordenamientos laborales, 

espiri tu nacionalista y le transformación económica, solo serian Logrados 

cuando existiera un contexto general único que permitiera su realización, 

por tal motivo habia que seguir legislando y estudiando, tomando en cuenta 
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que existian grandes sectore5 de la población que, por estar secularmente 

marginados estaban impedidos para participar de los beneficios que las 

leyes les otorgaban. En estos sectores prevalecian; el analfabetismo, ya 

que la mayoria no hablaban la lengua nacional; y la sobrevivencia en 

estructuras socioeconómicas y culturales, del todo olejadas de lo que se 

presuponia como base para alcanzar Los cambios por Los que se hebia 

Luchado. 

El problema que Gamio se planteo, fue como Lograr que esos numero!os 

agrupamientos indigenas salieran de su aislamiento y fueran tomados en 

cuenta en lo Legal, administrativo y socioeconOmico, participando de hecho 

en la vida del pa1s, enriqueciendolo con sus propias aportaciones y 

gozando a su vez de la plenitud de derechos y oportunidades de 

mejoramiento, hasta entonces solo al alcance de los mestizos, criollos, o 

en general de los no indigenas. Se preguntabe de que manera la revolución 

heria justicia aquellos que siempre hablan luchado por los cembios 

sociales y hablan quedado en la merginación. Por eso junto a las 

demandas populares de tierra y libertad estuvo siempre presente La idea de 

la educación indigena, porque le escuela seria el motor que deria marcha· a 

la libertad económica, que contribuiria a elevar las posibilidades 

materiales y culturales de las propillls comunidades. Al analizar la labor 

indigenista, desde 1916 haste fines de 1960, se puede confirmar la 

constancia del pensamiento Gamiano, ya que se realize una acción integral 

que ataca simul taneamente todos Los aspectos del problema indigena que 

comprenden: desarrollo económico, educación, salud, organización politice, 

ideo logia. 

Para el 1nd1gena del· cempo, el a5imilado e la cultura accidental, 

habla que resolver problemas de mejoramiento material para que en base a 
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Las posibilidades reaLes de movilidad social de su· grupo,- pudiere tener 

motivaciones que le hicieran superarse, habia que provocar en él, el deseo 

de incorporaciOn a una sociedad global capitalista, mediante el reparto de 

tierras que le asegurara su subsistencia, y en forme conjunta con La 

educaciOn, Lograr el convencimiento hacia un nuevo tipo de conciencia de 

clase que le permitiera defender lo que era suyo de cualquier intromisiOn 

del que quisiera de nuevo desposeerlo. Habia que introducirlo a vencer 

La miseria en la que tanto tiempo se vio envuelto, porque ahora era un 

hombre libre y su única LimitaciOn seria el respeto al derecho de los 

demás. Habia que hacer escuelas y maestros, con un nueva mistice de 

servicio y un eparato burocrático que olvidandose de Las estodisticas 

comprometidas, comprobara forma directa el avance de los planes y 

programas de lo que se pretcndia realizar. 

" La magna torea debe comenzar por borrar en el indio la secular 

timidez que lo agobia, h~ciendoLo comprender de manera sencilla y 

objetiva, que ya tiene razOn de ser 

hermano, que nunca más seré vejado .... 

innato temor, que ye es un 

vez que el indio se helle 

e;w.cento de esa "'contribución" para vivir y se sienta hombre, una vez que 

confie, entonces concurriré a la escueLa, y une rudimentarie iniciativa Le 

h6re buscar horizontes m6s amplios." < 24 >. 
Al ind1gene eislado hab1a que incorporarlo, venciendo los temores Que 

sobre lo nuevo siempre se tiene, aqui el problema era mayor porque al ser 

sojuzgados durante tanto tiempo habia que lograr primero su confianza 

introduciendose en sus costumbres, ritos y ceremonias, para que el ser 

considerado como igual, pudiera ser integrado a una vida diferente, 

económicamente activa. Manuel Gamio continüa diciendo: 
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"Para incorporar al indio no pretendemos europerizarlo de golpe, por 

el contrario, indienicemonos nosotros un tanto, pera presentarle,ya 

difundida en La suye, nuestra c1vilizeci6n, que entonces no encontraré 

exOt tea, cruel, amarga e incomprencible." 

México al término de La revolución armada se enfrento a La idee de La 

1ntegrac10n nacional, incorporando e Las clases marginadas dentro del 

proceso histórico de cambio. La educación seria La base de esa 

integración, el desafio al que se enfrentaban surgie de un pasado trégico 

de explotación y miseria. Le legisleciOn del programe educativo fue un 

Logro que habia que consolidar dentro de un marco de reconstrucción hacia 

La realización de nuevos proyectos. Se estaba partiendo de Le nada, solo 

tenia una nueva idea "el nacionalismo". No se tenia experiencia en 

escueles rurales ni indigenas, ni maestros suficientes pera hacer posible 

Le educación total, se tenia el proyecto pero no se contaba nl con 

organización ni con recursos suficientes. Le educación habla quedado en 

menos de Los municipios con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 

constitucional ya que hable desaparecido La Secretaria de Instrucción 

Publica. Los Estados no tenian igual capacidad administrativa pare la 

formación de programas que permitieren un desarrollo integral general. 

Los recursos económicos verieben de municipio e municipio. 

El proceso de reestructurec10n fue lento al principio ya que habla 

que darle forma a la Nación. El pacto federal permitió que los Estados 

crearen sus propias reformes en donde se hicieron éstas en forme radical, 

o bien se aceptaron combios moderados especialmente en le educación 

indigene y en la rural que se enfocan principalmente a mejorar Las 

condiciones sociales y culturales de la comunidad. 
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Tuvieron que pasar muchos anos para vencer los proble~as_ a_. Lc:i_~.-- que se 

enfrento La educación indigena para su consolidación y _,_deserrol_~o e,n el 

contexto general. 

CAPITULO II 

. EL Articulo Tercero Constitucional 

1.- Su FoMDación, Estructura y Proyección. 

Rl es.tablecerse el Constituyente del 17 en Querétaro, debia plasmar 

en una ley todo aquello que recogió como demandas durante seis anos, 

tiempo que duro La Lucha armada y que ahora como una gran conclusión se 

arnalgamabe en los representantes que el pueblo habia elegido por primera 

vez en muchos anos, paro que Llevaran su pensamiento y Lo hicieran 

realidad en el gran debdte a través de La concertación de ideales, que 

deberian por consecuencia Lógica, desembocar en la realización de la norma 

juridica que diera confiabilidad al campesino, al indigena, al obrero, al 

intelectual e incluso a la nueva burguesia. 

Terminada la Lucha armada se tenia que reestructurar Lo que se habia 

desviado y construir con nuevas bases, formas duraderas que permitieran 

dentro de una 1deolog1a nacionalista y revolucionaria el desarrollo 

integral del pais. La revoluciOn de 1910 derribó las viejas estructuras 

en que se sos tenia todo un aparato económico, politice y social. Fué un 

movimiento social politico que permitió transformar la realidad de lo 

mexicano, fue un Lapso de tiempo que puso a prueba le templanza del pueblo 

que nada tenia que perder porque nada tenia, pero que Lo impulsaba a ganar 
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todo aquello que aspiro durante tanto tiempo. Era un nuevo esfuerzo de 

México por transformarse como Nac10n, todos Los grupos sociales¡ 

liberales, revolucionarios, conservadores, anhelaban crear un Estado 

Moderno. El choque de las ideas de grupos ten discimbolos permitirian en 

un Congreso grandes confortaciones que darian a luz un nuevo concepto de 

existencia. Ahora no presentarian esp1ritus de redenciOn demagOgicos 

hacie Los desposeidos, no se tratarle al obrero como desvalido, ni al 

indio, ni al campesino como relegados del progreso nacional. EL congreso 

Constituyente cepturer1e las experiencias vividas para proyectarlas hacia 

una nueva realidad en donde el campesino fuera un auténtico campesino, el 

obrero gozara en forma real de Las condiciones necesarias para el 

desempeno de sus Labores y el indigena fuera incorporado 

nacional, en forma pltma, y con espectativas de progreso. 

1 .1 EL Congreso constituyente. 

la vida 

Con estos antecedentes, se integró al Constituyente con hombres que 

plenos de ideas revolucionarias pugnaban por el establecimiento de una 

sociedad igualitaria, y si bien quedO formado por quienes hablan triunfado 

en la revoluciOn, su representación plural en intereses permitió la 

integraciOn del pensamiento necional. Es precisamente esta participaciOn 

plural, Lo que hizo v6lida la resultan te de Los debates que ahi se 

presentaron, Adem6s, podemos pensar que el Congreso fue producto de una 

revolución que por su desarrollo fue contradictoria, ye que ideales 

politices y sociales se mezclaran e fin de hacer realidad el cambio por el 

que Lucharon, confun~iéndose al final en un solo objetivo que se reflejo 

en la eLaboracion de un documento que permitiria mediente el derecho, un 

desarrollo compartido hacia el progreso. 
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Le fortaleza del pais que_ empezaba a nacer en una nueva etapa de 

deserrroll.o, debia estar basada fundamentalmente en La fuerza de la 

mayoria de los que La sostienen: con sus s1mbolos nacionales, con sus 

creencias, con su Lenguaje, con sus Lazos de indentidad, elementos bltsicos 

que estén dentro del ser y que l.os hacen identificables ante los dembs, 

permitiendo un equilibrio de fuerzas encaminado hacia el. bienestar 

material común de todos Los que en él participan. El Constituyente del. 

17 sabia que solo en base a La igualdad, libertad, bienestar común y la 

democracia, se lograrian establecer los Lineamientos que podrian canalizar 

Las demandes populares de Las que eran representantes, dentro de ese 

organismo plural que permitía la confrontaciOn de ideas en donde debla 

surgir, el ordenamiento legal al que aspiraban, para darle a cada quien lo 

que le correspondia y que se traducia en el emblema que patentizaba el 

esfuerzo por lo que habla Luchado, "La Justicia Social.~ 

Ahora habia que pensar en un solo tipo de mexicano.que conciente con 

su responsabilidad como ciudadano formara una sola identidad nacional, une 

sola Patria, un solo México, une sola NaciOn. La realización de este 

ideal no podia darse con un grupo dominante ligado estrechamente con otros 

grupos o clases pobres, miserables o desorganizadas, o con una gran parte 

de La población ajena a un esfuerzo que deberie ser nacional. Ye no se 

podia pensar en el conformismo de explotar materias primas a través de 

concesionarios extranjeros que poco a nada dejaban a le Nación, era el 

momento de transformar a nuestros recursos naturales y formular planes de 

explotación directa sin le intervenc16n de ex trenos a le vida del pais. 

Se requeria de La confiabilidad de paises extranjeros para lograr nuestras 

propias explotaciones y establecer un desarrollo interno creando mercados 

propios. 
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Para La realizacion del impulso que se le queria dar a la Nación, 

surge como norma fundamental la Constitución de 1917, obra de obreros, 

campesinos, artesanos, intelectuales, militares y la clase media popular. 

Que reflejan en su participaciOn ideas conservadoras y renovadoras; 

clericales y anticlericales; moderadas y combativas, Todas el las 

dispuestas por su propia opos1ci0n a crear el nuevo Upo de ideología 

nacionalista revolucionarias, en donde la educación tendr6 junto a las 

dem6s garantias individuales y aquellas que se denominan sociales, el 

papel m6s importante para la formación del mexicano que se requiere en la 

consolidac!On del nuevo Upo de estructura social. 

Rnte la presencia de Venustiano Carranza, la Junta Inaugural del 

Congreso Constituyente se realizó el primero de diciembre de 1916. Luis 

Manuel Rojas, Presidente del Congreso, hizo la declaratoria de apertura 

del periodo (mico de sesiones. En este acto Carranza entrego al Congreso 

el Proyecto de Constitución Reformeda. 

El doctor Jorge Carpizo nos dice que Los dem6s apasionados debates se 

dieron en el cap! tul o de los derechos del hombre, y que la ensenanza, el 

trabajo y la tierra fueron Los elementos esenciales del combate de idees 1 

en donde los dos últimos hicieron surgir los derechos sociales. 

"Los debates sobresalientes, Los de mayor importancia en el 

Constituyente Mexicano de 1916 e 1917, fueron Los relativos a La 

ensenanza, el trabajo, la cuestión religiosa y La tierra. Nos ocupamos 

de estos debates para poder comprender la Labor de aquellos hombres que 

llamamos diputados constituyentes, quienes nos Legaron un nuevo estilo de 

vida: m4s justo y m6~ humano que el establecido en 1856 a 1857". < 1 > 

Los constituyentes se encargaron de demostrar que la soberenia 

radicabe en el pueblo, y que éste les habia otorgedo La facultad de 
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decidir sobre La nueva forma de educación que el pueblo reclamaba, pues la 

ensenanza esté relacionada con el estilo de vida de en una época 

determinada, el fenómeno educativo siempre estará vinculado 

estrechamente con los factores politices, económicos y sociales que 

generan la actividad y el movimiento de los grupos que integran la Nación, 

siendo el Estado el que orienta y dirige. El proyecto de Costitución 

presentado por carranza en relación a la educación veia fria y 

comprometido con el discurso tradicionalista, Se volvia en su Articulo 

Tercero a la libertad de ensenanza tan manoseado y debatida ya a través 

de Los anos, representaba un espacio abierto para La monopolizaciOn de las 

id,eas por el clero, surge por esta razón una oposición clara y precisa del 

grupo renovsdor, que desea una tronsformac!On radical y una nueva 

orientación educativa enceminada a la formación de una conciencia 

nacionalista. 

"Articulo Tercero del Proyecto de ConstituciOn", 

"Habrá plena libertad de ensenanza; pero seril laica La que se de en 

Los establecimientos oficiales de educación y gratuita La ensenanza 

primaria, superior y elemental que imparta en los mismos 

establecimientos." e 2 > 

Al analizar lo propuesta, el grupo conservador es enérgicamente 

atacado por el oposicionalista, integrado en su mayoria por gente de 

extracción popular. Se trata de romper con todo aquello que habla creado 

Las condiciones del pasado, de vincular la idea revolucionaria del las 

masas con la reformadora de La acción. No era revanchismo aunque con 

mucha razón podria haberlo, el nuevo concepto de Nación, que debla 

formarse a través de una educac!On socializada, que permitiera La 

participaciOn de todos igualdad de circunstacias, El Constituyente 
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tenia como amarga experiencia cien anos de intervención clerical y de 

dependencia espiritual y econOmica con la iglesiaJ y la influencia que 

ésta representaba en la voluntad de aquel que por aceptar un dogma 

comprometia sus acciones. No era posible entonces J que si se pretendia 

crear una conciencia nacional Libre e igualitaria, pudiese existir qui6n 

interviniendo pudiera hacer fracasar este proyecto, por eso se negaba esta 

participaciOn. 

Asi no solo se opuso el Constituyente a la "plena libertad de la 

ensenanza" y a que solo en los establecimientos oficiales se diera la 

laicidad, sino tambi~n se propuso que ninguna corporac10n religiosa, 

ministro o sacerdote, administrara o impartiera clases en Las escuelas 

primarias J y que Las escuelas privadas estuvieran sujetas a la supervisiOn 

del Estado. No era un anticlericalismo irracional J comprometido o que se 

besare en ideologies, no J era la experiencia que habie dejado un 

compOrtamiento de hostilidad hacia la ciencia y Les instituciones 

politices, ere también le Liberación de le dictadura y la opresión del 

pobre, solo el cambio y La transformación de Las ideas podrian creer 

nuevas estructures mentales. 

Francisco J. Mllj ice, diputado constituyente, integrente de le 

Com1s10n de Constitución, fue quien m6s apasionadamente defendió el 

dictamen que rechazaba le propuesta del Articulo Tercero ••. 

"Estamos en el momento m6s solemne de la RevoluciOn .••. n1ng0n momento 

senores, de Los que la Revolución ha pasado, he sido tan grande, t•n 

palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente 

equ1. reunido trata d~ discutir el Articulo Tercero de le Constitución de 

Los Estados Unidos Hexicenos,.. y equi seno res, se tratan neda menos que 

del porvenir de la Patria J del porvenir de nuestra juventud, del porvenir 
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de La ninez, del porvenir de nuestra alma meter, que debe engendrarse en 

Los principios netamente nacionales 

progresistas,,." < 3 > 

en Los principios netamente 

Rdemés de los elementos de libertad y laicidad, el dictamen de la 

Comisión, presentaba en un solo Articulo el de obligatoriedad que eparecia 

inicialmente en el Articulo 31, sin embargo y aún cuando fue ampliamente 

discutido, el problema de la educación se centro en la laicidad de la 

ensenan za, Despúes de grandes de Liberaciones en donde ni La pre sene ia de 

Carranza fue obstéculo para la reforma al proyecto incial conservador, el 

discurso de Hújica .decidió la cuestión de que no deberia votar por 

confianza al Primer Jefe, como argumentaron algunos diputados, 

presentandose un nuevo dictamen que suprimia La prohibiciOn de impartir 

ensenan za a los miembros de las corporaciones religiosas, y Lo relacionado 

con La obligatoriedad de La en sen onza primaria. 

< 4 > "La ensenanza es Libre; pero será Laica La .Que se de en los 

establecimientos oficiales de educación, Lo mismo que La ensenanza 

primaria,- elemental y superior que se imparta en los establecimientos 

particulares. 

Ninguna corporaciOn religiosa, ni ministros de ningún culto podrén 

establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares solo podrén establecerse 

sujeténdose a La vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirA gratuitamente la 

ensenanza primaria". 

Puesto a discusión el dictamen y después de acalorado debate, el 

Congreso estuvo de acuerdo en que pusiera a votación el Articulo 

Tercero constitucional, siendo aprobado por 99 votos a favor contra 58 en 
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contra. Este resultado fue saludado con nutridos eplausos y gritos de 

júbilo ... " Viva le Revolución" ... "Viva el Primer Jefe",,. "La Patria se ha 

salvado" e 5 > 

Este Congreso y su realidad constitucional siempre estuvo conciente 

de su responsabilidad histórica, pugno por encontrar alternativas viables 

para la formación de medios institucionales, que garant izeran la 

modernización económica dentro de un contexto nacionalista. La educación 

como medio, permitirla encontrar los caminos a seguir para formar la 

conciencia nacional dentro de un todo. El conservador liberal del 

Congreso, aceptebe e un individualismo como garantia social, definiendo el 

principio de no restricción les libertades, pero olvidaba que la 

libertad de uno siempre estaré sujeta a la libertad de los demas, y a(tn 

més, ésta est6 sujeta al bien común o a La satisfacción de la libertad del 

grupo social, que era el grado de liberalismo al que aspiraban con el 

cambio, Despúes de 100 anos de limitaciones y restricciones al desarrollo 

de los grupos marginados, ya no se podia hablar de las gentes con razOn y 

los de sin razón, el Articulo Tercero era el conducto para el despegue a 

la integración de todos los núcleos sociales en un solo bloque 

nacionelista, que lejos de pensar el pesado Los invitaba La 

proyección hacia el futuro. La norma juridica fundamental con 

caracteri.stica de general, estaba destinada pera todos, solo faltaba una 

Ley reglamentaria que Le diera forma, para establecer la organización y la 

administración de los recursos con la que se pudiera hacer efectiva en la 

consecución de sus fines. Los dos grupos, conservadores y renovadores, 

compartian el compro?liso hacia una modernización politice, que el Estado 

necesitaba en momentos de disturbios generales que en todos los aspectos 

presentaba la NaciOn. Y es que despúes de la lucha armada, se escuchaban 
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los gritos de tierra y libertad, democracia e igualdad, mejoramient.o de 

las clases populares.... dentro de una organización politice que trataba 

de estructurarse y de una clase capitalista desorganizada. EL único 

objeto claro que se tenia que establecer a través del Constituyente era el 

de Legitimar el poder del Estado, fortalencicndolo a través del derecho. 

1.2 El Articulo Tercero y La Educación en 1917. 

La carta Magna del 17 se preocupó por darle fuerza a le educación 

mediante la obligatoriedad, que en el Articulo 31 se dA a los padres de 

familia, para que enviaran e sus hijos menores de 15 anos a recibir 

instrucción en las escuelas primarios elementales; as! mismo recoge uno de 

Las demandas que fueron motivo de lo lucha social• exigiendo a les 

fébricas y las haciendas la construcciOn de escuelas a través del Articulo 

123 en su fracción XII. Obligando también los propietarios de 

establecimientos agricolos, mineros o industriales que. emplearan més de 

100 trabajadores a construir y costear escuelas primarias. La constitución 

determinó entonces que Le educación era igual pare todos, el analfabetismo 

solo significaba atraso cultural y era un obst6culo para la creación del 

Estado Moderno. 51 el pueblo no sabia Leer ni escribir, no podio 

constituirse un buen gobierno. 

Venustiano Carranza, primero como Jefe de La Revolución y des púes 

como Presidente, conoció el problema y pretendiO hacer llegar la educeciOn 

a las comunidades rurales, en un México convulsionado en donde se tenia 

que pensar en el mejoramiento de Las condiciones sociales, aumentando el 

proceso de enriquecimiento común atendiendo la intensificación y 

perfeccionamiento de la producción, para que La creación de empleos 

permitiere obtener salarios que pudieran multiplicar sus ingresos. Pero 

Pi6gina - 66 



el pueblo mexicano nunca habie sido preparado para ello, La técnica ere la 

base del desarrollo económico, y no se contaba con el suficiente nOmero de 

·escuelas que permitieran prepararlo para el trebaj o productivo y 

socialmente ótil perfeccionando la de obre. La escacez de capital ere 

otro factor que influia en la toma de decisiones para e.stablecer 

prioridades en La .solución de Lo problem6tica social, y si bien existia un 

real compromiso con la educación masiva, la falta de fondos econOmicos 

Limitaba la estructure jer6rquica de la ensenenza. 

Carranza creyó en la organización republicana y en La capacidad de 

Los Estados para gobernarse, ya que desde el 3 de octubre de 1814 1 

habiéndose autonombrado Jefe del Ejército canstitucionaliste y Presidente 

Provisional de Los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto asegure la 

libertad municipal, como base y sustentación de la división politice y 

como principio y ensenan za de le pr6ctice de la democracia. Las reformas 

de carranza al ordenamiento sobre el municipio no se llevaron a cabo sino 

hasta diciembre de 1914, cuando est•blecido en Verecruz expidió .. Las 

adiciones al Plan de Guadalupe'" / en donde declara a la libertad municipal 

como Institución Constitucional y al Municipio Libre. Convencido 

Carranza de que el autogobierne municipal llevarla en forma mas r•pida a 

La solución del problema educativo, propone y es aceptad.o el Articulo 14 

transitorio de la Constitución del 17, en dandi! desaparece como organismo 

politice administrativo La Secl"'etaria de Instrucción Pública, encarg6ndose 

en forme directa a los municipios la 1mpert1c1ón de la educación. 

Contradictorio eparece es1 el panorama educativo une vez promulgada 

la constitución el s. de febrero de 1917, por un lado el Articulo Tel"'cero 

que espira a una educación igualitaria y por- otro Ledo la anarquie 

educativa de Estado a Estado y de Municipio a Municipio, ya que ai:.n cuando 
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ceda entidad en base al ordenamiento federal constituyera su propia 

organizacién juridica estatal / la capacidad económica y su situación 

politice eran diferentes. La problemática educativa varia en ese orden y 

por consecuencia no se podia consolidar a un mediato plazo razonable, ya 

no La solución sino el encauzamiento hacia vi as favorables. Era 

contradictorio también que en base a un ordenamiento federal, existiera La 

autonomia regional que pudiera en su momento integrarse al todo nacional, 

sin tener una organización central que coordinara actitudes tendientes 

hacia La homogeneidad de Los objetos que se pretendia alcanzar. EL proceso 

de cambio tuvo que pasar por grandes dificultades, Le desorganización 

imperante de 1916 a 1920, trajo como consecuencia desajustes sociales 

creados por aquellos que ve1'3n que no se alcanzaba en forma répidll sus 

ideales de transformación en el medio social en donde estaban. Asi mismo 

de nada valia un nuevo sistema en donde con frecuencia Los "Jefes Locales" 

eren sus peores enemigos. No entendia el pueblo porque si La educdción ere 

gratuita, construian escuelas rurales que permitieran el acceso a 

Los hijos de los que habian Luchado por ellas, aún más Las escasas 

escueles rudimentarias que existian pasaron al control del Estado y del 

municipio. Salvo muy raras excepciones todas Las cabeceras municipales 

cayeron dentro de una crisis educatiYa que hizo notoria su baja 

participación para el desarrollo nacional. El indio, el campesino, el 

obrero, quedaron de nuevo desprotegidos, no habia para ellos alternativa 

de desarrollo, fue una etapa de transición que motiYada por las 

circunstancias, golpeó de nuevo a la clase desvalida que ahora ya se 

consideraba como forma del todo pero que por su propia condición, seguia 

marginada, de ahi que todos los informes coinciden que durante el tiempo 

que funcionaron Las escuelas bajo el control est·Jtel municipal, no lo 
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hicieron bien. En el Distrito las escuelas Las pasaron a los municipios, 

en tanto que el gobierno hacia responsable de La educación técnica, 

preparetoria y normal, La Universidad paso a La jurisdicción del 

Ministerio de Desarrollo, Las escuelas de Los Territorios paseron a la 

dependencia de Los gobernantes militares. 

Era un caos La orgenizac!On educe Uve en ese peri Oda 

posrevoLucionario. 1916... 1920, mercan la época de Le crisis educativa 

nacional con que se inicia este siglo, etapa de reconstrucción hacia el 

México moderno que se pretendie creer, en medio de este caos los maestros 

permanecieron durante meses sin cobrar sus sueldos, se clausuraron 

escueles, se eliminaba en elgunas La ensenanza superior y solo se impertia 

la elemental, los edificios escolares sufrieron rlipidamente deterioros, se 

intensificó el ausentismo y ye en 1918 en su informe el Congreso, Cerranza 

expresó que La asistencia en el conjunto de escuelas primarias pOblicas y 

privadas de la capitel hnbia descendido de 92 1 415 en 1917 a 73,614 en 

1918, y se habian cerrado 191 escuelas municipeles en el Distrito Federal. 

EL 23 de septiembre de 1919 .. el DemOcreta.. publicó que Los municipios 

habian Logrado un acuerdo digno de ellos. Serian clausuradas dieciseis 

escuelas porque ya no hebie dinero para la 1nstrucc10n, pero si pera 

banquetes y flamantes autos. 

La situación en el Distrito Feder:_al no ere única, el cierre de les 

escuelas y falta de pngo de los maestros 1 se realizaba tambi6n en las 

grandes ciudades del interior de ln República, as1 como aquel.les 

poblaciones o haciendas en donde se habian instelado accesorios que 

permitian cuando menos incorporar al indio y al cempesino al lenguaje 

nacional. 
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Periódicos de la capital produjeron articulas que mostraban les 

condiciones que guardaban Los centros educativos y a Los ninos sin 

escuela, pintando cuadros de desolación que hablaban del marco de miseria 

del mexicano; en donde la manifestación primera se reflejaba en Los grupos 

indigenas y en el peonaje, en los miles de nH'los analfabetas que llenaban 

las calles solicitando trabajo, en los solares de Las barriadas con sus 

juegos y aprendiendo a no hacer nada, as1 como en las inmensas llanuras de 

Las haciendas. Los medios de informac10n pedian que la educaciOn fuera 

nacionalista y que adaptara al medio politico y social, difundiendose 

para hacerla llegar al alcance de todos. 

En septiembre de 1919 se realizó el primer Congreso Pedagógico 

Michoacano, en donde como conclusiones destacan la seguridad del trabajo 

del maestro y la democracia aplicada a la organización de la educación 

estatal. Dentro de los temas que se trataron son de particular 

importancia: 

La Escuela Rudimentaria. 

La Estabilidad del Trabajo del Maestro. 

Escuelas Granjas y de Experimentación Agricola. 

La Educación de la Raza Indigena y los Antecedentes Etnicos. 

La f'ormaciOn de un Pueblo Vigoroso Combatiendo los Atavismos de_ 

la Raza. 

En ese congreso se manejo. la idea de establecer a través de la 

escuela primaria, 1deolog1a encaminada a la préctica que permitiera 

formar un pueblo de hombres fuertes y laboriosos para proyectarlos hacia 

la creac10n de un pa1s grande y respetado, el proyecto se real1zar1a 

combinando la ensenanza teórica con La préct1ca, sujeta ésta a los 

principios rectores que deber1an conducir a la igualdad que seMalaba como 
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ordenamiento. juridico el Articulo Tercero Constitucional. El inicio de esa 

etapa de reconstrucción nacional se hizo a pesos inciertos, Los avances 

pedagógicos se vieron reducidos por La anarquia en que se encontraba 

envuelto el Estado Necional. La lucha de grupos en el poder ocasionaron 

disturbios pol1ticos que no permitieron La organiztición que se necesittiba 

para integrarse, Le fel ta de recursos económicos en los municipios hacian 

que fueren Los gobiernos de Los Estados Los que finenciaran La educación, 

le corrupción que a(Jn persistia impedia establecer nuevos criterios en la 

administración pública que permitiera el desarrollo social. Era una Nación 

en formación, que solo aprovechaba aquello que siendo v6Lido le permitiera 

crecer para desarrollarse. 

En esta primera fase se cre6 La estructura juridica, que Le d16 

validez y sustenteciOn al Estado y Lo legitimó en cuanto a su origen 

producto de una revolución. EL Articulo Tercero Constitucional encaminado 

a encontrar la conciencia nacional no se pudo manifestar en toda su 

proyección. La obligatoriedad no se pudo dar en cuanto no existi.0 el 

elemento material que hiciera realizable el objetivo que se pretendia 

alcanzar. 

La gratitud no se diO en forma absoluta ye que no se contaba con Los 

recursos económicos para que se hiciera efectiva. 

La laicidad en esa 6poca de crisis presento serios obst6culos por la 

intromisión del aparato administrativo del clero, que nunca ha dejado de 

intervenir en la formación de La conciencia nacional. 

No obstante lo anterior se inicia La reconstrucciOn nacional y el 

Congreso Constituyente fue el baluarte de un nuevo tipo de doctrina 

educativa, reconociendo ampliamente La importancia de la educación 

pública, su obligatoriedad, Leicidad y gratitud que le den forma de 
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nacional, permitiéndole dar sentido a la identidad de un pueblo que aspira 

a integrarse a su propia realidad. 

Esta etapa comprendida de 1916 a 1920 fue' el principio de una 

proyección cualitativa y cuantitativa haCia f!L---'--fUiU-ro~ ya-·que determino 

Los cimientos que sostendrian el av4nc_e ___ s_is_,te~~t~co __ ._·- hacia -el progreso de 

La nueva Nac!On, que esperaba a quién habia Logrado identificarla y ·que en 

este ocasión era el pueblo. 

2. - Reformas al Articulo Tercero Consti tuctonal. 

Tres momentos históricos aparecen en La vida de la educación 

posrevolucionaria que influyen para determinar el tipo de hombre que La 

Nación necesita para su desarrollo. 

Primero:- Se consolida el patron general de incorporación que permite 

el despegue hacia la reconstrucción del pais, mismo que trata de 

estructurar La idea de Estado capitalista en una época de reaf1rmaci0n 

nacional. 

segundo:- Se da un viraje radical hacia el socialismo, que busca 

establecer una corriente rectificadora de los ideales surgidos de la 

revolución que hasta 1931. no se hab1an dado, declarándose por un nuevo 

concepto filosófico de la educación. Se trata de crear un nuevo concepto 

de Estado NaciOn dirigido a la satisfacción social de las necesidades 

inmediatas con una nueva estructura. 

Tercero:- se da como una s1ntes1s de Las dos anteriores, creando la 

estructura que Llega a nuestros d1as. 

Cada etapa ha tenido sus propias caracteristicas, coinciden con un 

ideal de formación nacional y por consecuencia, Las reformas Que se dan 

Página - 7 2 



dentro del marco jur1d1co del Articulo Tercero constitucional, presentan 

elementos propios del medio social en el que estén inscritas. 

Dadas Las condiciones que prevalecieron de 1916 a 1920, no podemos 

hablar de desarrollo en esa época, apenas si se fueron consolidando las 

ideas de lo que se pretendia establecer como forma nacional. Los debates 

politices continuaron, y Los armados no permitieron La estabilidad social 

que se pretendia. Zapata y Carranza asesinados y Villa pacificado, 

darian elementos de confiabilidad a Los paises extranjeros pare intervenir 

econOmicamente en el pais y a través de acuerdos, consolidar sus 

posiciones dentro del desarrollo nacional. Solo el clero veia afectados 

sus intereses y su participación politice, de aqui que se convirtiera en 

un enemigo cara a cara, para determinar quién tenia el poder, a qui la 

eterna Lucha del poder espiritual en contra del temporal. El pueblo 

mexicano a través del Constituyente del 17 habia declarado la Laicidad, y 

La iglesia aprovechando Las circunstancias nacionales no queria perder La 

oportunidad de seguir conduciendo La conciencia del pueblo. Esto aunado a 

un Venustiano carranza moderado y tradicionalista, dolido por su fracaso 

en su Proyecto de Constitución, motivó que una vez m~s intentara a travi!s 

del congreso, regresarle La educación a La iglesia, proponiendo en 1918 La 

primera reforma al Articulo Tercero Constitucional. rundO su petición en 

que la libertad de ensenanza seria un auxiliar valioso para La consecusiOn 

de Los fines del progreso, trató de sensibilizar, amedrentando con La 

posibilidad del inicio de una nueva guerra religiose como La sucedide a 

mediados del siglo XIX, ademas argumento que no intervino en el Congreso 

Constituyente a fin ~e no entorpecer los trabajos que 8hi se realizaron y 

se pudiera terminar en tiempo, La elaboración del Documento 

Constitucional. Con todos estos elementos que expuso en su declaración 
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de motivos, a continuación proponia el tei<to inicial de su proyecto 

presentado en 1917. Naturalmente que su reforma no fue aceptada. 

1520 aparece como un rayo de luz que permite ver un futuro m6s 

despejad.o, cuatro anos habian servido para encontrar el equilibrio de Las 

fuerzas y determinar al grupo que permaneciendo al frente de la Nación, 

podia encauzarlo y dirigirlo. Tras una época de desordenes, La Repúb Li.ca 

estaba postrada, la mineria, fuente principal de ingresos estaba al borde 

del desplome y la explotación de minerales habia decaido tanto que no se 

tenia interés por invertir en esta rama; el panorama agricola era 

desolador, ya que las haciendas y ranchos aún eran atacados por grupos 

armados que no veian el fruto de La revolución; los campesinos hambrientos 

mostraban su inconformidad; el burócrata, el maestro, el obrero; 

organizaba campanas y empezaban a integrarse en grupos bien constituidos 

pare exigir los derechos que Les otorgaba La Constitución y que no eran 

respetados. Conflictos internacionales producto de viejas prácticas 

sociales en donde los paises vetan afectados sus intereses, detentan el 

orden Constitucional. Hebia que intervenir en forma directa pera 

establecer una guia que condujera al progreso. La educaciOn fue 

utilizada como motor de impulso, seria a través de ello que se formaria al 

sujeto que tenia que enfrentar el reto del desarrollo nacional. As1 

surge una nueva conciencia de clase, no se trataba de un cambio radical 

sino que se conducta al pueblo en un movimiento ordenado hacia el futuro, 

ya que si no se daban tierras, la solución seria construir escuelas. 

La tendencia hacia el desarrollo capitalista -- sistema que convenia 

al pais dada su propia estructura -- estaba definida, preparando al pueblo 

para que participara en el progreso, desindianizando al campesino y al 

indigena, integrándolos al trabajo productivo. Habia Leyes que establecian 
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las bases del trabajo, la educación y la explotación de tierras. La 

integración tenia que ser total, realizando un esfuerzo m6s para lograr el 

objetivo común al que todos aspiraban. Que se conformaba en la idea de una 

sola sociedad igualitaria en donde pudiesen tener oportunidades para 

alcanzar una jerarquia social. En ese tiempo, Jostt Vasconselos llega a 

la Rectoria de la Universidad y desde ese puesto desarrolla una camparla 

intensa hasta lograr que sea reinstalada la Secretaria de InstrucciOn 

P~blica, ahora llamada de Educación. En ese campana logra despertar la 

idee de una educación nacionalista, por primera vez el mexicana era 

invitado a apoyar a un hermano de reza, en donde las dos terceres partes 

de los mexicanos no sabian Leer ni escribir. Surge de ahi la primera gran 

campana de alfabetización que obtuviera un extraordinario resultado. 

" Los paises en vispera~ de guerra llaman al servicio público a todos 

los hebi tan tes. La campana que nos preponemos emprender es m6s 

importante que muchas guerras .. , el pais necesita que lo eduquen para 

poder salvarse. Nos vemos adelantendo a la ley creando un cuerpo de 

profesores honorarios en toda La RepCtblica y la federalizaciOn de la 

ensenenza comenzará a ser un hecho, si logramos que el patriotismo venza 

los obstAiculos que para la educación del pueblo ofrece une ley 

consUtucionel." < 6 > 

Este llamamiento urgente el pueblo mexicano se vió correspondido cdn 

la perticipeciOn en pocos meses df: 1 1 500 maestros honorarios, que 

sirvieron de conductores de un pi-ogrema encaminado e procurar primero 1 une 

educación sobre la higiene personal y posteriormente la lecto escritura. 

cuando un profesor honorario presentebe a exemen e 100 o m6s alumnos, 

recibia un diploma expedido por le Universidad. 
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2.1 Le Secreter1e de Educación Póbl1ca y la EducaciOn Ind1gena - 1921 

Vasconcetos en su intento por crear la Secretaria de Educación, se 

valió de todos Los medios a su alcance para convencer a Los gobernantes de 

los Estados, de La importancia que revestia La Institución y de tas 

bondades de la federalizacion de La ensenanza. Para apoyar su propuesta 

se intensificó una campana periodistica, se realizaron varias visitas a 

Los Estados y se Llevó a cabo un Congreso Nacional de Maestros. El 30 de 

septiembre de 1921, presenta ante el congreso dC la Unión, el informe que 

justifica La creación de la Secretaria de Educaci~n Pública, al hablar de 

escuelas, explicó la necesidad de crear planteles para los indios que no 

supieran hablar espanol, también resalto la necesidad de crear escuelas 

regionales en donde se deberian ensenar industrias de La Localidad, 

convirtiéndolos en hombres aptos para obtener un salario que Les 

permitiera vivir holgadamente. Asi mismo·, explicó el caer, por el que 

atravesaba La educación en todos los niveles y pugnaba po.r ejerci ter a Los 

ninos, en conocimientos prácticos, que le permitieran conocer su vocación y 

ser e futuro hombres útiles. Pera alcanzar estos objetivos se crearian 

bibliotecas y se edi tarian Libros poniendo les a su alcance 

conocimientos universales. 

todos Los 

Rl hacerse cargo de La Universidad, pasó a formar parte de ésta La 

Dirección General de Educación en el Distrito Federal, La que sirvió de 

apoyo para exteriorizar sus planes a nivel nacional, siendo dos sus 

espiraciones fundamentales; La búsqueda de la unidad como forma para 

alcanzar La identidad, La idea de Luchar sin descanso contra el 

analfabetismo. Sobre esto último fundó el Inst!tuto Etnográfico Indigena 

con el objeto de fomentar Las artes de Las diversas etnias, impulsando al 

indio a servir a La industrie nacional. 
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Los debates sobre La creación de una secretaria de Educación POblice, 

iniciaron el 28 de febrero de 1921 y pare octubre del mismo ano ya 

estaba en funciones, design6ndose a José Vasconcelos como Secretario, de 

esta manera se planteo darle coherencia al sistema educativo nacional, 

involucrando la reforma, al Articulo 73 Constitucional en su fracción 

XXII, con el fin de otorgar facultades el Congreso para construir y 

sostener escuelas dentro de Los estados sin alterar su soberania. Con 

fecha 8 de agosto se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reformaba 

el citado precepto, quedando redactado de la siguiente manera: 

" El Congreso tiene la facultad: 

Para establecer, organizar y sostener en toda la RepObLica escuelas 

rurales, elementales superiores, secundarias y profesione les; de 

in.vestigación cientifica, de bellas artes y de ensenanze t6cnica; escuelas 

pr6cticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demés institutos concernientes a La cultura general de los 

habitantes de la Nación Legislar sobre Los planteles que elle 

establezca, sosteng8 y organice, sin meno3cabar La Libertad que tienen Los 

Estados pera legis Lar sobre el mismo ramo educacionel. Los ti tul os que 

se expiden por los establecimientos de que se trata, surtirén sus efectos 

en toda la RepOblica. • 

De la misma manera el Articulo 14 transitorio de La Constitución 

debiO ser adecuado, a fin de dar un marco e la creación de la Secrete ria. 

Si bien grandes conceptos se vertieron como apoyo en todo el 6mb1 to 

nacional, al nuevo sistema educativo, lo més importante se refiere a le 

formación integral d
0

el mexicano, en donde espera fomentar su identidad o 

como se decia La creación de alma nacional atendiendo a sus 

caracteres de raza, religión, idioma, costumbres, formando parte 
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integrante de un todo común, significandose como un pueblo que aspira a un 

.lugar distinguido en relación a todas las demlls naciones, 

Uno de los m6s grandes aciertos del Congreso junto a la aprobaciOn de 

la unificación nacional de le educación a través de la Secretaria, fue la 

propuesta de la creación del Departamento de cultura Indigena. Esto 

hacia ver la preocupación que se tenia porque Los beneficios del Hh:ico 

integral, alcanzaran a estos grupos tan relegados. Se pretendió en forma 

inicial través de este Departamento, realizar una cruzada en La 

ensenanza de la lenguo nacional y por medio de éste incorporar al indigena 

e la familia mexicana. 

Establecida le Secreterie de Educación Pública, José Vasconcelos tomo 

posesión como encargado del Ramo el 12 de octubre de 1921. 

Le importancia de le obre educativa de Vasconcelos se manifestó 

plenamente en la incorporaciOn del indigena a le producción, Le educación 

seglln s\J concepciOn, no debe ser un privilegio sino una meta realizada, 

que deberla ir hacia el que Lo necesite sin importar Las clases sociales. 

une educación popular dirigida a Les masas permite salvar e los ninos, 

educer_ a los jóvenes, integrar al indio y di fundir Lo cultura / generosa y 

enal tecedore de todos Los hombres. EL proyecto Vasconcelista fue m6s 

all6 de una escuele rudimentaria de incorporación al 1nd1gena 1 no era el 

simple alfabeto el que se debia Lleveir las comunidades, sino une 

verdadera educación integral incorporándolo al sistema productivo mediante 

el cual puede alcanzar el bienestar social. Con un dinamismo propulsor de 

una voluntad arrolladora sus ideas toman fuerza y se convierten en une 

realidad manifiesta, empieza de!.de abajo para alcanzar lo alto, da mayor 

importancia a la educación elemental que a La superior, su objetivo 
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fundamental es i:lc.abar con el discurso poL1t1co, pasando a La acclOn 

renovadora, formando asi un nuevo concepto cul turel del mexiceno. 

Algunos conceptos de los estudios sociológicos del mexicano, en 

relación can la obra de vasconcelos nos muestran en la óptica de Codo 

Vil legas que la educaciOn pos revolucionaria, no fue encaminada en forma 

exclusiva a la formacton de una clase media sino como atlnadamente senata; 

se vlO envuelta en una misión religiosa, apostólica, que se lenza y va a 

todos Los rincones del pais llevando La buena nueva de que H6xlco se 

levanta de su letargo, se yergue y camina... o bien la apreclaclOn que 

hace sobre la difusión de La cultura, que se realizo con La creaciOn de 

bibliotecas en Les comunidades, aqu1 compara e La educaciOn con el remanso 

de paz del hogar y con La m1st1ca religiosa del hombre que vivia en los 

pueblos m6s apartados. .. fundar une biblioteca en un pueblo apartado y 

pequefto, parecia tener tanta sign1ficac10n, como levantar una iglesh y 

poner en su cúpula brillantes mosaicos que anunciaran el caminante lejano 

la existencia de un hogar donde descansar y recogerse ••... " C 7 > 

vesconcelos idealizo la estructura de la nueva im6gen de la Nac10n a 

través de una cultura esencialmente mexicana, como forma de solucion a la 

necesidad del hombre de integrarse, producto de una herencia feudalhta 

capi telista al indio no solo se le enseftaria e leer y a escribir, sino a 

valerse por si mismo para encauzarlo a su lncorporactOn al sistema. Asi 

la educación fue una realidad, surge La escuela rural y lo que 

pos.teriormente se conocerla como mt5iones cultureles. En su labor 

Vasconcetos tuvo el apoyo de tres hombres que se destacaron en la 

realizaciOn de le idea, Manuel Gamio, Moisés S6enz y Rafael Ramirez, el 

primero considerado como el padre de la antropologta en H6xlco, con su 

propio esfuerzo al frente del Departemento de Cultura Indigene ayudo a 
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modelar La escuela rural que necesitaba el ind1gena para su 

incorporación al contexto general; Séenz y Ramirez son considerados como 

Los art1f1ces de la educación rural en México, con ellos logro una 

comprensión profunda de la población rural y una apreciaciOn genuina de 

los indios a quienes aprendió a valorar como grupo e individualmente. 

Deseaba que el indio tomara parte activa en la sociedad, conservando sus 

caracter1sticas distintivas pero haciendo una combinación con Los 

conceptos y costumbres del mundo moderno. Siempre consideró que el indio 

no era un menor de edad en tutela, ni una bestia de carga para ser 

explotado, era un ser humano con el derecho ciudadeno pera participar de 

lleno en Le vida de México y de contribuir en La vide nacional. La 

aptitud del indígena para incorporarse era manifiesta, habta vencido al 

r6gimen despótico de Porfirio Diez, y pensaba que nunca m,6s seria oprimido 

ni calificado de incapaz, demostraba con su presencia que todas Las razas 

son y pueden volverse aptas. VasconceLos encendió la chispa para motivar 

Los cambios social e!", estando siempre en contra. de lo establecido 

analtzeba el contraste de un Estado injusto y cruel, con Los que sosten1an 

su economia y que lo hacian parecer bérbaro ente los ojos de quienes 

buscaban el desarrollo y el progreso. En sus primeros discursos como 

Rector de la Universidad, mantuvo La idea firme de establecer mecanismos 

que permitieran combatir las desigualdades sociales expresando que la 

pobreza y la ignorancia eran los peores enemigos del pueblo, que solo 

combatiendo a ambos en forma paralela se podrta aspirar al bienestar 

común. Al frente de la Secretaria, La escuela rural serlt quien le da 

proyección a la idea, es a través de ella que Llega La cultura a Los 

olvidados. 
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Desde Los inicios de La segunda década de este siglo, es por medio de 

La educación que el Estado cumple sus funciones de integración nacional. 

Se establecen Los mecanismos, se da la prepareción y se crean Los velares 

necesarios para Le modenización. Le educación edem6s va a brindar un 

medio seguro pera ejercer el control social, ye Que entes de distribuir Le 

tierra, de hecer efectivas les demandas obreras populares, habla que 

educar para el progreso. surgen los maestros misioneros y los maestros 

rurales, los primeros se integran en brigadas llamadas misiones, a los que 

no fue fécil hacer Llegar la educeciOn a las comunidades indigenas. La 

falta de caminos, La impreparaciOn de los maestros misioneros, la 

resistencia a La incorporación de las etnias, asi como la nula 

part1c1pac10n de apoyo de los caciques regionales, presentaron Los 

principales obst6culos con los que se encentro, todo aquel que deseaba 

participar en el desarrol Lo educativo. cada misiOn ambulante estaba 

integrada por maestros con diversas habilidades y conocimientos. Se 

impartian cursos breves en diferentes poblaciones preparando maestros 

dentro de las mismas comunidades, para que en el momento de terminar su 

aprendizaje se creara Le Casa del Pueblo .. y la misión emigrara a otros 

lugares. En el tiempo que duraba La misiOn en La comunidad; se auxiliaba 

a los vecinos e elevar su nivel de vida mejorando sus técnicas de 

producción, se educaba al nino pero tamb16n se atendia al adulto, la 

alfabetizaciOn se conjugaba con Le castellanización y con el desarrollo de 

la vida social 1 Rafael Ramirez as! se exprese de las escuelas rurales y 

las ceses del pueblo Establecide une escuele indigena el maestro 

misionero paseba a f~ndar otra, y luego otra y otra, sin dejar de dar sus 

vueltas para supervisar las ya fundadas ....... < 8 > 
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Se calcula que para fines e 1922 ya habia funcionando 309 escuelas 

indigenas en todo el pais, impartiendo educación a 17 ,925 nH'los, apoyando 

en su incorporación al sector productivo a 309 comunidades en donde 

esteban instalades. Ya para principios de 1925 llegaron a funcionar 

1,eos "Casas del Pueblo". 

Para 1925 en el ri&gimen de Calles, el Departamento de Cultura 

Indigena que era autónomo con Vasconcelos, pasó a depender del 

Departamento de Escueles Rurales e Incorporación Cultural Indigena, las 

Casas del Pueblo se convirtieron en Escuelas Rurales Indigenas y La Qnica 

diferencia entre una escuela rural y una indigena consistió en que la 

segunda tenia '" cuando era necesario un grado preparatorio destinado a 

la castellenizaciOn de los alumnos. Con los anos las misiones sufrieron 

cambios en su operatividad 1 los maestros rurales y los misioneros 

concib1eron en forma c1erta que su función iba m6s all6 de ser 

transmisores de conocimientos, se convirtieron en Lideres de grupos 

haciendo conciencia de la explotación en la que se encontraban campesinos 

e ind1.genas por lo que el gobierno para ecabar con los .. focos de fermento 

ideológico" como asi los Llamo, hizo desaparecer en 1938 a Las H1s1ones 

educativas. 

En el gobierno de Plutarco Elias Col Les se presentó el conflicto 

religioso que tuvo su atenciOn central principalmente en La reg10n Centro 

- occidente de La RepLlblica; Michoac6n, Jalisco, Colima, Zacatecas y San 

Luis Potosi intervinieron en Le guerra religiosa y Los maestros son 

perseguidos y en algunos casos mutilados o asesinados. En pleno 

conflicto surge de nuevo el problema de le Laicidad que afecta al Clero. 

Se establece una lucha contra La aplicec;iOn no solo del Articulo Tercero 

Constitucionel, sino también se pretendia La supresión en La Constitución 
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de los Rrts. '31 Frac. I so., 27 y 13D. Como forme de presiOn se violaban 

los mandatos legales en los planteles educativos, impartiendo religión en 

horas normales de clase y permitiendo que sacerdotes actuaran como 

maestros. 

Educación 

En consecuencia en julio de 1926, se expidiO el Reglamento de 

donde aparece la InspecciOn y Vigilancia de las escuelas 

primarias particulares del Distrito Federal v Territorios. 

El episcopado mexicano intervino enviando un proyecto de ley en 

septiembre de 1926 en donde se proponte la libertad religiosa en materia 

educativa, pero el Congreso se negO a considerar los documentos enviados. 

El gobierno de Calles se caracteriza porque se d6 un giro en 

retroceso hacia la educac10n indigena, el humanismo de Vasconcelos que 

trat•ba de hermanar al india con el maestro mediante la 1ncorporac10n 

propuesta por Gamio, realizada a trav6s de Las misiones culturales, se 

pierde al corregirse el rumbo y llevar al pais por un camino diferente. 

vasconcelos aOn con su formación religiosa, pretendiO una revolución 

aut6ntica de la educaciOn, involucrando a todos para la integrecion de una 

Nación que si bien era capitalista, l.a formación del educando iba acorde 

con Las demandas de una lucha armada que vivió y de le cual fue parte. 

El sabia por lo que habla luchado Madero y estaba identific•do con los 

motivaron la rebeldie en el Porfiriato. 

su ideal humanistico esteba encaminado al hombre, al nuevo tipo que 

se requeria para el desarrollo nacionalista. Adem6s fue un elemento muy 

importante en le acciOn renovadora que el gobierno de ObregOn impulso como 

despegue hacia reivindicaciones sociales; la Universidad, las misiones, el 

impulso de la educaciOn popular masiva, las ediciones de libros, 

expresiones propias a trav6s de t.a danza, el canto, el dibujo, Las artes 

manuales, el acrecentamiento de un fervor patri0t1co, fueran Los medios de 
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que se valiO para tratar de alcanzar su ideal revolucionario hacia la 

consolidactOn del nuevo sistema politice. Pero Calles disloco Lo que se 

iniciaba como principio renovador. Su politice fue dirigida a apresurar 

.el alcance hacia un sistema económico confiable con paises extranjeros, 

especialmente con Estados Unidos de América, provocando un estancamiento 

con los principios que surgieron de la revolución y de la Constitución del 

17. As! freno el avance hecia la unificación nacional a través del 

lenguaje como elemento minimo, que permitiria La comunicaciOn social de 

las masas, se de tenia el alcance de Las garantias sociales que el derecho 

otorgaba a Las clases oprimidas. 

Vasconcelos no concib10 ninguna diferencia entre el indio ignorante y 

el campesino francés ignorante o el campesino inglés ignor~nte, decia que 

en cuanto unos y otros son educados, son elementos valiosos pare l11 vida 

productiva y constribuyen en su medida al mejoramiento del mundo. Esta 

concepc10n del indigena partia de un conocimiento histórico de su pais y 

de una experiencia de educación comparada. Tomaba como realidad una 

poblaciOn aborigen excluida del curso de La historia nacional y su 

relaciOn 6tnica mestiza que clamaba por una identidad cultural, e.5ta era 

su propia filosofia... la que basada en La identidad del hombre por sus 

diferencias histOricas, estableciendo el compromiso hacia su hermano- de 

dar conocimiento el que no sabia, provocando le integrac10n en base a la 

1dent1ficac10n de sus valores. Por eso creO un Departamento de Misiones, a 

imitación de los viejos misioneros que redimian a los indios. 

Calles establece por el contrario una educeciOn pragmática 

utilitarista encaminada a proletarizer al indio y al campesina. No se 

trata de humanizar ni de crear conciencia de la unidad hacia la 

1dent1ficac10n histórica que permita un desarrollo compartido, Ahora se 
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educa para le explotaciOn del m6s fuerte en forma directa, la movilidad 

social ser6 el medio para destacar o para mantenerse relegado, se tenia 

que ensenar para ser Oti l a la Patria, ya que la Patria necesita crecer y 

progresar. La politice económica planteaba una direcciOn al futuro, el 

nuevo concepto de democracia debia permitir la organizaciOn social en 

donde se hacia aquel lo para lo que se era m6s capaz. La educac10n 

prepararia al individuo pora ocupar dentro de su margen de libertad una 

posición social que le brindara a la sociedad su milxima contribución. La 

unificación era aquella parte del ideal de la democracia que reunte a Los 

hombres y les daba ideas, ideales y formas comunes de pensamientos, 

sentimientos y acción pare Lograr cooperaciOn, cohesión social 

solidaridad. En relación a la forma de producir, la educación derivó hacia 

el aprender haciendo, combinandose con una mayor capacidad para trabajar y 

producir. Las condiciones socio politices fueron encaminadas al como 

ensenar en -Lugar de a quien ensenar, ya que se ponderan el detalle, la 

organización y la técnica a Las que se Les diO mayor importancia, dejando 

a un lado La integración nacional aunque se pueden observar algunos 

intentos de valorar la participación del 1nd1gena, como parte activa del 

proceso educativo. 

Con las caracteristicas anteriormente apuntadas, se llegan a 

establecer s,ooo escuelas rurales distribuidas en todo el pa1s, Las 

misiones culturales amplian actividades dando con esta continuidad en Los 

programas, no obstante que el Departamento Cultural Indigena ya habia 

desaparecido. En este r6gimen se presenta un ensayo dirigido a la 

incorporación del indio al núcleo social global y a su participación 

comunal en bien de su grupo, fue la creacion de la Casa del Estudiante 
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Indigena, el cual fracaso al no alcanzar los objetivos que se habia 

propuesto. 

Para 1932 el 19 de abril se eJfópidiO el Reglamento de EducaciOn, por 

el cual se exigia el estricto cumplimiento del Articulo Tercero 

Constitucional a las escuelas primarias particulares, e intensificaba la 

inspecciOn oficial para hacer respetar el car6cter laico de la ensenanza. 

Estas disposiciones crean un gran conflicto en la capital de la República 

y en el mismo Congreso de la Unión se realizan debates, solicitando la 

comparecencia del Secretario de Educación quien rechaza en forma absoluta 

a sus impugnadores, haciendo una brillante defensa del contenido del 

Articulo Tercero. 

De este hecho surge como consecuencia de le desafortunada 

intervención del Clero, del resultado de los debates en el congreso y como 

filosofia politice educativa del gobierno, la educación socialista que 

busca un sistema igualitario, que haga de la escuela l~ idea que refleja 

Las aspiraciones de le clase obrera y cempesina. 

LIS ideas de Rafael Ramirez se centraron en el deseo de formar una 

educación en donde Los ninos se transformaran en hombres convencidos de Lo 

necesidad de regimenes sociales, pera que se diera la igualdad de 

oportunidades tanto e le mujer emancipada como al hombre comprometido en 

el trabajo colectivo. Asi mismo a le perfección individual no se le 

deberia considerar como un fin, sino .. como un medio para alcanzar el 

perfeccionamiento social. 

Bassols, Secretorio de Educación en ese época, tiende a la 

socialización en medio de ataques de maestros, padres de familia y del 

clero. Sin embargo sus realizaciones, en el tiempo que la educaciOn estuvo 

a su cargo y su 1nclin8c10n a la sociedad igualitaria, Llevó beneficios a 
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le clase indige.ne, ye que creo internedos que permitieron el desarrollo 

educativo de la clase merginada. Rdemés impulso las tradiciones mexicanas 

como medio para alcanzar La identidad nacional. Para Bassols La vida 

significaba una lucha permanente dentro del proceso económico de Los 

pueblos, de aqui que con el conocimiento pr6ctico de las cosas por el 

educando formaba una pedagogia social que servia como base para el 

deserrollo del grupo al que se pertenece. Nunca pensO que la 1ncarporac10n 

del indio fuera la solución al problema de La educación rural, sino que 

como única alternativa pera su progreso culturel debia aceptarla y de es• 

manera satisfacer sus necesidades, ya que no se puede hacer un buen 

estudiante de un indio hambriento; sus estudios solo tendrian valor en la 

medida en que lo ayuden a transformar su vida económ1ca. 

1933 presente carecteristicas muy especiales en cuanto a las 

relaciones politico-econOmico-sociales, 16 anos de espera para el cambio 

hablan provocado ya !..a desconfianza hacia le renovaciOn. Por un lado La 

dependencia del capital extranjero provoco un despertar de conc1encias 

hac1a la 1ntegrac10n nacionalista, que impulsaba a la defensa de los 

derechos conquistados que se negaban' por un gobierno incl1nado hacia la 

formaciOn de un s1stema de producción capitalista. Por otro lado el 

gobierno comprometido con el capital extranjero especialmente con el de 

los Estados Unidos de Rm6rica, les perm1.tia condi.ciones pera garantizar 

sus inversiones¡ El Clero aprovechando La coyontura que provocaba el 

malestar social de la economia, intervenia en forma directa para manipular 

situaciones y obtener ventajas, en La detentaci.On del poder que en 

ocasiones se veta disminuido. Le educación con todas sus •lcances, no 

hab1a logrado establecer un criterio comtln como forma da identidad 
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nacional, el gobierno de Calles frenó a Vasconcelos y la muerte de ObregOn 

termino con el principio de lo que se esperaba del mexicano. 

Los enfrentamientos constantes de la Iglesia con el Estado provocaron 

un desequilibrio que se reflejó sobre todo en las grandes ciudades. 

Excomuniones, prohibiciones del clero y de padres de familia para asistir 

a centros educativos, originaron el caos social y sus consecuencias fueron 

actitudes enérgicas de las autoridades, para mantener y conservar el 

orden. En este estado de casas no fue la educación la que motivo el 

cambio que se esperaba y que habia sido provocado por los grupos, fue la 

desesperanza de no encontrar el camino que condujera a la realización 

plena de sus realizaciones sociales. Asi aparece la Educación Socialista, 

mAs que como producto de solo hombre o como medida estatal para lograr 

le identidad nacional, como resultado de un desequilibrio econOmico -

politico en el que se viO envuelto México. El cambio se pretendia en 

principio que fuese radical, por lo que se tenia que ac_abar con sistemas 

anteriores que se consideraron en ese momento como no apropiados. Se 

acabó con la escuela de la acción y con las casas del pueblo mediente 

nueva estructura que tendia a la objetivociOn del trabajo. Nuevos 

intereses raueven a la politice educativa; los cambios de estructuras, las 

posiciones de los grupos y una mentalidad necionalista, desembocar 

en la propuesto de un nuevo Plan y por consencuencia en la Reforma al 

Rrtlculo Tercero constitucional, que har6 de la educación un frente de 

lucha, en lugar de ser utilizado como el medio adecuado para logr-a.r 

estabilidad, proyección y desarrollo, hacia un objetivo general en bien de 

la sociedad global. 

Durante todo el per-iódo posrevolucionario se fueron estructurando 

organizaciones de obreros agrarias que lucharon por sostener ideas 
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tendientes a La formación de un Estado; se proyecto alcanzar un desarrollo 

més que económico; se habla en Vucatlrn y Tabasco de una educeciOn 

·racionalista; se pugne porque le Universidad debe convertirse en servidora 

de les clases sociales; se dice que a la educación del pueblo debe darse 

preferencia a Los obreros, campesinos e indigenas; que debe guiarse la 

educación urbana a la aplicación y conocimiento de Las técnicas, 

practicando en pequenas y grandes industrias. En 1932 el congreso 

PededOgico de Jalapa se pronuncia por La preparación de Las comunidades 

para que tomen participación activa en la explotación socialista de la 

riqueza. Ahora el fin de La educación ir6 encaminado a la igualdad 

social, para que los integrantes de La sociedad satisfagan sus necesidades 

materiales, dentro de un marco en donde el bien común se manifiesta como 

resultado de las actividades individuales. Le educación as1 vista, solo 

es tomada para enfrentarla no a la corrupción de los gobernadores y jefes 

politices; ni contra el hacendado explotador o el empresario extranjero 

que se sigue enriqueciendo con el saqueo de Los recursos naturales; ni aOn 

contra la nueva burguesia surgida de la el.ase media que hO aprovechado las 

coyonturas institucionales para burOcratizarse, o para ir formado una 

reserva con la acumulación de cap! tal .•• no .•. la educación se enfrenta 

de nuevo al clero. Ahora el obrero, el campesino, el estudiente, el 

mae.stro y el politice se ven como el motor transformador de los cembios 

sociales, en una revolución paradójica porque es socialista dentro de un 

esquema capitalista de producción que apoyan los empresarios con sus 

inversiones. De una lucha Estado-Clero se da la reforma el Articulo 

Tercero constitucional. 
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Plutarco Elias Calles desde Guadalajara pronuncia lo que se ha 

Llamado el grito de la independencia, discurso del cual podemos observar 

algunas ideas •.. 

Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera 

donde esté la clerec1a, donde están los conservadores; me refiero a la 

educación, me refiero a la escuela ...... "... Y desgraciadamente la 

escuela en muchos Estados de la República y en la misma cap! tal 1 est6 

dirigida por elementos clericales y reaccionarios, ..... "... Y es la 

revoluc10n la que tiene el deber imprescindible de aprovecharse de las 

conciencias de desterrar los prejuicios y de fortalecer la nueva alma 

nacional. .... < 9 >. 

Cal les excita a los gobiernos de la reYoluc!On, a las autoridades y a 

los elementos revolucionarios para que apoyen y aprueben la iniciativa de 

las reformais, era una lucha sin cuartel en contra de la Iglesia y contra 

todo lo que ella representaba. Reconoce que el Clero habia hecho de la 

educación una trinchera desde donde defendie sus intereses / pero adem6s el 

control qua ejerc:ia sobre Los grupos del poder que tenian facultad en la 

tema de desiciones, nos hace pensar en el caos social en el que se viv1a. 

2.z Raf'onae del 10 de Octubre de 1934. 

El P.N.R. partido politico creado por Calles como medio para seguir 

ejerciendo el poder / presento a traves de sus diputados al congreso, un 

proyecto de reformas al Articulo Tercero Constitucional fechado el 20 de 

diciembre de 1933. se plantea en su exposición de motivos que la 

educac10n debe tener una orienteciOn socialista, encaminada hacia la 

solidaridad humana y además debe inspirarse en la socializaciOn de los 
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medios de producciOn 1 debe Luchar contra todo prejuicio, superstición o 

fanatismo sea social o religioso, se pretendia establecer una escuela 

activa, utilitarista y vital, multiplicando el número de maestros y 

escuelas en toda la República. La producción nacional deberte ser 

impulsada por mexicanos preparados, de aqui que se le ten ta que dar un 

gran impulso a La educación técnica y a la creación de institutos, centros 

de investigación, laboratorios, etcétera, para elevar el nivel de vida, de 

La ciencia y proyectar 6sta hac18 la realización de trabajos que 

permitieran demostrar el grado de avance cultural del pais en relación • 

Las dem6s naciones. Las reformas al Articulo Tercero en 19JJ no fueron 

aceptadas por el Presidente de la República y al igual que en 1917, 

fueron los diputados ante el Congreso los que iniciaron la discusión con 

el apoyo del que en ese momento era candidato a La presidencia, y qui6n en 

sus discursos de campana et.acabo abiertamente a Los curas y a la 

interpretación que se daba al Laicismo, manifestando que la intervenciOn 

del clero en la vida del pais, imped1a unificar las conciencias hacia Los 

fines revolucionarios que tendtan a establecer_ La unidad nacional y Le 

igualdad de clases sociales. As1 mismO se pronunciaba porque la labor del 

maestro debie convertirse en guia de lucha social, conductor de la 

organización del obrero y del campesino para impulsarlo a lograr mejores 

condiciones económicas y de subsistencia. En sesión del 10 de octubre 

de 19J4 se sometió e an6l1sis la propuesta de reforma, iniciendose su 

discusión ese mismo dia y siendo finalmente aprobado el proyecto y por 

consiguiente reformada La Constitución. 

C 10 > " Articulo Tercero. 

La educación que imparte el Estado ser6 socialista y adem6s de 

eJtcluir toda doctrina religiosa combotir6 el fanatismo y los prejuicios, 
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para Lo cual la escuela organizará sus ense"anzas y actiYidades en forma 

que permita crear en la juYentud un concepto racional 

universo y de La vida social. 

exacto del 

Solo el Estado -- FederaciOn, Estados y Municipios -- impartirán 

educacion primaria / secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones 

a Los perticulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres 

grados anteriores, de acuerdo en todo caso, con Las siguientes normas: 

r.- Las actividades y ense"anzas de Los planteles particulares 

deber6n ajustarse, sin excepción alguna, a Lo preceptuado en el p6rrafo 

inicial de éste Articulo, y estarán a cargo de personas que en concepto 

del Estado tengan suficiente preparación profesional 1 conyeniente 

moralidad e ideologia acorde con este proyecto. En tal virtud, las 

corporaciones religiosas, Los ministros de los cultos, Las sociedades por 

acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y 

las asociaciones o sociedades Ligadas directas o indirectas con la 

propaganda de credo religioso no intervendrán en forma alguna en escuelas 

primarias, secundarias o normales, no podrán apoyarlas económicamente. 

II.- Lo formación de planteles, programas y métodos de ensenanza 

corresponderé en todo caso al Estado. 

III.- No podrán funcionar los planteles particulares sin haber 

obtenido previamente, en todo caso, le autorización expresa del poder 

público. 

IV.- El Estado podré retirar, en cualquier tiempo, tas autorizaciones 

concedidas. 

contra Lo revocación na procederé recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán La educación de cualquier tipo o grado 

que se importa a obreros y campesinos. 
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La educac16n primaria ser6 obligatoria y el Estado La impartiré 

gratuitamente. 

EL Estado podrá retirar discresionalmente y en cualquier tiempo, el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 

particulares. 

El congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 

educación de toda la Rep(Jblica, expedir6 las leyes necesarias, destinades 

a distribµir la función social educativa entre La Federación, los Estados 

y las Municipios, a fijar las aportaciones económices correspondientes e 

ese servicio pl'.Jblico y e senalar las sanciones aplicables los 

funcionarios que no cumplan o no hegan cumplir Las disposiciones 

relativas, l·o mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

El debate sobre la reforme centro fundamentalmente en la laicidad 

y sobre la redacción del articulo que se proponia. Asi mismo la palabra 

socialismo creó confusión entre los diputados quienes no se ponian de 

acuerdo sobre el contenido de las palebre. Acalorada que fue la discusión, 

sin tocar realmente el problema de La educación a fondo, se termino con la 

aprobación de la reforma y el nacimiento en forma legal de La escuela 

socialista. En la pr6ctica nadie La entendió, ni los mismos funcionarios 

que tenian que aplicarla, una gran desorganización de planes y proyectos 

se dieron en los Estados de la RepQblica. Todos se preguntaben que era 

La e$C:uele socialista y aún cuenda ponian 5U mejor empeno para llevar a 

cabo el Plan de Acción, lo cierto fue que a partir de este momento surguen 

do5 organizaciones que ya en forma definitiva determ1ner6n el rumbo de la 

educación en México, la organizeciOn estatal y La federal, la segunda se 

haré cargo de la estructure organizadora de la escuele rural que en este 

régimen ve alcanzar un gran impulso. 
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Le educación y el Articulo Tercero que tienden a une participación 

social y C6rdenas preocupado por la situación de la población indigena van 

a creer escuelas aun en las regiones més apartadas, ahora el indio se 

presentaba como el eje de un intento de reivindicación a· gran escala al 

que se le dió gran publicidad. Las ideas de Manuel Gamio se ponian en 

pr6ctica, de nada valla un indio que supiera leer y escribir, se debla 

incorporarlo en forma integral a los avances de la sociedad. Se busca 

una escuela que junto al progreso material se vean refejados los ideales 

de Los campesinos y de los trabajadores, buscando el desarrollo individuel 

como un fin hacia logros colectivos. 

Sin embargo la educación del gobierrio de Cárdenas nunca logró la 

unidad nacional, nunca fue socialista ya que no cambió el sistema, se 

progresó en hacer Llegar el beneficio de La escuele a núcleos campesinos, 

pero no existió una planificación nacional que fuera respetada por los 

Estados, si acaso algunos se coordinaron con el gobierno y otras 

semifederalizaron La educación. Ere una escuela sin recursos, sin plan, 

sin orientación politice y a pesar de esto !negable que fue el régimen 

del gobierno que más epoyo Le di O a La educación, aLln cuando el 

analfabetismo aumentó y Las condiciones de La educación indigena no 

mejoraron sustancialmente, durante este régimen el proceso educativo se 

centró en hacerle Llegar al nino una visión del momento histórico y La 

forma como podia superar esa etapa, La metodolog1a que se empleaba era La 

de La escuelo del trabajo, a través de la cual se incorporaba al individuo 

a una acción revolucionaria analista transformadora de Las 

contradicciones del sistema econOmico en que vivia, a fin de convertirlo 

en elemento útil para La soluciOn de mismas contradicciones. La 

e5cuela fue calificada de socialista porque descansaba en una tésis 
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filosófica dialt!octica y, de acuerdo con esta tés is, se pretendia llegar 

con la desaparición de las clases sociales, a la. sociedad socialista. Un 

sistema socialista de educación muy especial, en donde la motivación al 

trabajo útil fue el centro a través del cual giro la metodologia, pero no 

hubo nadie capaz de interpretarla ni aclararla, por lo que esta ley se 

convirtió en letra muerta. R fines de 1939 ya para terminar el r6gimen del 

gobierno de C6rdenas fue cuando se expidió la ley Reglamentaria del 

Articulo Tercero, dandose en un momento politico de cambio de gobierno y 

si bien provoco alarma y esc6ndalo en Los grupos radicales conservadores, 

de nuevo es ignorada, ya que su apUcaciOn no afectaba en nada la vida 

normal que se llevaba antes de su expedición. 

EL pensamiento de C6rdenas en relación al asunto de los indigenas en 

medio de ese marco de referencia de La educaciOn socialista, fue 

encaminado a darles un trato igual dentro de esquemas bien definidos que 

permitieron lo atención y seguimiento a planes y proyectos, por lo mismo 

creo en 1935 el Departemento de Rsuntos Indigenas, que funcionaba de 

manera autónoma. Construyo escuelas e internados indigenas enfocados o Lo 

integración como nacionales de aquellos que siempre hablan quedado 

marginados. Su filosofia indigenista se muestra en el congreso Indigenista 

Interamericano de 1940 cuando expone que todo r6gimen que aspire a la 

verdadera democracia, debe considerer la utilizaciOn de las virtudes de 

Las razes indigenas y la elimineciOn de Los vicios o lacras impuestas por 

Los sistemas opresores, como un factor esencial para la realización del 

progreso colectivo. 

La educación ~ocialista no Llegó el indigena pero si al campesino 

indigena, se le invito a proletarizarse, a compartir el desarrollo 

nacional aprendiendo o traves de la escueta rural al leer y a escribir, a 
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ser útil en su Patria sin tener que leer ni donde escribir. Quizá lo que 

se pretendia era sacarlo de la explotación en que sume la ignorancia, para 

que tuviera elementos que le auxiliaran a encontrar alternativas hacia el 

progreso material, 

Cárdenas interpretó la verdad de La situación real del indio, 30 aMos 

habian pasado ya de la última revolución, y muchos de la época no se 

acordaban o no querian acordarse de Los que la hicieron y cuales habian 

sido sus causas. Ya no se podia tratar al 1nd1gena como perezoso, 

indigente o borracho, porque va se sabia quien era el responsable del 

atraso cultural de eso grupos o étnias. Se tenian que encontrar primero 

y despues utilizar para el bien común todas sus virtudes, eliminando todo 

aquello que por anos se consti tyeron en medios que permitieron tenerlo en 

la obscuridad y en el servilismo, manejado por quienes Les convenio 

mantenerlo en La explotación, El indio era igual que cualquiera en su 

condición de explotado, su emancipación no podia darse socandolo de su 

medio natural ni propon16ndole una cspectativa de vida diferente que Lo 

alejara de sus tradiciones, costumbres o valores, sino que tenian que 

conducir su 1ncorporac10n tomando en cuenta su propia existencia como 

parte de un grupo que pertenece a un Luger determinado, 

2.3 Ref'oratia del 16 de Diciembre de 19'6. 

Pera 1941 Las condiciones sociopoliticas del pa!s habian cambiado, 

frente a un socialismo que nunca Lo fue se encontraba de nuevo el 

desarroL Lo económico y Las clases sociales que exiglan un cambio en la 

estructura del gobierno. Se habia agotado ya la palabra de la acc10n 

renovedora, el discurso politice tiene que enfrentar nuevos retos en una 

época diferente en donde; el campesino tiene ye sus tierras pero el obrero 
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demande fuentes de trabajo; Le nueva burguesia reclama su participación en 

les estructuras del poder mientras que el intelectual no encuentra su 

ubicación en el sistema. El gobierno por tanto, trata de encontrar medios 

que Le permitan equilibrar Los diferentes factores productivos para que lo 

conduzcan a un nuevo desarrollo económico sostenido. surge una nueva etapa 

que llega hasta nuestros d1as en donde La educac!On ha creado la imagen 

del mexiceno moderno a través de un proceso de so at\os, perm!tiéndo 

durante este tiempo al ser nacional identificerse plenamente en un marco 

de evolución capitalista. 

Unidad NecionaL seré ahora el Lema del discurso, La acción en Las 

conciencias seré enfocada para alcanzar La P8Z social, mediante una 

democracia dirigida que permite La continuidad de La ideologia 

revolucionaria del grupo en el poder. Para establecer esta estrategia se 

tenia que dar un paso hacia La integración de Los diferentes sectores que 

influyen en la toma de desiciones que proyectan La vida nacional. Este 

primer paso fue dado por Avila Camacho, cuando su gobierno estableció un 

programa de acercamiento hacia Los conservadores y proclame La 

concentrac10n de todos Los sectores, para Logrer La identificación hacia 

un nuevo concepto de lo que debe ser La democracie y la justicia social, 

pare que esto se diera, por consecuencia, Lo primero que se debe modificar 

es todo aquello que se relaciona con Le educaciOn. Ye en 1941 el 31 de 

diciembre habie sido expedida La nueve Ley Org6nica de Educación, en donde 

Los conservadores se consideraban como triunfadores en la Lucha contra la 

educeciOn, esto dió mergen para que poco a poco fueran tomendo fuerze y 

ocupando espacios que antes les hab1a negado los preceptos 

constitucionales. 
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Durante el régimen de Avila Camecho, se empezó a olvidar La escuela 

rural -- sus principios y sus fines --, este se consideraba como acabada 

dentro del sistema, La educación deber1a ser única en Los centros urbanos 

y rurales. Se pretendie formular un programa urbano avanzado en La 

escuela rural con el fin de unir al pueblo con La ciudad. Se dijo 

entonces que todos Los alumnos cualquiera que fuese La escuela a La que 

asistieran, contaba con La misma instrucción fundamental y podia vivir en 

cualquier parte con la misma facilidad. Este sistema fue criticado en 

virtud de que en forma absoluta no son Los mismos intereses Los que se 

daban en el campo y La ciudad. AdemAs a Los niMos de Le comunidades 

rurales se les debia preparar con salidas terminales, que Los encaminaran 

a hacer 1ltiles cuando no estuvieran en posibilidades de continuar sus 

estudios, sea por La escacez de recursos econOmicos o bien por no tener 

una escuela cercana donde realizarlos. 

Es apertir de esta gestión presidencial de gobiern':> nacional, cuando 

se inicia el gran impulso que se Le da a Les campanas de alfabetización y 

Los progratnBs de construcciOn de escueles con el fin de ir ordenando el 

sistema educativo. EL programa de alfabetizeciOn que surgió con la Ley de 

EIMtrgencio de 21 de agosto de 1944 1 hizo que se creare posteriormente una 

dependencia de la misma Secretaria de EducaciOn Pública J encargada de dar 

alfabetizeciOn y educac10n extreescoLar que de alguna forma beneficio a 

mlcleos indigenas marginados. EL primer periodo de la Compania Nacional 

de Alfabetización comprendió del 21 de agosto de 1944 el JO de noviembre 

de 1946 y Los datos ested1sticos de 1944 nos muestran: < 11 > 

PoblociOn total. .......................... 21'674 1 111 

Analfabetos •••.........••••..••.•......... 10'369,191 
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De acuerdo con el Articulo 4o. de la mencionada Ley de Emergencia se 

disponia que Los encargados de Llevar a cabo la Campana serian: .. El 

Presidente de la República, Los Gobernadores de los Estados y Territorios 

Federales y el Jefe del Departamento de Distrito federal." 

EL problema de la alfabetizaciOn presento dos aspectos; los que 

hablaban espanol y los que hablaban idiomas nativos. R los primeros se 

Les ensenaba a leer a escribir a Los segundos habia que ensenarles 

primero el espanot y despúes alfabetizarlos. Para la alfabetizac10n de 

los indigenas monolingUes, se hizo indispensable la preparaciOn de 

personal y de cartilles bilingües estableciendose los proyectos de 

trabajo: Otomi para el Valle del Mezquital, Hgo. ¡ Tarasco para Hichoac6~, 

Haya para La peninsula de Yucat6n, Nahuatl para Horelos y para La Sierra 

de Puebla. 

De acuerdo a los datos estadisticos rendidos en esa primera etapa 

19t.4 - 1946, fueron alfabetizados 828,089 personas mediante el trabaja 

realizada por 48 ,581 centros colectivos de alfabetizaciOn. 

RCm cuando se habla que ya a fines de los anos cincuentas el sistema 

educativo mexicano entra en crisi5, a mediados de e5e dtcada ya se htbie 

alfabetizado a 3•4.r.1,773 en un total de 173,005 centros de •Lfabet1z•c10n. 

Solo la campana de alfabet1zac10n salvo al régimen de Rvile Camacha 1 

ya que el enfoque que se le d6 a La educación rural la mantiene en une 

posiciOn desventajosa ente el desarrollo nacional. tas metas de la escuele 

rural no se alcanzan, las grupos desprotegidos o indianizadas no reciben 

lo5 beneficios de le Unidad Nacional. 

Le Ley Orgbnica de EducaciOn de 191i1 habia tratado de conciliar 

intereses, de aqui que al establecerse un nuevo tipa de desarrollo, éste 

deberla ester basado en un nuevo tipo de educaciOn encaminada hacia La 
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creacion de una conciencia revolucionaria, que permitiera en forme 

definitiva la unidad de Los grupos que aún estaban en pugna. Se requeria 

un sisma educativo individualista, unipersonal que formulara planes y 

proyectos a Largo plazo, por Lo tanto, deberla estar unificado permitiendo 

la coordineciOn administrativa.· El perfil de Lo que se esperaba del 

educando deberia aislarlo de todo sentimiento socialista, la libertad de 

La ensenanza formaria un carllcter con espiritu democrático y de justicia, 

con amor a la Patria y a sus instituciones, 

Después de doce anos de vigencia declarada, porque de hecho no pudo 

implanterse a nivel nacional en todos sus niveles, se reformó el 

Articulo Tercero Constitucional, quedando redactado de La siguiente forme: 

C 12 ) "Articulo Tercero" La educaciOn que imparta el Estado -federac!On, 

estados, municipios- tenderé a desarrollar armOnicemcnte Las facultades 

del ser humano y fomentaré en él e La vez, el amor a La Patria y La 

conciencia de La solidaridad internacional, en La independench1 y en La 

justicia: 

I.- Garantizada por el Articulo 24 La Libertad de creencias, el 

criterio que orientaré a dicha educaciOn se mantendré por completo ejeno a 

cualquiera doctrina religiosa y, basado los resultados del progreso 

cient1fico, lucharé centro La ignorancia y sus erectos, las servidumbres, 

los fanatismos y Los prejuicios. Ademés: 

a).- Será democrético, considerado e La democracia no solamente como 

una estructura juridica y un régimen politico, sino como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento econOmico 1 social y cultural del 

pueblo. 

b> .- Seré nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismo -

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de 
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nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia poli tic.a, al 

aseguramiento de nuestra independencia económica 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

a la continuidad y 

c>.- Contribuiré a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer al educando, junto con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, La 

convicción del interés general de La sociedad, cuanto por el cuidado que 

ponga en sustentar Los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos los hombres, evitando privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos o de individuos; 

II.- Los particulares podr6n impartir educaciOn en todos sus tipos y 

grados. Pero por Lo que concierne a la educaciOn primaria, secundaria y 

normal <y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a 

campesinos> deber6n obtener previamente, en cada caso, La autorizaciOn 

exprese del poder público. Dicha autorización podr6 ser negada o revocada, 

sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

III.- LOS planteles particulares dedicados la educaciOn en los 

tipos y grados que especifica la fracciOn anterior, deber-o ajustarse, sin 

excepciOn, a lo dispuesto en Los p6rrafos inicial, I y II del presente 

articulo y, deber6n cumplir Los planes y los programas oficiales; 

IV.- Las corporaciones religiosa, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen 

actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con La 

propaganda de cualquir credo religioso, no 1ntervendr6n en forma alguna en 

planteles en que se imparta educac10n primaria, secundaria y normal y la 

destinada a obreros y campesinos¡ 
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Y.- EL Estado podrá retirar discresionalmente, en cualquier tiempo, 

el reconocimiento de validez oficial a Los estudios hechos en planteles 

particulares; 

YI.- Lo educación primaria será obligatoria. 

YII,- Toda educación que el Estado imparta ser6 gratuita, y 

VIII.- EL Congreso de La unión, con el fin de unificar y coordinar La 

educecitm en toda La Repllblica, expedirll las leyes necesarias, dest !nadas 

• distribuir La función social educativa entre La federación, Los estados 

y Los municipios, a fijar Las aprobaciones económicas correspondientes a 

ese servicio pl.'.lblico y a senalar las sanciones aplicables Los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposi.ciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que Las infrinjan." 

La reforma al Rrticulo Tercero implicó un nuevo tipo de personalidad 

en el educando que se queria formar para el futuro, proyectando hecia Las 

nuevas generociones la continuidad histórico de La Nación. La gratuidad 

iba encaminada a obtener la igualdad de oportunidades para todo mexicano, 

ofreciendo la instrucción general suprimiendo con esto las diferencias 

. econOla1cas y sociales. Se dió como una cosa acabada la educación indigena 

y l• rural, todo mexicano debia tener el mismo tr•to preferencial, 

.vitando los privilegios de raza5 o de grupo5. 

Sin embargo, y no obstante la filosofia pragmática que encerraba el 

nuevo proyecto de discurso politico. Para la formaciOn de La conciencia 

nacional se s1gu10 apoyando a la educación rural, en La formación de 

maestro5 con la creaciOn de cursos a distancia. La pedagogia mexicana 

aporto nuevas t6cnicas de aprendizaje acordes con la época. Se hizo una 

educación tendiente a la formación armónica del educando para integrarlo 

como un todo a la sociedad. Surge asi un nuevo sistema que consiste en 
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aprender haciendo, utilizando La reflexión, La observación, el 

razonamiento y La préctica; el conocimiento cientifico se mezcla con La 

pr6xis para formar al sujeto que requiere una sociedad en expansiOn y en 

pleno desarrollo económico. 

P•r• 1947 La educaciOn indigena estaba acabada, Los mlcleos a grupos 

6tnicos que todavia persistian en seguir como indios no debian tener un 

trato especial, asi para 19ft 1 el Departamento RutOnomo de Asuntos 

Indigen•s se convierte en una dependencia m6s de La Secretaria de 

EducaciOn PClblica, que se encargar6 de formular programas da desarrollo 

pera Le educación indigena. Posteriormente La fundaciOn del Instituto 

Nacional Indigenista diO forma a La estructura encaminada a la proyección 

del indio. 

3.- J:ntegrec16n del Ind1gena a l• EducaciOn. 

Es completamente evidente que las relaciones generalr.nte 

prevalecientes en Las regiones en que habitan los indigenas, distan mucho 

de ser les que caracterizan comumaente a La NYOr parte de la sociedad 

nacional. No obstante tales diferencies constituyen una de las tantas 

formas de articulación e integración de Loa grupos soc1•les, que no solo 

coexisten con formes atrasadas, sino que por su propia dinUica par• La 

acumulec10n y reproducciOn del capital Los mantiene y los privilegie. 

E5ta situaciOn no es un fenomeno extraordinario ni de an6Lisi1 reciente ya 

que se encuentra en el. centro mismo del proceso evolutivo del desarrolla 

sociel, principalmente en aquellas regiones en donde existen o han 

existido pobleciane~ 1nd1genas numerosas y con uno cultura avanzada, 

caracteristicas acordes con una potencial explotación de mano de obra 
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acampanada de una orgenizaciOn més o menos desarrollada en La organizaciOn 

del trabajo. 

Al concluir el proceso armado revolucionario, no solamente no existie 

una estructure que permitierll iniciar un planteamiento hacia el desarrollo 

nacional, sino que se desconocia con que era Lo que se contaba. Los grupos 

politices que detentaban el poder estaban incluidos en un sistema que 

pretendía terminar con la explotaciOn del dominante, pero al mismo tiempo 

requerian de él pera consolidar su presencia. 

Este clase dominante de La que na se podia prescindir, encontraba asi 

misma su expresiOn y sostén en el Estado, no importado que sus formas de 

tntegraciOn fueran poco desarrol Ladas, ya que su organtzac!On y 

operatividad solo podrian darse a través de La Legitimación que Les 

prestaba su vinculuciOn con el poder central, del cual también deberian de 

formar parte y al que servian al servirse asi mismo. De aqut nacen Las 

diversas formas en que se combinaron los factores que intervinieron para 

integrar a Los grupos y clases sociales, que al irse estructurando en un 

nuevo concepto global, se dan en el marco de un sistema de relaciones 

desiguales de todo orden, dando como consecuencia que la población 

indigena quedará econOmtca, politice, social y culturalmente marginada del 

sistema, pero no desintegrada de él, por el contrario, su situación 

expresa una de tantas formas de integración / promovidas por un sistema 

politice incipiente, subdesarrollado, que incluso provoca diferentes 

niveles alln dentro de la misma sociedad indígena. As1 por esta causa 

establecer Las caractertsticas tipicas del fenOmeno integracianista, varia 

de grupo a grupo, de étnia a étnia, el México posrevolucionario se 

enfrento a un reto social en donde acul turar al indigena no serta una 

tarea fécil, si tomamos en cuenta que solo se contaba con La idea, pero no 
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con los medios y menos eón con una pleneac16n sistemética que permitiera 

evaluar los avances de cualquier proyecto. 

Asi que con m6s buena voluntad que con recursos le 6poce 

pos revolucionaria inicie su atención sobre el indigenismo. 

El Articulo Tercero constitucional de 1917, fue el despegue que 

fundamento la acción nacional, que permitió crear una conciencia 

igualitaria hacia el desarrollo de las diversas clases sociales que 

integraban la sociedad global. El Estado era el obligedo a impertir la 

educación, misma que deberte ser gratuita y laica, con el fin de hacerla 

llegar a todos. Rl incorporar a les étnias que como un mosaico cultural 

poblaban y se distribuian en todo el Territorio Nacional, una de las 

medidas que no por desacertada reflejo la importancia y la inquietud por 

educar a las clases desprotegidas, fue la municipalización de La 

ensenanza, con la cual se pretendia que en forma directa se 

responzabilizere a las autoridades m6s cercanas al problema educativo, en 

La búsqueda de alternativas que le dieran solución. Sin embargo la 

situación politice del Estado impidio que las buenas intenciones de este 

proyecto tuvieran resultados positivos. 

La incorporación del indigene se inició y gran impulso vendria a 

darle Manuel Gemio a quien se le considere como el "Padre de le 

Rntropologia en México"; el establece Le vinculación escuela - comunidad, 

que fue uno de \.os m6s grandes hallazgos de Los inicios del sistema 

educativo mexiceno, y sirvió posteriormente para alcanzar la integración 

de los distintos sectores sociales en el proyecto de Nación que ahora 

surgia de l.a Revolución Mexicana. 

En esta etapa constitucionalista,en donde a través del Derecho se Le 

deba forma al orden que debia regir une Nación en proceso de 
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transformación, la educaciOn era uno de Los componentes del discurso 

politico, porque solo a través de ella se Le podia dar sentido al espritu 

nacionalista y direcciOn a La rectoria del Estado. EL indigene tenia por 

lo tanto que involucrarse como uno m6s, ahora ya era miembro de La 

comunidad general as! que no tenia razón la existencia del contraste entre 

el pensamiento ind1gena, el campesino y el urbano. La educación seria La 

fuente de donde brotara el pensamiento nacional unificado. Hacia Lo que 

se pretendia Llegar era a La integración plena del indio en la vida 

productiva del pa1s, proletarizandolo a fin de que contribuyera al 

desarrollo. Junto a la tarea de hacer una educación nacionlllista, se d16 

La de crear una 1deolog1a en relación con el indio productivo, una 

época en _donde por lo que toca a la instrucción póblica, es decir, a La 

ensenanza de la Lectura, La escritura y Las nociones superficil!1les que 

correspondian a los primeros grados de la ensenanza rural, se consideraba 

corno una verdadera utopie, inclusive esfuerzo inu~il. Y es que en 

ver~ad no • tenia caso hacer que el indigena aprendiera en forma 

rudimentaria el alfabeto si en su vida pr6ct1ce no tenia donde aplicar sus 

conoc1m1entos. EL pensamiento educativo asi planteado era totalmente 

ebsur-do, nunca ex1st10 un seguimiento de los planteamientos que reflejaran 

los objetivos que se perseguian, solo se prentendiO colocar en un plano de 

igualdad a Las comunidades 1nd1genas en relaciOn con la sociedad total. 

Asi La integración en forma primaria surge como protección mediante 

la aculturec10n y edemc\s se d6 como resultado de los gritos del pueblo que 

claman justicia. El Estado mediante este procedimiento hizo llegar 

nuevos elementos culturales y materiales que sustituyeron a aquellos que 

considerandolos negativos impedian el desarrollo del pensamiento 

nacionalista, y es a le escuela a quien le toca desempenar esta función. 
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Se crearon a partir de este momento Linees o pol1ticas dirigidas a los 

grupos marginados, el Estado dicto Que es Lo bueno y que es lo negativo, 

que es lo que hay que cambiar y que es Lo que debe permanecer en la 

ideo logia indigenista. AL sistema revolucionario no le interesaba la 

f'ormaciOn de profesionistas, sino incrementar la capacidad al trabajo, 

mediante el desarrollo de aptitudes que. permitieran mejorar les 

condiciones de vida de aquellos que e:dgian su incorporación al sistema. 

La escuela asi entendida tendria, la función de agente de cambio integral 

y le correspondie implantar los valores nuevos del sentimiento de la 

'"Patria .. desarraigando Los valores negativos tradicionales. La escuela 

fue el mecanismo capaz de alterar Las estructuras fundamentales de la 

comunidad campesina o indigena, transformando el camino de La expansión de 

una sociedad que en su toma de decisiones, habla elegido mantenerse dentro 

de su propio esquema, hacia el industrialismo, presentando una im6gen 

1gual1 ta ria ya no con Europa sino con sus vecinos del norte de Los que 

ahora tomarla su ejemplo de desarrollo, por Lo tanto La integración del 

indio debla darse en esos t6rm1nos, el indigenismo se inicia asi, como 

forma oficial gobernativa, relizando tareas de tipo educativo para 

encontrar La redención mediante La incorporación. Castellanizar, 

alfabetizar, tecnogilizar, fueron Los medios con los cuales se elcanzarian 

Los objetos propuestos de La incorporación educativa del indio. 

Los primeros anos de La Yida posrevolucionaria fueron inciertos 1 no 

existia una definición de Lo que era el indio. Los censos tomaban como 

indigena al que por su origen era campesino y hablaba un Lenguaje que no 

era el espanot, se continuo con el estudio del indio en monografias de 

grupos reducidos, obteniendo un escaso y apresurado conocimientos de La 

realidad mexicana y se opto por Lo f6c1L y convencional. Se seguió 
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llamando indio al que no compartiera del proceso que La estructure social 

habia creado como forma de existencia y donde lo indigena aparecia; 

como, pulverización de ideas, costumbres, tradiciones, organizaciones 

sociales, que se conjugaban en un lodo y que se manifestaban en 10 

millones de gentes que no sabia leer ni escribir. La educación entonces 

se tomó para incorporar al indio al ideal revolucionario, haciendolo libre 

después de haberlo mantenido en la opresión durante tantos anos, hasta él 

deberian Llegar Los beneficios de un nuevo sistema de gobierno. Aún cuando 

este procedimiento significó un gran avance en el principio- de lo que se 

pretendia reestructurar como Nación, el hecho es que nunca se pudo 

discriminar lo indio de lo mestizo o lo campesino, destruyendo Lo poco que 

quedaba de Lo indigena. 

3.1 Misioneros Culturales. 

En 1921 vasconcelos logra que el Congreso apruebe s~ proyecto para la 

creación de La Secretaria de EducaciOn Pública, a partir de ese momento 

dar6n en forma organizado Los plenes y progremas hacia le orientación 

educet.1va en el pais. Este proyecto se realiza tomando le5 aportaciones 

educativas que 5e dieron antes de La revolución y aún aquel Las que se 

presentaron en el transcurso de La mismo. Se pretendia establecer un 

sistema educativo que como un todo integral alcanzara en el Territorio 

Nacional, La unificociOn del pensamiento y Le acc10n hacia el nuevo tipo 

de mexicano que se esperaba. La incorporación del indigena constituia un 

elemento muy importante para Lograr Las metas propuestas. 

El dictamen de aprobación que establecia La reinstalaci.On de una 

dependencia gobernativa encargada de la educación, encontró una fuente 

oposición en el congreso y solo se diO después de acaloradas discusiones, 
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en los que se tomaron en cuento los argumentos que avaloran el proyecto, 

asi como Los de La opinión pública y la de los gobernodores de Los 

Estados. De esta manera se ganó una batalla en donde Los funcionarios 

Locales, que se oponien a la intromisión federal conservaron el derecho de 

mantener un sistema seporado para cada entidad / Lo que m6s tarde Les 

permitiO actuar independientemente del programe federal, y negarse • 

opoyar el esfuerzo nacional con los fondos requeridos para establecer 

escuelas rurales Locales. 

Sin recursos, pero con una gran determinaciOn a partir de 1921 se d6 

el primer paso para La incorporaciOn del indio. Primero fueron Las 

t1isiones Culturales que inducian al cambio mediante un proceso educativo 

que abarcaba a toda La comunidad. 

"Los hombres libres ... debemos juntarnos para trabajar y preparar. 

Seamos Los iniciadores de une cruzada de educación p(.iblica, los 

inspiradores de un entusiasmo cultural semejante al fervor que ayer ponia 

nuestra raza en las empresas de religión y la conquista •.• " 

"EL fin capital de le educación es formar hombres capaces de bastarse 

a si mismos y de emplear su energia sobrante en el bien de los demAs ••• Va 

a ser necesario mover el esp1ritu público a ~mimarlo de un ardor 

evang6lico, semejante al que elevara a Los misioneros por todas La5 

regiones del mundo a propagar la f~.· < 13 ) 

El espir1tu religiosamente ascendrado de Vasconcelos, lo impulso para 

llevar a La pr6ct1ce lo que considerabe como ideal, llamO misioneros a los 

maestros como evocac10n de aquellos que utilizaron La conquista como 

salvaciOn del alma, . porque solo quien tuviera esa vocación podria llegar 

hasta Los més apartados lugares, en donde vivian Los que siempre 

rechazados por la sociedad habla encon.trado refugio para conservar sus 
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idees, costumbres y tradiciones. Ahora se pretendia incorporar a la 

sociedad al indigena, mediante métodos que pugnaban por una acciOn 

multilateral que consideraba a todos Los aspectos de la cultura de La 

comunidad. Se puso especial interés en el factor económico para Lograr el 

desarrollo armónico y la integración de Los grupos, Que en estado de 

subsistencia permanecian aislados de la comunidad en general. Asi se 

empezaron • mandar grupos de maestros.; uno de artesanias, que ense"aba 

adem6s .de laborar la tierra, a e)C.pLorar Los recursos naturales con los que 

contaba el medio, elaborando productos que pudieran comercializarse; otro 

maestro que siendo artista trataba de inspirar en La población el gusto en 

la belleza; otro que encargado de motivar las relaciones interhumanas, 

introducia en el grupo técnicas de organización social para La formación 

de nuevas estructuras entre los grupos y finalmente, otro maestro que era 

el encargado de impartir el conocimiento de las primeras Letras y Las 

snatem6ticas. 

La concepción del trabajo educativo y de una acciOn del mismo tipo 

sobre la comunidad, con la definición precisa de lo que deberia entenderse 

como educ•ciOn 1 dirigida al ind1gena, sin esperar en respetar conceptos 

sino bas6ndose esencialmente en la satlsfacciOn de une necesidad 

i19Periosa, marco un paso adelante y un avance considerable en el 

tratamiento efectivo del problema. Por primera vez se habia tomado en 

cuenta la existencia de Lo urbano como factor capaz de realizar 

rnodi ficaciones trascendentes en La cut tura de La comunidad india, actuando 

no con le funciOn de interposición de elementos nuevos a una cultura 

pasivamente receptora, sino de una interacción Que permitiera realizar en 

forma efectiva el proceso de acul turaciOn. 
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Los maestros misioneros pertenec1an al Departamento de Educación y 

Cultura Indigena, institución que surge al amparo de la secretaria de 

Educación Pública. su función se realizo en todas Las zonas del pais, su 

relación directa con la comunidad permitió iniciar el proce&o de 

integración, preparando entre los mismos alumnos a personas que 

continuaron con la labor que ellos hab1an iniciado. El procedimiento que 

se seguia consistia en todo un proceso de acercamiento con el grupo que se 

pretendia integrar, y ya conseguido este, se procedia a fundar la escuela 

para impartir las diversos conocimientos ya anotados anteriormente, 

buscando entre los mismos alumnos los m6s destacados, pare prepararlos y 

designar uno entre ellos para nombrarlo maestro de le comunidad. 

Logrando esto procedian a formar otro centro en otro lugar siguiendo el 

mismo procedimiento y asi sucesivamente, preocup6ndose por supervisar de 

vez en vez los diversos centros que ya se habla establecido. 

3.2 casas del Pueblo. 

En 1923 con la experiencia de les misiones que no desaparecen, se 

establecen "Las Casas del Pueblo" que tenian como finalidad el 

mejoramiento de las comunidades indigenas - campesinas. Surgen de le 

escuela creada por les misiones en donde el objeto que se logre •lc•nz•r 1 

es et de mantener unida a La comunidad en torno a un centro cQfMln en donde 

mediante le pr6ctica de ta democracia se discuten y tratan sus problemas 

elaborando planes pere resolverlos. R este sistema se le imprimiO una 

acción socializante, el maestro se convirtió en lider motivando a tos 

miembros de la comunidad para que sintieran como algo propio lo realizado, 

y los preparaba pero luchar en ta vida buscando siempre una interrelaciOn 

entre los intereses del grupo con la sociedad global, este es el principio 
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de la educación indigena posrevolucionaria. De 1917 1921, carranza 

pretende resolver esta demanda de una forma directa por medio del 

Municipio; de 1921 a 1924. Obregón apoya las ideas de Vasconcelos y logra 

impulsar Los proyectos de educación nacionalista, que permite 

establecer los principios hacia la orientación de lo que deberia ser la 

educación como forma de integración de la sociedad global. "Para 1924 ya 

se tendian a 65,000 niMos en 1039 planteles con 1146 maestros y monitores 

y 48 maestros misioneros'" C 14). 

En diciembre de 1924, Celles se hace cargo de la Presidencia de La 

RepCiblica y expresa en su discurso de toma de posesión, la nueva idea 

hacia la solución de La problemAtica educativa general, y en particular 

para Las masas indigenas y campesinas Que deberán incorporarse en forma 

plena a la vide civilizada. Sin dejar de reconocer Las condiciones en que 

YiYian los campesinos, los obreros y los indígenas, establece en ese mismo 

acto que para lograr su incorporac!On se tenia que Luchar contra el 

analfabetismo, encaminado el proceso educativo del indio a través de un 

desarrollo armónico del espíritu de lo población campesino del pais. 

Con Calles surge La escuela rural mexicana, la época roméntica de la 

desindianización termina, ahora la Caso del Pueblo se convertiré en une 

escuela formal y por medio de ella se buscaré incorporar al indigene y al 

campesino a la civilizaciOn. El Departemento Autónomo de Educación 

Indigeno, se incorpora a la dependencia que trata los asuntos de Las 

escuelas rurales porque ya hay Que tratar al indio en forma especial, 

pues es tan mexicano como cualquier otro. con es to se d6 una mayor 

organ1zac10n, pero se refleja una frialdad en Las acciones. La euforia 

de La época Vasconcelista ha desaparecido y mediante La rigidez en el 

procedimiento, se elabora un programa educativo que tiende a Lo que se 
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llamo· "L.a Escuela de L.:t Acción", e.!1 d.~nde Las actividades sociales y 

agr1colas, --cuidado y cria de animales, ofic.ios rurales, cultural f1sica, 

ensenanza de la lecto escritura--, eran aspectos que comprend1an este 

nuevo tipo de educación, que en forma gener.al deb1a impartirse y si bien 

era dirigida en forma directa al -ali.Jmno, se recomendaba al maestro que 

algunas de estas actividades se hicieran extensivas a todo el venc;.~ndario. 

Las Casas del Pueblo desaparecieron y en su Lugar sorgen Las Escuelas 

Rurales Indigenas. 

La cuestiOn educativa no fue tan sencilla para los creadores del 

programa nacional, que sin pretenderlo aislaban de nuevo al indio del 

contexto general, porque al no saber distinguir entre el pensamiento 

urbano por més lleno de bondades que pareciera con el indigena, pocos o 

ningún resultado positivo habrian de llegarle. Asi la escuela rural 

mexicana se enfrento específicamente a dos interrogantes, ¿cu~l es La 

nacionalidad mexicana? y ¿cuél es el lugar del indio en la sociedad?. 

J.l La casa del Estudiante Indtgena. 

Ante el desconocimiento total de Lo indigena y como forma de 

justificar la atenciOn que se Le prestaba, como una medida pol1t1ca en 

1926 se inaugura una InstituciOn dedicada a reivindicarlo. Fué una acción 

desarrollada con planeacion deficiente,que se basaba en La idea de que 

el indio cosa aparte y que mejor que el indio eduque a otro indio, 

civilizandolo, para que pudiera trasmitir a su grupo Los valores que la 

sociedad Le propocionaba y de esta forma Lograr su incorporacion al núcleo 

general. Esta Institución ubicada la ca pi tal de La República albergó 

ind1genas de distintas regiones del pais, se Le denominó ··casa del 

Estudiante Ind1gena·· se pretendia que a través de una preparación 
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adecuada, en pocos anos quién aprobare Los cursos saldria convertido en 

l~der y consejero de sus hermanos de reza. Anulando La distancia 

evolutiva que separaba los indios de la vida civilizada moderna, 

incorporando los integramente a la comunidad mexicena ... ( 15 > 

Este institución educativa tuvo car.ttc ter vocacional en donde 

varias especi,alidades ofrecian areas de trabajo diferente., escogiendo 

entre ellas solo una para especializarse. Es de llamar la atenciOn que la 

que mayor aceptación tuvo fue la educaciOn normal para preparar maestros 

regionales indigenas. En este proyecto Calles brindo un gran apoyo 

económico, sin embargo se demostrO que no era La forma de educar al 

indigena para ser útil a su comunidad aunque si par8 integrarlo al proceso 

educativo del ¡pais, ya que el joven estudiante indigena incorporado a un 

sistema de vida diferente se negó a regresar con su grupo y exigiO ser 

parte del nuevo grupo al que ahora pertenecia. Este proyecto tomado 

después de su frecaso como experimento, demostró que el indlgena en 

igualdad de condiciones tiene el mismo desarrol Lo y capacidad de 

aprendizaje. 

Al no dar el resultado que se esperaba fue cerrad8 la Casa del 

Estudiante Indigena, y los fondos destinados a esta sirvieron para fundar 

once centros localizados en regiones indigenas densamente pobladas. 

3.t. La Escuela Rural y los Misiones Culturales. 

La escuela en el régimen de Calles tuvo un caracter corporativo y 

aún cuando La estancia de Manuel Gamio al frente de la Subsecretaria de 

Educación fue breve, sus ideas en relación con la incorporación del indio 

si bien no fueron realizadas en su conceptualización general, el esp1ritu 

de ellas se reflej6 en La escuela rural, ya que La escuela de la acción 
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debie ser integral sobretodo en aquellos lugares en donde se requerie de 

mayor asistencia social. 

Con Calles resurgen las Misiones Cultura les, cuya función iba 

encaminada a tratar de resolver el problema de la rehabilitación económica 

y la organización social de La población campesina, coordinando a las 

Secretarias de Agricultura y Fomento, Industria y Comercio, Educación y al 

Departamento de Salubridad, desarrollando acciones para el mejoramiento de 

Las comunidades. Estas misiones estuvieron integradas en un principio por 

un ingeniero agrónomo, un médi~o higienista, una trabajadora social, una 

enfermera partera, una enfermera ayudante, maestro de industrias 

Locales, un carpintero, un albaniL y un mec6nico chofer. Su acción de 

mejoramiento iba dirigido a elevar la producción agricola, a organizar La 

explotación de los recursos, a organizar socialmente a La comunidad. Se 

pretendia dignificar moral, económica y socialmente a las comunidades. El 

pensamiento de Hoisés Sáenz como Secretario del ramo decia que La 

educación pUblica posrevolucionaria invirtió los sistemas, e impulso como 

preferente, como urgentisima, La cultura extensiva, respondiendo al clamor 

de las clases populares. Las escuelas rurales y las misiones cultura Les, 

fueron Los medios que el gobierno de Calles utilizó para realizar el 

programa de educación, sin embargo, pese los grandes esfuerzos 

realizados, Las l iml tac iones de la doctrina educativa por muy intensa y 

eficaz que fue La labor de la escuela, no pudo alterar La estructura 

b6sica de las comunidades y se volvió a la idea de una educación 

indigenista integral, que atacara en forma total a toda la cultura, aún 

cuando se perdieran los remanentes que quedaban de lo que fue el origen de 

La nacionalidad y del Estado. Se separó al indigena del mestizo, pero no 

se supo o no se entendiO el lugar que ocupaba el primero en el entorno 
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nacional y se Le: . .' .. dió un trato igual para incorporarlo al proceso 

productivo, asi mientras M~~icO.- no alcanzara la prosperidad lo Unico 

posible era un esfuerzo fragmentado·. 

3.5 Pol1t1ca Educativa Indigenista. 

De 1917 a ·1933 el proyecto de Nación joven que nace después de una 

dictadura y de su consecuente revolución, habia establecido esquemas de 

desarrollo que lo conducian a identificarse con su propia nacionalidad, 

pero el plan fue concebido mlls como una recuperacion que como radicales 

cambios sociales. Sus reformas de cambio aceptaban el capitalismo de la 

época que habia derrocado / modificandolo o reforzandolo con nuevos 

conceptos de Lo que pretendia ser como nueva NaciOn, aceptaban la 

evolución dentro de Lo que conceptuaban como revoluciOn, no querían La 

destrucción del sistema econOmico sino que pretendian dentro del mismo 

sistema, establecer nuevas medidas que permitieran llegar a una sociedad 

igualitaria en donde todos pudieran gozar de Las ventajas que como 

beneficio público, un ordenamiento juridico, politice y social Les pudiera 

proporcionar. Rceptaban Las diferencias de clase, con una formación 

individualista dentro de La sociedad que ellos mismos estaban creando. 

La inestabilidad, primero como forma política armada social 

después; La formación de grupos políticos burocratizcsdos; La econom1a como 

consecuencia de la continuidael del sistema; la formaciOn de una nueva 

burgues1a, detentador.:i del capital acumulado por les revoluciOn que eAigi.::t 

su participaciOn en ta polttica nacional y el clero que en forma 

subterránee y abierta deseaba a'flp·.iar- sus activiqades poL1ticas, fueron·et 

esquema general que dependia de un poder politic·o centr.al que siguió 
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conservando al indigena como lo exótico sin poder incorporarlo. Moisés 

56enz expresaria La liquidaciOn de carapan es sintomática de una dolencia 

mexicana: lo falta de perseverancia. Las experiencias de Séenz y de Gamio, 

sus estudios en relaciOn al indigena ahi se quedaron, no pudieron 

incorporar al indio al medio nacional. EL indio seguia siendo indio 

después de 17 anos de haber terminado La lucha armada y cuando ya todos 

trataban de olvidar a Zapata. Era el camino de la paz, La era del 

desarrollo y La estabilidad social, se conseguia La unidad del pueblo y de 

las fuerzas revolucionarias con las conservadoras al fundar el partido 

único, que vendria a fortalecer a La nacionalidad mediante La idea y La 

acción concertada. El Estado se convierte en el sector dominante, 

constituyéndose como la única fuerza capaz de movilizar todos Los recursos 

hacia el desarrollo. 

En 1934 se inicie el periodo presidencial de Lézaro C6rdenas, quien 

desde su campana aceptaba el socialismo como forma de gobierno y como 

medida para crear un nuevo tipo de conciencia individual. En el gobierno 

de Cárdenas se dé un viraje hacia La comprensión del indigena, se trata ya 

de no incorporarlo desindianizandolo, sino que se busca el desarrollo 

individual como grupo, proporcionandole los elementos con los cuales lrl 

posteriormente pueda integrarse al medio productivo. En este régimen entre 

1935 y 1940, el indio fue el eje de un intento de reforma en gran escala 

al que se di O gran publicidad. Huchos indigenistas destacados participaron 

en La tarea de reivindicar al indio como elemento básico de la 

nacionalidad mexicana. Para la realización del proyecto, se apoyaron en 

La idea de la educación integral, participando las diferentes Secretarias 

que sin involucrarse con La educaciOn deberian proporcionar 
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los medios para hacerla llegar hasta ,l_os lugares més alejados. Por eso: 

El Departamento Rgrar_io., •• ·;-; __ ;_,_R_epartiO tierras. 

Comunicaciones ..•• ; •. -.• ; .•• ;·, .•• construyó puentes y caminos. 

Irrigación .......•••. -....••.. o.Construyo presas y caneles para rios 

Rgricul tura .....••....•••••.... Suministro semillas y fert i Lizantes. 

Educación •.•.•...••.•.. -; •. -...• ~Proporciono escuelas y maestros. 

Salubridad .•. , •........•...•... Proporcionó docto res, centros médicos 

enfermeras. 

Se creó la Dirección de Asuntos tndigenas supervisando las 

actividades que se desarrollaban las zonas 1nd1genas. A partir de 

esta Dirección se le diO un gran impulso a los asuntos primordiales de la 

comunidad, especialmente a las técnicas para mejorar la producción 

agricola y a las industrias Regiones enteras se vieron 

beneficiadas al recibir los esfuerzos coordinados de tos sectores 

federales, particularmente la zona Yaqui y el Valle del Mezquital. Se 

establecieron cooperativas la Laguna, en Durango, con los Chamulas en 

Chiapas y en todos Los lugares donde el gobierno intef"venia pera impulsar 

su desarrollo. 

El Departamento de Asuntos Indigenas que se detentaba como Autónomo, 

para 1936 contaba ya 33 internados con cerca de 3, 000 alumnos, asi 

mismo a este departamento pertenecian las brigadas de mejoramiento 

indigena y las procuradurias de pueblos, que tenian como función la 

defensa de Los indigenes en las regiones interétnicas. 

Lézero Cérdenas creo el Instituto Nacional de Rntropologia 

Historie, de donde a futuro saldrian los investigadores que promoverian el 

conocimiento cientifico de Las actividades d~l indio y su tratamiento. 

Fundó la Escuela de Medicina Rural en donde se preparat"ian los médicos que 
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atenderian Las zonas indigenas y promovió finalmente en 1940 la 

celebraciOn deL Congreso Interamericano Indigenista. 

En este Congreso se exponen los problemas del indigena y se discuten 

Las alternativas que podrian beneficiar a los grupos étnicos. Surge de 

su seno un proyecto ünico para educar al indigena que se basa en los 

siguientes postulados: 

10.- Se debe tomar en cuenh1 la cultura y la personalidad del educado 

y darsele respeto a La dignidad, la sensibilidad y los intereses morales 

de Los indigenas, asi como sus h6b1tos positivos de orgenización y sus 

manifestaciones tipicas de cultura, 

20.- La formulación de programas dirigidos a Los indios deben basarse 

el dominio de La teoria de La educación y en el conocimiento profundo 

de su cultura, 

Jo, - Deben conservarse en forma integra Los va Lores, cos lumbres, 

tradiciones, que Los identifiquen como grupo o étnia, que Los hacen 

diferentes a Los demés y que ~an conservado por La tradicion oral a través 

del tiempo. 

Independientemente de que realiza un gobierno populista - socialista, 

si éste tuvo o no aciertos para el desarrollo económico del pais, si se 

alcanzaron los objetivos propuestos en el proyecto o se diera un viraje a 

La derecha, con la designación de su sucesor al gobierno de La Repüblica, 

le politice indigeni'ita de Cérdenas se inspiró en su ideario politice 

desde que era gobernador de su Estado en Michoac/Jn, en donde establece que 

la escuela debe ser una preparación para la vida, los conocimientos que de 

el La se obtengan no. solo deben contener conocimientos teóricos de las 

ciencias, la préctica es La resultante de una educación encaminada a La 

productividad en Los espacios propios del estudiante. Si la educación se 
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encamina al trabajo creador, este debe ser el motor de impulso hacia la 

creación de una conciencia nacional o individual en beneficio de La 

comunidad, haciendole llegar al indigena los beneficios sociales. El 

pueblo indigena dice, nos reta en forme constante a comprenderlo no con 

espiritu peternalista sino conciente de sus propias necesidades, dandonos 

ejemplo con su trabajo; su recidumbre, constante enfrentamiento al 

cambio social al que se vela atacado en forma intermitente pero constante¡ 

de que su pasividad solo era el reflejo de todo que habla esperado para 

Lograr su propia realización. Un indigena incomovible, impasible, 

observador y analitico, desconfiado, conciente de su origen y de sus 

necesidades, orgulloso, valiente, ese era el indigena que Cárdenas conocia 

y que luchaba por dignificar su personalidad. 

Ya para fines del gobierno de Cárdenas, le situación politica de 

México tendia a establecer mecanismos de acercamiento entre Los diferentes 

grupos que manejaban el poder politice y la económia nac.ional, influyendo 

en forma determinante en La toma de decisiones para dirigir el destino de 

la Nación. Hasta esa fecha La politica educativa se habla concentrado en 

los grandes núcleos de población urbana y rurales, por Lo que la educación 

indigena a pesar de los esfuerzos realizados, no se habla visto 

beneficiada con resultados realmente significativos, la integración del 

indigena por Lo tanto solo se hab1a Logrado en aquel los que por su 

ascedencia u origen, por hablar un dialecto o por vestir como indio asi se 

les consideraba, con aquel los que Los censos justificaban una 

estadistica educativa. El crecimiento urbano con gente desposeida producto 

de la inmigración del campo, establecia Los grandes contrastes de la gran 

ciudad. Cuando se establece el gobierno de Avila Camacho inicia una 

etapa en donde el nacionalismo como idea se transforma, pues no importe 
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m6s el elemento humano como forma de identificación, los valores cambian 

hacia un nacionalismo de desarrollo politico, econOmico y social dentro de 

un nuevo concepto de rector1a de Estado, que sentaba las bases de un 

gobierno no militarista pero profundamente politice que se mantendr1a en 

el poder para el futuro. 

En Lo politico se buscaba La unidad necional, interrelacionando al 

pueblo con sus clases sociales bien definidas y al o Los grupos que 

determinaban quien detentaba el poder. 

En Lo económico la distribución de la tierra por CArdenas, prometia 

para el futuro el incremento de La población económicamente activa y La 

productividad de la misma, que establecerian un mercado interno 

desarrollo. El Estado intervino ahora en La combinación de los factores 

del proceso productiva. 

En lo social La estratificación ya estaba definida en un marco de 

producción capitalista, en donde el indigene no tomaba parte, ya que no 

redituaba su participación económica ingresos significativos, debiendo 

ocupar su papel de elemento simbOlico una sociedad de La que habiendo 

sido el origen, ahora lo trataba como desvalido y lo protegia para 

justificar su procedencia. Asi para 1948 n,ace el Instituto Nacional 

Indigenista en el gobierno de Miguel AlemAn Valdés, organismo que se 

encargeir6 de La 1ntegrac10n del 1nd1gena, velando C:Qn un criterio 

paternalista por la educación, la acción integral y La justicia hacia los 

desposeidos en el mundo moderno que necesitab6 justificar su presencie, 

Arturo warman en relación a La manipulación que se hace del indio en el 

aparato politice mexicano expresa una singular descripción de su conducta. 

Pero los indios son tercos e inconcientes. Sigue siendo indios y 

est6n alli. Pese a las manipulaciones censales cada d1a son m6s aunque 
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representan un porcentaje menor y, por ello mismo, sean cada vez. més 

necesarios al conjunto de La Nacion en su ascenso al desarrollo. 

El Instituto Nacional Indigenista surgiO como una necesidad social. 

Con fecha 24 de septiembre de 1948 es presentada La iniciativa de Ley para 

su creaciOn, en Le exposicion de motivos se argumenta la necesidad de 

establecer un organismo que se encargue de estudiar en su integridad, los 

problemas de las comunidades indigenas para brindarles una mejor atenciOn, 

ya que Les caracteristicas propias que estas guardan como elementos 

culturales pueden ser utilizadas en favor de la cultura nlllcional, 

conservando la f1sonom1a que distingue al pueblo mexicano de otros 

pueblos. 

El 13 de octubre se da el dictamen sobre la iniciativa de Ley, se 

establece en él que la creacion del Instituto deberla ir més all6 de la 

investigaciOn, pues se deben realizar acciones de carécter pr.actico, 

aplicando el conocimiento cienti fico, promoviendo, coordinando y 

ejecutando en su caso, Las medidas que se aprueben o le sean encomendadas 

por el ejecuti\lo para el mejoramiento real de Los grupos indigenas, 

estableciendo; estudios y planes, programas y proyectos, dentro de su 

competencia. 

La ley que crea el Instituto Nacional Indigenista fue publicad.a en el 

Diario Oficial el r. de diciembre de 1sr.e y su primer director fue Alfonso 

caso Andrade. 

El Instituto Nacional Indigenista surge como una resoluciOn del 

Congreso de Pézcuaro de 1940, en donde el respeto a La forma de pensar y 

de actuar del indio, sus caracteristicas propias de organizaciOn y 

desarrol Lo, valores y tradiciones, son anal izadas, determinando que se 

deben implementar una serie de acciones para contribuir a su Liberación 
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económica y social, restituyendo La base material en que se sustentan sus 

culturas. 

Es a través del Instituto como organismo oficial, como se inicia una 

politica indigenista que permite encontrar las cauces para hacer més justa 

La relación entre la sociedad nacional y sus grupos étnicos / separados por 

vez última y defini Uva de la concepción que se tenia del indio 1 el 

mestizo y al campesino, por esta razón a partir de 1948 las ciencias 

sociales y la antropologia aportan los conocimientos cientificos que 

permiten el desarrollo pleno y libre de las étnias dentro de la sociedad 

global. 

Desde el momento de su creación, el Instituto, apoyado en las 

experiencias de casi medio siglo de experimentación para la integreciOn 

del indio, estableció como base de ·la politica educativa nacional para las 

regiones intraculturales, la utilización de métodos bilingües con maestros 

y promotores indigenas, que adiestran y capacitan a los miembros de los 

grupos étnicos. Pora llevar adelante la tarea bilingüe y cultural, Alfonso 

caso establece una nueva concepción en relación al tratamiento del 

indigena y incorporación al medio social, guiando el trabajo del 

Instituto a la educación y el desarrollo económico de los grupos, creando 

coordinaciones en toda la República, especialmente en el centro y en el 

sur del pais donde se concentran una mayor cantidad de &tnias, ademés se 

han establecido en regiones como la de los Chamulas, los Yaquis, Otomies, 

Tarahumaras entre otros, un patrimonio económico y territorial que 

garantiza su permanencia, se han rehabilitado las procudadurias de asuntos 

indigenas, se han ~reado escuelas, albergues, internados, brigadas de 

mejoramiento, todo esto con el lmico fin de cumplir con los propósitos 

hacia su integración. Asi a partir de 1948 cada régimen de gobierno ha 

Pégina - 123 



impuesto dentro del marco general su propio estilo para la integraciOn del 

indio, estableciendo mecanismos de apoyo dentro de una politica 

indigenista que nuevas formas de organización, pero la integración 

del indigena a las condiciones sociales de una sociedad global no se ha 

dado, él mismo ha abierto espacios en el sistema politico, participando 

forma directa como manifestación plena de lo que el indio es en La 

actualidad. 

CAPJ:TULO III 

La Educación Para Indigenas. 

1. - Concepto de Indigena. 

Establecer la idea de lo que el indio es en el campo educativo, nos 

Lleva a buscar fórmulas que nos senalen que entendemos primero como 

educación indigena y segundo que lo que entendemos como indigena para 

la educación. Estas ideas están en relación directa con el concepto de 

historia no concluida, que a partir de 1910 establece sistema de 

bOsqueda de la nacionalidad a través de la cultura y la democracia y por 

consiguiente, en pugna con el ascenso del explotador, que exigia al 

gobierno una institución que proporcionara brazos y fuerza de trabajo, 

hecho que requiere solo conocimiento elemental y un adiestramiento 

concreto. Se habló entonces de incorporar al indio, ya no, como el hermano 

en el éula del mestizo. No, e un mismo programa educativo, sino dos 

programas para dos mexicanos separados por el tiempo histórico, se 

establecia un lugar para los indios, como describió Ignacio M. Altamirano, 

en relación a la escuela de su nH\ez. "En las pequen as 6ulas de los 

pueblas; desvencijadas y rotas; con suelo razo e insalubres; en cuclillas; 
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con el sil.;,barto algunos; con el c.atec.1smo oe RtpeLaa Los m6~, uno 

barandilla, puesta atr~s separaba a Los ninos de razon de los ninos indios 

que no tenien razón ... Visto asi el indio de la época solo era objeto para 

el trabajo. Su analfabetismo no era sinónimo de no saber leer ni escribir 

el espef'lol, sino era el reflejo de la ignorancia en La manera para 

producir cultura occidental, no originada por su incapacidad para 

aprenderla y producirla, sino por Los obstáculos impuestos pera generarlo 

y adquirirla. 

cuatrocientos anos de dominación hicieron que en el México de 1910 

existieran dos naciones: Los ricos y Los desheredados, Los explotadores y 

los explotados, el indio pertenecia a Los segundos, dos terceras parte~ de 

la población confirmaban el hecho social. No sabien Leer, ni sabían 

escribir, al fin indios, salvajes, pelados, no ten ten acceso a la 

movilidad social del Estado Feudal que se terminaba, y que como 

consecuencia daba un nuevo tipo de idea de Estado Nacion. Aqu1 el indigena 

no jugaba un papel muy importante, sin embargo; de Las minas, del campo, 

de Las fábricas. surgiO su figura para apoderarse Lentamente de la 

identidad naciondl, y ocupar el Lugar que Le correspondia dentro de la 

estructura social nueva, como producto de la revolucion sociopolitica que 

concluyera en 1s11, con la creac!On de la norma fundamental que rige a la 

Nación y de la cuai. surgieron las leyes que lo reivindicaron haciendolo 

igual a Los dem~s. Pero estas conQuistas primeras por él alcanzadas no 

fueron una donación gratuita del poder constituido, no su rebeldiü ante 

la situc!On de explotación en la que habia vivido, fue la constante de su 

norma. Si bien sus movimientos carecieron de articulaciOn, a pesar de 

las acciones emprendidas para aniquilar su capacidad de resistencia, 



constantemente se sobrepuso ofreciendo su rebeldía naturai. como potencial 

revolucionario. 

El indio desarticulado por la fuerza del gobierno, solo era 

considerado como cosa en el oiscur>o politice porfirista, el pensamiento 

dictatorial, seguido del modelo e1Jropeo, intentó modernizar a La sociedad 

mexicana rechazando Los valores 1nd1genas, mirándolos con desprecio; La 

ideologia que justificaba el régimen los consideraba un obst6culo en La 

europeización y en el progreso de la Patria. consideraoos como borrachos, 

flojos, degenerados¡ fueron explotados. Eran usados solo como mano de obra 

servil. Hubo que exterminarlos, enclaustrar-Las Lugares apartados, 

despojarlos de sus medios de producción y someterlos. Se convirtieron en 

peones, jornaleros, obreros no calificados, acentuandose su enajenación y 

miseria. As! se suprimia al indio no como generador de riqueza-- ya que se 

exploto siempre su fuerza de trobajo-- sino como grupo étnico. 

Destruyeron su cultura y organización comunal, convirtiéndolo en un objeto 

según Los requerimientos del grupo en el poder. EL número en aumento de 

indios sin tierra no tuvo mtis alternativa, et. indio desamortizado, 

descomunado, debia hacer frente a sus problemas solo, sin más armas que su 

propia resistencia. As1 ante La defensa de sus derechos se convirtió en 

un lastre para el gobierno; habla que romper con el pasado, habia Que 

aspirar e La modernidad y el progreso, lo indio se ve1a como enemigo, como 

traición, como pereza, y más si pretendia defender sus tierras o no 

ponerles en venta. 

Nación. 

Era dos Méxicos en un mismo proyecto de Estado -
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1.1 La sociedad Indigenista Mexicana. 

Para el 28 de marzo de 1910 en carta dirigida al general Porfirio 

Diez, el Lic. Francisco Bernal oficializa el discurso mediante la 

propuesta que se hace al presidente de la ReplJblica para crear "la 

Sociedad Indigenista Mexicana" ... "que tenga por único y exclusivo objeto 

el estudio de nuestras razas indigenas y procurar su evolución". La 

respuesta de tan alto personaje inicia en la última época del porfiriato 

el discurso politice sobre indigenismo y dice: "Por eso todo cuanto en 

honor o beneficio de la raza indigena se haga, conmueve el sentimiento de 

gratitud y carino; y por eso también aplaudo su Loable idea ... " C 1 > 

Diversas personalidades de La época tuvieron también oportunidad de 

opinar sobre la creación de esta sociedad, brindandole conceptos de: 

"apoyo .. , "interesante", "patriótico proyecto", "altruista proyecto". 

A través de una gran campana La Sociedad Indigenista Mexicana logra 

La aceptación general y su radio de acción 

en el centro y en el sur de La República. 

establece fundamentalmente 

Dentro de Las 15 bases que sirvieron como objeto al fundar la 

sociedad, se destacan las siguientes: 

Jo.- El conocimiento y estudio de Las lenguas indias en el sentido 

puramente lingüistico, su comparación entre si y con las Lenguas 

del antiguo continente. 

so.- Procurar bajo todos los aspectos, La educación de la raza 

ind1gena, estudiar Los problemas de su capacidad o incapacidad 

para La civilización. 

60. - Excitar a todas las personas de raza indigena y. a los amigos de 

ella, para que promuevan todo lo que crean conveniente para el 
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desarrollo de nuestros pueblos o para .excitar el fenómeno ·de la 

evoluciOn social necesaria para la cultura del indio-. 

ao.- ..... Cuyo objeto exclusivo sea el -proporcionar la Lectura 

adecuada a Los individuos de la raza indigena. Dicha pUblicaciOn 

se repartirá profusamente entre tos pueblos indigenas para 

lograr que los indios se acos~umbren- a La Lectura; 

90 . ..:. Procurar por todos Los medios que e:dsten al alcance de La 

sociedad, extender entre la raza 1nd1gena, el uso del idioma 

castel la no; 

Al tratar de definir lo indigena y su relación con La educacion 

sobresalen los anteriores puntos; porque una sociedad que de 1910 a 1914 

Lucha por establecer bases concretas en la defensa del indigena, que 

pretende hacer ciencia mediante el conocimierito de Los diferentes 

elementos culturales que caracterizan a Los grupos étnicos, que mediante 

ta incorporación aspiran a encontrar al elemento nacional: 

1o. - Rún no puede separar l.3 influencia europea del conocimiento 

particular del grupo ino1gena y busca su comparación, tratando 

acaso de justificar su origen. 

2o.- Pretende motivar para que La educación Llegue lo~ grupos 

indigenas, pero duda ou capacidad, en el proceso de 

incorporaciOn <civilizetci6n>, e5to es aún se piensa en Los ··sin 

razón··. 

3o.- Establece en forma clara La existencia de los dos Méxicos; 

"nosotros e .... cit.3mo~ a Los indios pera·· ... , proporcionamos 

Lectura adecuada a los indios para Lograr que". 

4o.- Utiliza el sistem~ ch~ los consos para diferenciar, por eso !;C 

pretende castelldnizar. 



El Mé.dco porfirice pretendiO civilizar al indio o su equivalente 

"desindianizar". El indio era la mayor ta, la única soluc10n para 

modernizar era acabandolo mediante sistemas que variaban desde La escuela 

redentora, hasta La extinciOn. Diaz estableciO que solo acabando con La 

'"rebeldtaN del indio se alcanzarla ta paz social, y junto con él habia que 

acabar con costumbres, sus valores ya de por si muy adulterados por la 

combinación etno-religiosa, pero sobre todo con su lenguaje. El castellano 

se impuso como lenguaje oficial, las lenguas indígenas consideradas 

lenguas muertas tenian que ser sepul tedas. La debilidad oel indio Lo 

condicionaba a ser un producto de La naturaleza inferior, y se determinaba 

su suerte por La lucha entre las especies aptas ineptas cuyas 

consecuencias solo deben aceptarse. Frente este estado de cosas el 

indigena siempre estuvo en desventaja con el mestizo o con el criollo, y 

aún contra el indio ladino que renegando de su origen explotaba a los de 

su propia étnia. Rsi al tratar de identificarse, la nacionalidad que 

pretende alcanzar el mexicano porfirtsta basa su justificación en la raza, 

en donde el indio solo es una cuestiOn biolOgica, con estos antecedentes 

la educación al indigena le llego a traves de la leva, se decia que el 

cuartel civtUi.a al indio, lo convierte en un hombre superior. La leva es 

un medio indirecto aunque pobre por su alcance numérico, para mejorar la 

condiciOn intelectual y moral del indio, ademas no podriamos nunca 

considerar a la leva como forma educativa por que ntngUn régimen tiene 

derecho a atentar contra la libertad individual o colectiva, se debe 

respetar el pensamiento, Los actos y las actitudes que en forma conciente 

cualquier persona esté dispuesta a realizar. El indio no era un ser 

desigual, es un ser· sujeto a derechos y obligaciones, su servidumbre 
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permitiO ser el canalizador de la energia nacional, su condiciOn de 

agricul ter, minero, soldado, Lo cáracterizaron como un hombre de acción. 

Le sociedad indigenista mexicana con sus contradicciones, propias de 

un querer hacer dentro de un régimen de gobierno que si bien no se oponia 

abiertamente, si, no desarrollaba en forma plena los requerimientos a los 

plantamientos que se hacian, logra tener conciencia de las angustias y 

atrocidades que se cometian contra los grupos indigenas. Discursos, 

conferencias, denuncias, sirvieron para describir la vida del indigena en 

el México de la primera década de 1900, sus Luchas y La forma como la 

Sociedad pasa del discurso La práctica defendiendo intereses de Los 

grupos marginados, asi lo demuestran. 

Las declaraciones de La Sociedad Indigenista, encaminadas en forma 

abierta a luchar contra los enemigas de Las indigenas, a buscar 

alternativas para evitar La disgregaciOn y desapariciOn de grupos étnicos, 

fueron tomados por los partidos politices, quienes convirt !eran sus 

proposiciones en postulados en favor del indio, sin embargo, Porfirio Diez 

ahogo los reclamos, los estudios, los pensamientos que La sociedad 

Indigenista Mexicana hizo. Terminando La acciOn de defensa del indio, que 

sirviere en principio como forma de oficializar el discurso politice 

gobiernista, y aún cuando se continúa esta Labor varios anos después del 

porfiriato, desaparece en forma definitiva dada La situeciOn politice del 

pais. 

Algunos de los aspectos que por su importancia destacaron en los 

trabajos que realizo la Sociedad Indigena Mexicana son: 

- Lucha por la educación para indigenas. 

- Defensa del derecho al voto ind1gena. 

- Defensa del indio soldado. 
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- Defensa de la explotación 1nd1gena, carencia de escuelas, 

desigualdades sociales, desposes10n de tierras y a·guas, ·etc. 

1. 2 El Indigena a Partir de 1910. 

1910 hace surgir al indio revolucionario, al que solo le dieron 

migajas del progreso, al que lo ubicaron en la posición més baja del 

estrato social y por convenir al régimen lo desaparecieron, al que 

convirtieron en mexicano pero nunca le dijeron que lo era. El destino 

del pais siempre estuvo en sus manos, sin embargo siempre lo ignoraron, y 

aún cuando el indigenismo no aparecia como problema a resolver como 

cuestión social, siempre estuvo ubicado en el palpitar mismo del 

movimiento de La econOmia nacional, su razón de existencia era mul tiple y 

compleja,jugaba un papel central el hecho de que los grupos étnicos; Los 

campesinos; Las étnias; constt tuian una porción mayoritaria de La 

población mexicana. Al indio lo consideraban por su raza, por sus genes; 

era indio el que descendía de indio!., su tipo fisico asi lo determinaba, 

por to mismo su capacidad intelectual se intuia era baja, por esto eran 

nulas las posibilidades de que contribuyera a mejorar su vida y a 

participar del progreso. Grave era la si tu ación de La Patria, no podria 

avanzar mientras e;ii;istteran los indios, habla que desindianizar. 

principios de 1900 no existió una diferencia real de Lo que era el 

1nd1gena, indigenas eran todos aquellos los que no llegaban Los 

beneficios sociales; lo podia ser un campesino o un minero; o aquél que 

poco a poco se habla integrado pero que era explotedo y asi contribuia a 

le praducc10n nacional; aquellos a Los que la enseManza nunca llego porque 

nunca tuvieron tiempo pare aprender; Los que hablan sido reducidos a la 

nado mental y Los que su proc.eso evolutivo social Los habla envuelto y Los 
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hizo mestizos, hebian dejado de ser indios y no Lo sab1en, todos ellos 

eran indios, todos ellos luchaban en 1910 por causas sociales en una 

revolución armada en la que no querian -cambiar, sino transformar Las 

condiciones de explotación en Las que se encontraban. Fueron los que en 

un proceso de homogenizaciOn de pronto se ven insertos en un nuevo 

proyecto de NeciOn, ahora dentro de la integración como fin de La 

identidad que se buscaba. Para esto habia que hacer cambios drésticos, 

uno de Los més importantes fue que La Nacton dejó de ser mayoritariamente 

indigena, no se realizo este prodigio en La población, no se redujeron ni 

Las caracteristicas ni Los hébi tos de La gente, Lo que paso fue que 

dejaron de Llamarlos indios. Eran Los explotados mestizos que con sus 

huaraches, calzón y camisa de mente, su huipil y sus faldas ehora pasaban 

a Le categoria de mexicanos, todos iguales serta el discurso politico, La 

única condición era que supieran hablar el espal"lol. As!, la mezcla Que 

antes se ocultaba se convi1·tió en La fuente de La originalidad. No podia 

ser y sin embargo fue, millones de campesinos y de gente pobre de les 

ciudades, antes calificadas como indios, cambiaron su nomenclatura por la 

de mexicanos. Sin embargo, no todos los mexicanos fueron incorporados a la 

categoria mayoritaria, se admitió que un grupo ciertamente minoritario, 

seguia siendo indio, en La medida que su no identificaciOn con La mayoria 

nacional los hacia ser diferentes. EL Lenguaje, la mezcla racial y una 

historia y un destino común, seria los parl:lmetros para medir a lo indio de 

lo no indio. 

Habia que crear el Estado - NaciOn y para esto se requeria- de una 

población homogenea, con Lazos comunes, e.en una lengua identificable, con 

una cultura representativa y con un origen qu~ diera fe de la existencia. 

Surgió asi, el Estado revolucionario de 1917. 
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R partir de esa fecha el discurso nos dice que el problema del 

1nd1gena no es de raza, aún cuando en los hechos se planteén grandes 

problemas nacionales en relaciOn a Las étnias. Se define al indigena y 

lo mezclan con Lo urbano como elementos dentro del contexto general, 

estableciendo les diferencies que Lo convierten en minoria, o en grupos 

marginales. Se pretendió unificarlo a La identidad y se le aisló del 

debate sobre el proyecto nacional. EL Estado poco a poco le asigno 

nuevas y fundamentadas cerecteristicas que Lo identificaron por La Lengua 

y por el traje. Su cultura no asimilada a La nacional lo hizo diferente 

formendo un moseico cultural distribuido en todo el Territorio Nacional. 

Se descubrió que su supervivencia se debiO a su no contaminaciOn social, 

que se habia aislado "voluntariamente" en regiones en donde su pasado 

remoto habia permanecido est6tico conservando sus valores, creencias, 

costumbres, tradiciones. Asi en un proyecto de NaciOn - Estado Moderno 

se dio el indigenismo y su población identificable, que los hacen 

diferentes e Los demés, entrelazando Las ideas de raza y culture, formendo 

nuevos es cenos en Las gradas de La escala social burguese precapi taliste 

en un proceso histórico evolucionista. 

1. 2. 1 Han u el Samio. 

Le revoluciOn mexicana marco el punto de partida de La politice 

indigenista actual. Su origen estuvo supeditado a la necesidad capitalista 

de integrar a los indios al desarrollo del pais, replanteandose el 

problema indigena ya no como cuestión racial sino como enfoque cultural. 

Su arranque se debió, a Le participación de Manuel Gemio quien determinó la 

orientación que se debie dar, y es e trevés de la incorporación plena del 

ahora mexicano a la cultura, lo que determinarla el factor principal que 
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mueve al hombre hacia el encuentro con La nacionalidad, que no ignora al 

indio y lo muestra, determinando con su presencia que no se pueden cerrar 

Los ojos ante él. La raiz profunda de nuestra nacionalidad esté en el 

pasado indio, ahi nuestra historia surge con el mestizaje, el verdadero 

mexicano que va formando su propia historia al ir elaborando forma 

armónica los hechos sociales que determinan presencia. Ahora 

resultaba indispensable acortar Las distancias de la desigualdad; eliminar 

las miserias y las carencias y esto solo se logro con la desindianizaciOn 

o integración nacional. 

Manuel Gamio establece que el camino seguro para Lograr los objetivos 

que se propone el Estado solo se obtendrán mediante La incorporación, de 

esta forma se alcanzaré el desarrollo dentro de un sistema capitalista, 

por lo tanto, es necesario que el indio abandone su cultura propia y 

adopte una diferente y ajena. Mediante esta acción se pretende romper 

con La e¡ic¡clusividad que guarda para si el grupo étnic~, imponiendole un 

control desde afuera,ajeno, para decidir que parte de su patrimonio 

cultural es útil y cual debe ser erradicado. Se trata de anular la 

capacidad de decisión de los indios, e incorporarlos plenamente, 

sistema de control en el que las decisiones se toman en ambi tos ajenos a 

Las propias comunidades. AL Lograr esto se habré cumplido la tarea 

revolucionaria del indigenismo. 

Se inicia Gamio todo un proceso de integración, que va desde La 

castellanizaciOn para hacerlos iguales y poco a poco adquieran su 

personalidad como mexicanos, hasta estudios y acciones reales sobre grupos 

que han conservado en cierta medida caracteristicas propias de elementos 

cultura les que los hacen ident 1 ficab les. Tierras, agua, salud, educaciOn, 

normas juridicas apropiadas; serán los elementos que se manejen para 
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hacerles Llegar los beneficios sociales que carecian, y que Les permitirtm 

ademés de ser ótiles, incorporarse a Le productividad nacional. Rdemés 

se deben realizar investigaciones cientifices que ayuden e detectar 

carencias, deficiencias y posibilidades para el cambio. se deberén 

estudiar las lenguas indigenas proporcionando material didéctico su 

proceso de aculturación, pare que sean instrumentos eficaces, dentro de Le 

sociedad global, adquiriendo un papel y un estrato social el conocer el 

castellano. 

El objetivo més importante de La politica indigenista indicada por 

Gamio fue La de integrar a Los indios la sociedad capitalista, 

suprimiendo la formación de une situación de cestas por une situación de 

clases, el pese del indio a La clase proletaria es, ciertamente, en su 

principio, un simple traslado de la dependencia e un nuevo y mlls refinado 

sistema de explotación. 

Este nuevo sistema pretendia ser més benigno con el indigene, se 

provocaba un etnocidio como forma de integración, aplicado politicas 

indigenistas surgidas de La revolución, ahora ya no se hablaria de 

México bérbéiro, ahora tendria Las mismas oportunidades pera alcanzar un 

lugar en La estratificeciOn social, seria "proletario"' dentro del régimen 

capitalista agrario. La integración ecomOmica y territorial, la imposición 

lingüistica y cultural, establecerian las pautas que mostraron el camino 

hacia Las nuevas formas culturales. 

Ahora bien, si entendemos al etnocidio como el acto de influir 

deliberadamente sobre una cultura determinada con el fin de cambiarla o 

acabarla por compl~to, utilizando procedimientos arbitrarios y en 

ocasiones haciendo uso de la fuerza, el etnocidio en México no fue tan 

violento, se utilizó La persuasiOn y la educación, se trato de elevar el 
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nivel de vida del pueblo considerado como meJticano, ofreciendole Los 

instrumentos para actuar y pensar dentro de su identidad. se realizó esta 

Labor utilizando a La escuela como medio para alcanzar el objetivo. Se 

pretendia dentro del discurso pol1tico, suprimir La ignorancia y La 

superstición, hacer iauales a todos Los mexicanos, formar una población 

que se identificara con Los elementos culturales y que aceptara una nueva 

forma de entender el proceso, desgraciadamente ante la civilización, al 

indio se le ofreciO el idioma, pero no se le organizo, se le dieron 

elementos muy rudimentarios de la vida moderna que se ebria como 

e)(pectativa para él, pero le oriento para que alcanzara un mejor 

provecho de su acción. Al jefe politice le sucedió el cacique, y de 

nuevo se encontró con la explotación en forma directa, era libre por 

derecho ya que era mexicano la ConstttuciOn del 17 Lo establecia, pero de 

nuevo esclavo en su propia tier-ra. Se Le dirigía porque se le consideraba 

invalido y fécil presa del engano y la explotación. Se. crearon poli ticas 

para encauzar la participación efectiva de La población indígena; planes, 

programas, organismos de orientación y dirigencia, pero todo esto no fue 

para el indio sino con Los indios. EL nuevo Estado nacional debla 

integrar una población homogenea dispuesta a renunciar a su pasado y 

entregarse de lleno a la reconstrucción nacional, sin embargo se negO la 

perticipaciOn del indigena para tomar sus propias decisiones y actuar 

sobre su futuro. Ni aun aquellos grupos Utnicos que con su propias 

cerecter1sticas se mantuvieron hasta cierto punto marginados; Los que 

tenian que seguir existiendo para justificar el origen; Los que 

representaban lo exOtico del Héxico moderno; pudieron determinar el rumbo 

de su existencia. Para el los se siguieron técnicas y procedimientos 

especiales en donde viviendo siempre ag·radecidos no pudieran reclamar su 
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explotación, ni pretender salir del ni:.cleo _ecológico ·en que los habtan 

confinado, pero que para justificar su situación·· se ha indicado que se 

habian refugiado. 

1. 2. 2 .José Uasconcelos. 

Durante La época de Vasconcelos el evolucionismo social se apoyo en 

La supeditación de Las culturas étnicas a la cultura nacional. Se crea 

el romanticismo a lo indigena, el Estado debe ofrecer al indio Lo mismo 

que Le ofrece a todos Los que integran al pais. Se admi tiO entonces que 

sus elementos cultura les eran inferiores a lo que se esperaba encontrar 

como fdrmula nacional, ya que la falta de educación y una dura etapa de 

servidumbre no le~ habla permitido adquirir el conocimiento nacional de 

los elementos cientificos, que le permitieran ser i:.Ules a la comunidad 

global. Les faltabe para ser iguales y racionales integrarlos a la 

civilización, proporcianandoles el saber del castellano como un primer 

paso a su incorporaciOn a centros educativos dedicados blancos. 

Hediente este procedimiento negarian sus valores culturales, sus 

précticas, su relig10n ya de por si confundida con el sincretismo étnico -

religioso que Le hablan dejado los antiguos misioneros. 

De esta forma serian mexicanos, sin embargo muchos indios lograron 

sobrevivir como lo que eran, unas veces fueron capeces de resistir La 

educaciOn que se les imponia y de sobreponerse a ella, otras veces 

quedaron al margen de las instituciones educativas, su marco cultural 

siguiO siendo condición pera sobrevivir, y se empleo de nuevo para la 

reconquista de territorio y la consiguiente reintegraciOn de su 

existencia. Con este pasado histOrico enriquecido al paso de los anos, 

hen sido capaces de resistir hasta hoy los intentos de ponerles, 
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proponerles y finalmente imponerles una cultura extrana. Su única defensa 

ha sido el lenguaje, considerado en le actualidad como derecho natural. 

El Estado revolucionario tenia antes si el desafio de integrar la 

Nación, por lo que en los anos veintes se crearon las instituciones 

tendientes a realizar un proyecto politico y una cultura nacional, pero 

poco se logro en cuanta a la pretensión de incorporar a ese diseno a los 

indigenes. 

Vasconcelos manejó el problema educativo coma un todo, y su visión de 

lo identidad nocional reflejó al incorporar en forma absoluta al 

campesino indigena, tratando de asimilarlo al contexto general, si los 

indios no salen de sus pueblos habia que ir a ellos, asi se inicien 

grandes campanas alfabetizadoras y de acercamiento hacia un sentimiento 

del concepto de Nación. Sin embargo los alcances fueron cortos hacia el 

indigena, los beneficios llegaron a los núcleos campesinos que urgia 

fueran incorporados. El indigene permaneció defendiendo integridad 

tanto territorial como de grupo, su única arma fue el Lenguaje. La Lengua 

1nd1gene ha sido el medio de identificación de Los miembros de un grupo, 

todevie en le actualidad es un instrumento Que permite en forma interna 

establecer los vinculas de asociaciOn y de independencia entre los 

hablantes con otros grupos o étnies. La campal'la de integración del 

ind1gena se enfoco principalmente a terminar el lenguaje étnico como 

primera opción pera hacerlo productivo. Esta inducc!On al cambio a 

través del lenguaje se v16 e;w;itosamente realizada ya Que la penetración en 

la estrutura orgánica indigena provocó cambios bésicos 1 haciendo del indio 

un elemento de filcil explotación en sus actividades comerciales e 

intercambios de productos 1 en la participaciOn directa de los indios del 

proceso productivo como mano de obra barata, y en la formación de nuevas 
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estructuras sociales en donde el campesino indigena ocupa ya su lugar como 

mexicano y como parte del entorno social. 

Desde 1920 al indio se le incorpora castellanizandolo, la escuela 

tendrie esa función, El indigena no tiene tierras propias ya que atln no 

se dan repartos en forma extensiva por lo que se sigue proletarizando en 

el campo, alquilando su fuerza de trabajo mediante jornales, como peones. 

El pego se convierte en motivo de atracción por lo que acude a Los lugares 

donde se pagan més altos salarios, el cultivo particular si se cuenta con 

él se deja en la familia como una economia de subsistencia y de reserv8 

mediante el autoconsumo. La explotación se continúe dando e pesar de Les 

leyes ya estructuradas, las defensorias se corrompen, los indios arman de 

nuevo revueltas que son sofoced8S por el ejército surgido de la 

revolución. 

La educación formal se organize y tiene un gran esplendor en les 

ciudades; en el campo existe una gran expectaciOn por participar del 

desarrollo de la Nación y miles de campesinos son alfabetizados. Los 

misioneros de Vasconcelos realizen su labor; el proceso es lento pero 

seguro, y el indigena campesino en el norte, en el centro y en el sur, se 

ve incorporando a la economia nacional. 

El otro indigena, el de costumbre exóticas, se mantuvo en esos 

primeros anos posrevolucionarios al margen de Las intromisiones que en su 

medio se hacien pera provocar el cambio social. Esto motivO que los grupos 

étnicos se consideran como "los otros" o sea aquellos e los que el derecho 

estabe fuera de su mundo, inclusive e pesar de su calidad de ciudadano 

nunce conoció La nor~a juridica como forma de defensa ante las injusticias 

de Les autoridades, este indio es al que no llegaron los "beneficios"' 

producto de la nueva estructure social. 51 relacionemos lo anterior con 
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La funciOn de Le escuela en Las a reas indigenas, podemos comprender como 

esta 1nst1tuci0n hebia nacido de una necesidad del aparato estatal pera 

justificar la igualdad que debia prevalecer. Pero que sin recursos, sin 

conocimiento de La idea del indio nunca pudo prosperar en toda su 

magnitud. Por esta razon La necesidad de sobrevivir fue aprovechada como 

objeto central para el proceso de acuL turac10n que sobre el indígena se 

realizo, el Departamento de Educación y Cultura Indigena comenzO a operar 

en las comunidades llevando el alfabeto, traUndo de interesar sobre Los 

nuevos cultivos de tierra, inicio a Los comuneros en La cria y cuidado 

de animales domésticos, se pretendió La participaciOn indigena 

programas de desarrollo, se realizaron programas sociales induciendolos al 

conocimiento del teatro, danza, canto y se tratan de crear hábitos de 

ahorro. Estos fueron Los mecanismos empleados para la destribalizaciOn, 

asi se pretendió cambiar al indio, oponiendose a una concepción del mundo 

propia que por siglos se habia formado y con la cual se defendía de la 

intromisión de La cultura occidental. Nunca se observo que el indigena 

en principio no podia aceptar como cambio una nueva estructura, su sistema 

de vida estaba restringida a Las necesidades y aspiraciones del grupo que 

se manejaba por mc:ildes concretos y elementos cultura les que Los 

identificaban. Su formaciOn educativa surge desde el nacimiento y aún 

cuando en la generalidad de Los casos no establecen grupos de edad 

definidos, ni ceremonias de iniciación que Los caractericen, si se da una 

estratificación por etapas que permiten medir su madurez para la 

realización de todas Las actividades tribales. EL ntno, La mujer, el 

padre, la nina, cede uno de los elementos que integran el grupo primario, 

interrelacionen sus conductas para formar el todo cultural. Se inculcan 

ideas para preparar a sus miembros a participar en las actividades 
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productivas del grupo, forman valores que conducen .J desarrollar 

virtudes de honradez, honestidad, y una propia concepción soclal del 

trabajo, se capacitan para servir en cargos públicos o religiosos, pero 

sobre todo se da un fuerte sentimiento de arraigo, de prestigio, de 

dignidad y de pertenencia para con el grupo. El indigena vive para el 

grupo al que pertenece, sabe Que la separaciOn de él será definitiva, el 

miembro del grupo que decide cambiar su lenguaje o costumbres, el que 

emigra para experimentar nuevas oportunidades, el que se avergüenza de su 

origen y explota a su hermano de raza, seré visto con desconfianza, serl.t 

rechazado o bien serl.t expulsado. Los ordenamientos que permiten la 

estabilidad y permanencia La comunidad Les dan va\.idez y fuerza 

obligatoria al grupo en su toma de desiciones. 

El sistema politice indigenista de la época posrevolucionaria manejo 

La integración del indio utilizando Los elementos que Le son 

caractertsticos, asi un primer intento fue la apropiación del lenguaje 

étnico para hacerlo desaparecer y en lugar establecer el castellano 

como forma de identidad nacional, esto permitiria romper los patrones 

cultura Les, provocando una variación en el mecanismo que coordina la vida 

comunal y por consecuencia la del hombre dentro de la organización social. 

El indigena de 1920 es el campesino Que habla una Lengua vernécula, 

el Articulo Tercero Constitucional del 17 y la creacion de la Secretaria 

de EduceciOn POblica en 1921, fundamentaron su 1ncorporoc10n, La Ley es 

igual pare todos, a partir de entonces cada régimen de gobierno he dado su 

propia interpretacion al problema indigene, su definiciOn estaré acorde 

con La poLitica que enfrente la solución a la realidad de Los grupos 

étnicos. Desde 1920 los avances hacia La integración indigene han sido 

absolutos, se puede decir que de 150 Lenguas que se hablaban originalmente 
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en Lo que ahora es el Territorio Nacional, actualmente solo _co_ntamo_s .con 

53 y según Los censos cada vez se siguen perdiendo hablantes .Por: ,la 

incorporaciOn al idioma castel La no. 

1.2 .. 3 D1stribuc10n Geogr6f1ca del Indigena. 

La policromia del suelo nacional y las regiones en que los grupos por 

su propia necesidad se ubicaron, nos muestra una gran diversificaciOo de 

étnias y aún cuando existen diversos criterios que atienden la 

clasificación de las Lenguas indigenas por lo general es ecepteda la 

siguiente distribución: < 2 > 

COAHUILA •• , •• , •••••• , •• KIKAPOO 

CHIAPAS ••.•• ,, •••• , ••••• CHOL, LACANDON, MAME, TOJOLOBAL, TZELTAL, TZOTZIL, 

ZAPOTECO 

CHIHUAHUA •• , • , , , , , ••••• TARRHUMARR, TEPEHUANO 

DISTRITO FEDERAL. , •• , •• OJITECO, MEXICANO (NAHURTL) 

DURANGO •••••••••• , • , , •• HUICHOL, TEPEHUANO 

ESTRDO DE HEXICO ••••••• MATLAZINCA ,HAZAHUR ,OJ I TECO ,MEXICANO (NAHURTL) ,OTOHI 

GUANAJUATO ••••••••••••. CHICHIMECA, OTOHI, AMUZGO 

GUERRERÜ., •••••• , •••••• MIXTECO, TLAPANECO, MEXICANO <NAHURTL> 

HIDALGO.,,, •••• , ••••••• HUASTECO, OTOMI, MEXICANO (NAHUA TU 

ISLAS DE TIBURON, •••••• TEPEHUR, SERI 

JALISCO •• , •• ,., •••••••• ~UICHOL, OJITECO 

HICHOACRN ••• , • , • , , , •••• TARASCO, OJITECO, MEXICANO (Nl=lHUATt.> 

HORELOS •••••••••••••••• OJITECO, MEXICANO (Nt=IHUATL.) 

NAVARIT, •••••• , • , • , , ••• CORA, TEPEHUANO, HMUZGO 
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ORXACA, ••• , ••• , •• - • , ••• -. CUICRTECO / CUITLATECO, CHATINO, CHINRNTECO / CHOCHO, 

CHONTAL / HUAVE, HAZATECO, HIXTECO, MIXE, OJITECO, 

TRI QUI, ZOQUE / ZAPOTECO 

PUEBLA •••••• -••• , ••••••• MAZATECO, MIXTECO, MEXICANO <NAHURTU / POPOLRCA, 

TOTONACO, 

QUERETRRO. , ••.•••••••••• OTOMI 

SAN -LUIS POTOSI, , , , •••• HUASTECO, MEXICANO (NAHUATU, OJITECO 1 PAME 

SINALOA ••• , •• , ••••••••• GUASAVE, HAYO, CUCUPA 

SONORA •••••• , ••• , •••••• HAYO, PAPAGO, PIHR / SERI, YAQUI 

TABASCO •••••••••••••••• ZRPOTECO 

TAHAULIPRS, • , ••••••• , •• HUASTECO 

TLRXCRLA ••••• , ••••••••• HEXICANO <NAHURTL>, OJITECO 

VERRCRUZ •••• , •••••• , ••• HUASTECO / MEXICANO CNAHUATU, HIXTECO, OJITECO, 

POPO LACA / TOTONACO, TEPEHUA 

YUCATRN ••••• , •• , • , , •••• HAYA 

Los grupos LingUlsticos que han desaparecido o estén en proceso 

de extinción, presentan Las siguientes cerecteristicas: 

- Grupos integrados a la vida nacional. 

- Grupos que avecindados que en el norte de La ReplJblica fueron 

desapareciendo por extinción, por fusión con otros pueblos, por 

el mestizaje o por emigración a Los Estados Unidos de América. 

- El fenómeno migratorio dentro del Territorio Nacional es muy 

importante, a través de Los anos se han presentado flujos humanos 

en diferentes direcciones, as1 se ha detectado grupos étnicos en 

lugares totalmente opuestos e su origen que en busca de mejores 

oportunidades de sobrevivencia se han venido desplazando. 
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1.2.4 Lézaro C6rdenes. 

Durante 17 anos 1917 - 1934, el indígena estuvo en relación directa 

con los experimentos educatiVos que se hicieron para su incorporación como 

mexicano y como igual ante la sociedad. En este Ultimo ano el régimen de 

gobierno inicia una politice indigenista de protecciOn ya que no es 

posible negarlos, aún cuando se les siguió considerando como borrachos y 

flojos por no desear pertenecer al aparato productivo estatal y defender 

sus costumbres. Rqui el Estado se dio cuenta que al tratar de llevar a la 

prtctica una pol1t1ca educativEi, ésta tenia que adaptarse en cierta medida 

sin perder su contenido general a las pecualiridades especificas de la 

población indigena, ya que no podia ser tratada como los otros sectores de 

la población. 17 anos transcurren para poner en práctica las ideas de 

Manuel Gamio, estableciéndo el principio de una integración nacional 

materialista con el fin de construir una Nación unificada. Esto solo se 

pudo alcanzar mediante plan bien delineado de aculturación que 

impidiera la desintegración de los grupos ind1genas, no solo en su cultura 

sino en su misma entidad fisica. se establece as1 que la educación 

indígena debe realizarse en principio respetándo su lenguaje, dándose un 

concepto del indio enfocado a La cultura. Por Lo que en 1936 Cérdenas 

expide el Decreto que permitió crear el Departamento de Asuntos Indigenas, 

ya no se confió en poner en manos de una sola dependencia La atención del 

indígena, sino que este Departamento estuvo directamente relacionado con 

el Ejecutivo al fin de alcanzar el desarrollo comunitario. 

"El conocimiento directo Que tiene el ejecutivo a mi cargo, de las 

duras condiciones de vida que se encuentra una buena parte de n1Jestra 

población, sumida la mayor pobreza v en muchos casos formando ~rupos 

aislados por completo de~ ri;-$tO del pa1s, me h~ hecho ouscar con ahinco 

los medios más eficaces para Lograr que La acción g 1Jbernamental y 



administrativa del gobierno revolucionario, intensific6ndolo Y. enfocbndolo 

convenientemente, se traduzca en un mejoramiento efectivo de Las razas 

autóctonas ... < 3 > 

La labor realizada por Manuel Gamio influyo poderosamente en La 

ideologia politice de una nueva forma de ver al indio. La investigaciOn 

y La acciOn préctica en forma individual y colectiva hacia Las étnias, 

establecieron un plano integral de totalidades bioLOgicas, psicológicas, 

sociales y culturales. EL indio seria integrado al proceso productivo 

como Lo que era, La técnica aplicable debia ser dinémica e integral, se 

partia desde el conocimiento de su medio natural, sus relaciones 

interétnicas, su historia y ubicación geogréfica, su proyección interna, 

sus necesidades inmediatas, pero sobre todo respetando sus formas de 

comunicación. 

En esta época todavia se pensaba que Lo único que distinguia al 

indigena del campesino ere el lenguaje, Las nueves generaciones - se dice 

que el mexicano no tiene memoria histórica - habian olvidado el movimiento 

revolucionario que diO origen a un nuevo concepto de nacionalidad. Se 

manejó una educación socializante, el compromiso del discurso politice se 

relacionaba con La igualdad de todo mexicano y el indigena no podia ser 

descriminado de La sociedad global". En 1940 se instala en Pétzcuaro, 

Hichoacén, centro geogr6f1co de la cultura purépecha, el Primer Congreso 

Indigenista Interamericano, en donde se expusieron entre otros temas, la 

posición de Los acuerdos que se tomaron en la Primera Asamblea de 

F1L6Logos y Lingüistas que se habian reunido en la ciudad de México el 13 

de Hayo de 1939 1 • a esta hablan asistido especialistas extranjeros 

notoble~ 1 y se determinó en forme brillante, la validez cientifica del uso 

de La Lengua materna en el proceso de alfabetización de los grupos 
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1nd1genas, el argumento que precisó esa determ1nac10n se baso en que el 

indio usa la lengua espanola como se usa cualquier instrumento, su empleo 

se determina por las relaciones con personas no 1nd1genas en actos 

mercentiles, fuera de ésto sus conductas reflejan un ambiente de 

acercamiento cotidiano con Los miembros de su grupo, expresandose con toda 

naturalidad en su Lengua materna, et. aprendizaje de La Lec to - escrftura 

ademés de ser un proceso didttctico - psicológico, reeliza en forma oral 

y las condiciones Optimas para su operatividad solo los reune su propia 

lengua. 

Se pretendia que al castellanizar al ind1gena este no perdiera la 

permanencia a su grupo, y que los avances alcanzados en su formaciOn 

fueran compartidos, para encaminarlos a un desarrollo que Les permitiera 

competir con ciertas ventajas en el mercado de Los mestizos, ya que al 

conocer Los mecanismos como operaben dejarian de ser enganados. EL indio 

acul turado, seria miembro més de La sociedad, .pasaria al grupo 

proletario en las fébricas, en las minas 

un elemento ótil para la economia nacional. 

el campo, convirtiendose en 

El nuevo concepto del indio 

justificaria las necesidades insatisfechas, estableciendo para él un 

sistema educativo que a través de impulsos emocionales, Le daba una 

jerarquia cientifico. 

1.3 El Instituto Nacional Indigenista y el Nuevo Concepto de lo Indigena. 

Del Congreso Indigenista Interamericano de 19'-0 surgieron los 

métodos, técnicas y procedimientos para el tratamiento del problema 

indigena. Fueron considerados Los grupos étnicos como une clase especiel 

en le estructura sociopolitica de Las naciones, por lo tanto, la forma de 

conduc:ir la integración nacional deberia tomarlos en cuente respetando su 
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person8lidad individual y de grupo, su cultura, costumbres, creench1s, 

lenguas, hilbitos y manifestaciones ertistices. Se determino ademils que 

cede gobierno debia comprometerse le fundaciOn de organismos 

especializados para La atenciOn de las étnias, estos fueron Los que més 

tarde se Llamaron Institutos Nacionales Indigenistas y se consideraben 

como filiales del Instituto Indigenista Interamericano, Quien ser\alaba Las 

pautas a seguir mediante La organización de congresos 1 en donde se ponian 

en pr6ctica Los acuerdos tomados por todas Les sociedades nacionales 

participantes, asi surge en el gobierno de Miguel Alemiln Val.dés el 10 de 

noviembre de 1948, mediante Decreto aprobando por el H. Congreso de La 

UniOn, ~!-_.Instituto Nacional Indigenista en México. 

Es e partir de la creación de este Instituto, que se fijan con mayor 

precisión las bases para dirigir la politice educativa del indio, 

estobleciendose en primer término el concepto, para de ahi alcanzar su 

conocimiento y emprender la acción. 

Alfonso caso analizá La acción indigenista y establece que ahora ya 

no se vl!lle hablar de incorporerlo a La cultura, sino que su 1ncorporec10n 

se debe reflejar en la economia del pais y més aún se pretende 

organizarlos economica y tecnicamente a la vid.a socil!ll de México. 

Con estos antecedentes doctrinarios surge el nuevo concepto del 

indigena, se da dentro del proyecto de NaciOn el discurso politice de le 

unidad nacional y al indio se le confina en un Instituto, creado para él 

sin recursos, pero e.en las mejores intencione:i de encontrar Las formulas .. 
que permiten hallar La solución a sus necesidades, reafirmando La politice 

del régimen quien v.eia al indio como desposeido, por lo que habla que 

incorporarlo al desarrollo nacional. Su integraciOn se basa 

fundamentalmente en La conserv8c10n de La personalidad de Las minortas, 
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resguardando y aún afianzando su identidad frente e la sociedad dominante. 

México era un Estado mul tiétnico y nadie tenia derecho a sacrificar la 

personalidad de un pueblo mediante un desarrollo dictado desde fuera. El 

nuevo concepto indigenista estaria ahora encaminado a estructurar una 

conciencia nacional, respetando a los grupos minoritarios 

conforman y que actúan con su identidad propia. 

que Lo 

EL desarrollo de la actividad indigenista aparece desde la 

instalación del primer Centro Coordinador Chiapas, hasta La 

transformación e integraciOn de Lo que el indigena de hoy representa con 

su propio espiritu de liberación; desencadenamiento de fuerzas creativas; 

revaloraciOn de lo propio; impulso creador para darse sus propias 

instancias y tiempos, y La lucha social para defender su propio derecho a 

ser indios y a conservar sus costumbres. 

El objetivo se convirtió ahora en fin práctico, el indio integrado o 

incorporado no acepta la asimilación, Se sigue defendiendo con el 

lenguaje, participe de Los beneficios de Las leyes como ciudadanos; pero 

exige su propia representatividad politice y el alcence a La defensa 

jur1d1ca, pero sobre todo exige acceso a la integración de programes de 

desarrol Lo para sus comunidades. 

Definir al indio en este ámbito politice, económico y social, que lo 

envuelve, nos ha llevado a buscar para posteriormente aplicar los factores 

que directamente intervinieron en el proceso de cambio al que han estado 

sujetos •. Le integración como fenomeno social, ha hecho ya su labor, se ha 

" dicho que La reducción de Los grupos monolingües estltn en proporción 

directa con el aumento de La gente blanca o mestiza del pais, y que en 

ceso de que La reducción proporcional se mantenga bajo el mismo indice, 

Los grupos indigenas habrbn desaparecido en Las primeras décadas del ano 
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2000. Hasta ahora la clase social dominante ha inmovilizado el desarrollo 

cultural propio de Las étnias, se ha apropiado del pasado histOrico del 

pueblo consolidando La dominaciOn, y desvincula a La escuela de La 

organización con La que se educa al grupo. Se ha penetrado en Los 

grupos étnicos estableciendo una dicotonomia de conceptos e ideas, por un 

Lado Le acumulaciOn, atesoramiento, reinversión y por otro el bienestar 

colectivo, La reciprocidad, el respeto y La vinculación extrema con el 

grupo, el primero conduce a La individualidad y a La realización personal¡ 

el segundo a La pertenencia a La étnias. 

La integración al sistema a permitido que al indio se Le considere 

como clase marginada, constituyendolo como minarla dentro del gran total 

que forme La sociedad nacional. La educación fue utilizada para 

subyugarlos, apaciguarlos, reprimirlos, sin embargo, La misma educación ha 

provocado el nacimiento de un indigenismo revolucionario que impulsa al 

indio hacia una transformaciOn cut tural, estableciendo con justicia las 

bases con Las que en Le actualided el indigena acepta su propia 

integraciOn. Conciente además que su cultura, Lenguaje, valores y su plena 

responsabilidad con La étnia son sus mejores armes pera competir dentro 

del cambio social, pero sobre todo es fiel conservando sus tradiciones y 

Lucha denodadamente por mantener su imagen de indio, -los espaftoLes nos 

vencieron pero no nos han conqulstedo- que durante cinco siglos ha 

mentenido y en donde en diversas épocas, el Estedo Mexiceno he buscado 

desesperadamente consolidar su . formación necionaL, no habiendo podido 

comprender La negativa del indio en eceptar una transcul turaciOn que pueda 

cembier sus moldes c':'L turales profundos. Su raen por consecuencia preguntas 

en turno a la identidad nacional: ¿Qué es el indio y la educaciOn 

indigena, qué es el lnd lo y La educec ión con Los indigenas.? 
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Estas preguntas son eL contenido de La acción indigenista, pera 

contestarlas debemos encarar la situación real que nos lleva a analizar Lo 

que hemos hecho con nuestro propio origen, y hasta donde hemos configurado 

una imagen de La sociedad distorsionada, en aras de una modernización y 

progreso económico que ha permitido el desarrollo nacional, en donde se 

refleja La satisfacción de unos cuantos en contradicc10n a las grandes 

mayorias, que contienen a su vez grupos minoritarios sostenidos con .5US 

propios recursos en una econOmia de subsistencia, 

conservadores del pasado común de la sociedad global. 

que son fieles 

Ahora bien, si entendemos la educación como el proceso cuyo 

objetivo fundamental asegurar La permanencia de los elementos 

culturales, moldeando al sujeto que La recibe de acuerdo 

ideales y objetivos especificas que permitan ejercitar 

Las metas, 

actividades 

productivas, la educación es La fuerza que impulsa a provocar los cambios 

que permiten la renovación de Las ideas, valores y costu"'!bres, conservando 

los elementos fundamentales que les dieron origen. 

Rsi dos Méxicos se han mantenido dentro de un mismo proyecto de 

Estado Nación, el uno desarrollado, con una estructura particular, que 

orienta a la educación hacia la rivalidad competitiva y al esfuerzo 

individual, f avorec lende la desigualdad La repartición de La 

acumulac10n de los bienes económicos. El segundo, el minoritario, el que 

aún cuando ha sido absorbido por La gr-an sociedad global permanece 

luchando por conser-var- su origen y mantener- sus creencias y Lenguaje. Este 

oriento La educación hacia La cooperación y ayuda mutua, dentro de 

patrones culturales que permiten el reparto equilibrado del esfuer-zo 

productivo. En el primero al indigena le ha pretendido integrar, la 

tncorporaci6n ha hecho ya labor pero aún existen remanentes que Lo 
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impulsan en forme "terca" a seguirse llamando indios, con todo lo que esto 

implica. 

Atendiendo a La situación geogréfica de su asentamiento o de Los 

restos que nos indican su extinción, el indio marginado, el indio 

integrado, el indio en proceso de integración, presenta caracteristicas 

diferentes, como las presenta La concepción del indigena. Sin embargo, a 

pesar de todos Los elementos que han influido en la formación de La 

personalidad de Lo que llamamos indigena, en donde incluimos elementos 

sociales, politices y económicos; 8cciones gubernativas; normas juridicas 

que han sustentado Las acciones de gobierno; doctrinas nacionales e 

internacionales que han establecido reglas pare el tratamiento a los 

1nd1genas ¡ congresos y buenas voluntades, aún siguen considerando dos 

formas de entenderlos: el integrado, o sea el indio - campesino y et otro, 

équel que se mantiene apartado y que es al que en la actualidad se Le 

considera como indigene o grupo ~tnico en sentido estricto. 

Esta última apreciación de Lo indio nos Lleva también a observar que 

a 75 anos de vigencia, la ley se reforma para establecer un precepto 

Constitucional, que define el derecho de aquellos que ha pesar de los 

siglos Luchan por conservar su propia identidad; Que no obstante su 

e1tplotación fisica y cultural, se meintienen como Lo Unico "original" de la 

Neción mexicana a pesar de las mezcles Que misioneros y educeidores han 

hecho apropiandose de su propia historia. 

han escrito sus costumbres y sus ritos, 

AL indio se le ha pintado, se 

le hei fotografiado, se han 

hecho peliculas, se Le ha deformado, pero nunca se le ha hecho plena 

justicia. Aún 

de Las esposas 

exi~ten indigenas encarcelados por el patrón para abusar 

o Las hijas o bien se encuentra en La cércel y no saben 

porqué Los han encerrado. 
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Este es el indio mexicano, el que sufre ~oda clase de atropellos. 

Desde--Uemarlo "indio" en forma despectiva hasta consumar en su contra el 

despojo de· su patrimonio cultural. EL que aprisionado en medio de dos 

culturas no se Le permite escoger, sino que se le condiciona a optar por 

una rechazando sus propios valores y Lenguaje, l'.lnica defensa ante La 

sociedad que trata de envolverlo. 

Dad85 les condiciones prevalentes que se han conservado a través de 

los anos, de La necesidad misma de La Nación como elemento sociológico del 

Estado, del grado de integración que se vive en la actualidad con los 

grupos étnicos, de su propio derecho a integrarse y compartir con La 

econom1a nacional sin condicionamientos, sin hostigamientos o presiones, 

se debe pugnar por defender el derecho que todo sujeto tiene a ser como 

pero sobre todo el derecho forma especifica a ser indio, a darse su 

propia educación y a conservar sus valores culturales, estableciendose en 

el Rrticulo Tercero Constitucional un apartado para considerar al idioma 

étnico como nacional, con sus propias caracteristicas. 

2.- Instituciones Creadas Paro La Educación de los Indigenas. < ~ 
LEY EXPEDIDA EL 10. DE JUNIO DE 1911 CON LA QUE SE CREAN LAS ESCUELAS 
DE INSTRUCCION RUDIMENTARIA: 

CRRRCTERISTICRS 

Fueron dirigidas al nl'.lcleo rural y a las razas indigenas. 

Estaban dirigidas a ensenar a Leer y escribir el idioma espanoL. 

El presupuesto asignado por el gobierno mexicana fue muy bajo por 
Lo que no se alcanzo el objetivo que se proponia, 

Fue el primer intento real de la Federación para intentar 
intervenir en La educación de Los Estados. 

EL Gobierno Estatal se opuso a la intervencion Federal. 

Para 1916 solo se habian creada 200 escuelas de ese tipo en el 
Territorio Nacional. 
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IHPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Francisco LeOn de La Barra en 1911. 

OPERRTIVIDRD 

Al tener la oposiciOn de los Estados que integraban la FederaciOn 

estas Escuelas no cumplieron con el objetivo que se proponian¡ Los grupos 

6tnicos se negaron a aceptarlas; el desconocimiento del Lenguaje 1nd1gen8 

no hizo posible el plan que se habia propuesto. El censo de 1910 

seM8Laba la existencia de sesenta y dos lenguas indigenas diseminadas en 

todo el Territorio Nacional aún cuando en este fecha se calcula que hab18n 

més de cien formas distintas de expresiOn or8L. 

DIRECCION DE AHTROPOLOGIA Y POBLACIONES REGIONALES, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETRRIR DE AGRICULTURA Y F'OHENTO. 

CRRRCTERISTICAS 

También se le llamo Instituto Antropológico Central. 

Se realizaron estudios cientificos para conocer al indigene, 

Se parte de la idea de incorporación. 

Se pretendiO crear el sentimiento de nacionalidad. 

Se ve al indlgena como un mexicano m6s al que habla que ayudar 
para 8provechar sus capacidades en el nuevo proceso productivo. 

A partir de este momento se sientan las bases p8ra crear la 
politice indigenista en México. 

Se pretende una 1ncorpor8ci6n paulatina, integral, del indigena a 
la vide económica del pe is. 

- IMPULSOR DE ESTE PROVECTO: 

Manuel Gamio -1917. 
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OPERATIVIDAD 

Gemio propone La occidentelizaciOn del indigena sin violencia ni 

apresuramiento, respetandose la cultura étnica; para Lograrlo se deben 

adoptar medides de acercamiento a sus sistemas sociales y educativos. 

Hanuel Gamio es el primero de La época Posrevolucionaria que piensa 

por el indio desde afuera, su teoria de la incorporaciOn en el 

conocimiento de sus costumbres, idioma y valores se basa en el relativismo 

cultuf"'al antropolOgico. Conjuga idioma y etnocidio con el todo armOnico 

de La sociedad para conducirlo a la vida productiva. 

El esquema de trabajo que utilizo para el conocimiento de los grupos 

étnicos Lo baso en Los siguientes aspectos: 

1.- Cuantitativo: Estadistica. 

2.- Cualitativo: Tipo Fisico, Idioma y Cultura. 

J.- cronológicamente: Periodos; Precolonial, Colonial, Contempor6neo. 

fi.. - Condiciones Ambientales: f'isico bioLOgico Regional. 

uno de Los m6s importantes trabajos que realizó fue la obra 

"Población del Valle de TeoUhuacan" que fue concluida en 1922, La cual ha 

sido reconocida por investigadores nacionales y extranjeros. 

DEPARTRHENTO DE CULTURA INDIGENR. 

CAAACTERISTICRS 

Este departamento fue creado en contra de La voluntad de José 
Vasconselos quien Lo considero transitorio. 

Rlln cuando estuvo destinado a Los ind1genas en muchos aspectos 
siempre estuvo confundido con La educación rural y con las 
escuelas primarias foráneas. 

Se utilizaron maestros misioneros que en calidad de instructores 
ambulantes, recorrian el pa1s localizando grupos ind1genas para 
estudiar Las condiciones econOmicas de cada región. 
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Se creo un sistema de .. Monitores" que permitió a baJO costo 
elevar el número de Instructores, 

Este mismo departamento permitió la creación de la "C.as8 -de'L 
Pueblo". 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Congreso de La UniOn - 1921, 

OPERRTI.UIDRD 

José Vasconselos creyó en una escuela (mica e igualitaria¡ estuvo 

siempre en contra de La ensenanza especial y separada. Forjó un Plan 

Educativo en donde no cab1a la educaci6n Ind1gena. considero que a La 

educación le correspondia tender el puente entre la división nacional para 

servir de base 8 La unidad del pueblo, pero para esto el indigena debia 

ignorar que lo era, perdiendo su identidad como grupo social. La escuela 

deberia tener como fin alc8nzar la concordia, la reconcilhciOn; tomando 

una posición uniformadora de Las ideas, dandoles un solo sentido a La 

intención, volviendo a Los indigenas aptos para tener una misma Patria y 

trabajar por idénticos ideales. 

Para Vasconselos le integración se debia dar construyendo escuelas, 

publicando libros, desarraigando Los elementos culturales del pasado que 

no estuvieren acorde con el nuevo proyecto nacional, en donde el mestizo 

tendria que prevalecer sobre todes las razes. De esta forma y dado que 

despúes de 400 anos el indio tenia que deseperecer, Lo Unico que se podia 

hacer por él ere redimirlo incorporéndolo e su vecino el mestizo. No 

habia pera que hacer estudios etnicos, · habia que preparar los cimientos 

pe re la ere del mestizo .. 

La activided d°esplegeda por Vesconselos en La educaciOn de M6xico, 

beneficio al nUcleo indigena rural e quien llevo el maestro misionero, que 

Lo organ1z6 para que dentro de ellos mismos surgiera un monitor que 
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instruyera a los demés. Posteriormente al centro donde se reuntan para 

recibir educaciOn se le denominó Casa del Pueblo, ampliandose las 

actividades que esta desempenaba ya que niftos, jóvenes y adultos 

compart1an una formación integral de grupo. 

CASA DEL PUEBLO 

CARACTERISTICRS 

--- Centro comunal que permitió La educación rural indigena. 

--- Antecedente inmediato de la Escuela Rural Mexicana 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

José vasconselos 1923. 

OPERATIVIDAD 

En 1923 las escuelas creadas por los maestros misioneros se 

reorganizaron, dejaron de llamarse escuelas y se constituyeron como "Casas 

del Pueblo"; se consideraba como centro social de la comunidad; aqui se 

reunta el pueblo con propósitos diversos, por ejemplo: para estudiar y 

discutir los problemas comunales buscando les soluciOn; esta función se 

derivó no de La intención misionera cuyo objetivo central La 

educación / sino que se realizó por iniciativa del propio núcleo social, 

quien consideró que tenia muy poca utilidad escuela construida por 

ellos en forma exclusiva para Los niMos; otras de las actividades para las 

que fueron utilizadas Las casas del pueblo fueron: presentación de actos 

recreativos y culturales, actos civicos; se instalo una sala de Lectura; 

era el centro de reunión del pueblo en general¡ todas las escuelas 

indigenas en esa época recibieron ese nombre. 
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ESCUELA RURAL MEXICANA. 

CRRACTERISTICRS 

Parte del plan de trabajo de las Escuela Rurales Federales. 

Recoge las ideas de la educaciOn europea, de Vasconselos, de 
Dewey y de Angel o Patri. 

Se basa en Las ideas de la "Escuela Nueva" / de la escuela activa 
y del trabajo. 

Se pretende establecer una educación rural integral, 

Se utilizan elementos rurales en la educaciOn. 

Se educa para ser útiles y productivos mediante el conocimiento 
de oficios rurales y pequenas industrias. 

Se recomendaba a Los maestros realizar La prestaciOn de servicios 
sociales como complemento a su Labor educativa. 

I"PULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Es creac iOn de Jos~ Manuel Puig Cassauran, sin embargo su 

difusión y funcionalidad quedo a cargo de Rafael Ramirez y Moisés S6enz 

1925. 

OPERATIVIDAD 

En el gobierno de Plutarco Elias Calles desaparece el Departamento de 

Cultura Indigena y se crea el Departemento de Escuelas Rurales e 

IncorporaciOn Cul turel Indigena; Las casas del pueblo se transformaron en 

escuelas rureles indigenas; se consideraron como escuelas socialmente 

útiles¡ La educaciOn Llegó a Los indigenas en forma violenta, primero se 

Les castellanizo utilizando traductores; se crearon escuela normales 

rurales para La preparación de Los maestros; el sistema empleado para 

educar convirtió al maestro rural en un verdadero trabajador social, la 

influencia que ejerciO en su labor permitiO destribalizeir al indigena 
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rural, que aspiraba incorporarse al todo social para mejorar sus 

condiciones de vida por medio de La educaciOn; La mayoria de los maestros 

rurales no tenian preparación académica ya que el profesor que egresaba de 

Las escuelas normales preferia realizar su trabajo en centros urbanos; se 

formaron comites de educación que sostenian Les necesidades de La escuela; 

para beneficio del maestro se Le proporcionaba casa y alimentaciOn con el 

fin de que radicara en La comunidad; esta participaciOn del grupo indigena 

rural se siguió prestando a través de los anos, aún cuando desde el 

Gobierno de Cárdenas la Federación absorvi6 el pago de los maestros en 

forma total. 

Por este sistema de impartir le educación se logro un gran avance en 

la integración del indigena, aún cuando se empleaban dos o tres al'los pare 

aprender a leer y escribir el espal'\ol 1 no por falta de capacidad sino por 

desconocimiento del idioma y cultura de La etnia por parte del maestro. 

Para ilustrar La educación que se impartia Los ind~genas el profesor 

Salvador Gutierrez Zttrate, maestro que viviO en plenitud La Educación 

Rural el dedicar sesento y dos anos de su vida en la ensenanza nos dice: 

'" El maestro de la Sierra de Huautla de Jiménez en oaxaca se 

auxiliaba de alumnos de grados superiores que ya hablaban espanoL: en 

ocasiones de aquellos que ya habian terminado La primaria y que Les 

gustaba ensenar a los demlts, traduciendo Las clases que impartia el 

maestro en el primer ano. La edad del alumno variaba de 6 a 15 ano:;. ••. Asi 

se ensenaba a Leer y escribir el espanoL ... importaba cuantos de estos 

Lo Lograran, poniamos nuestro mejor esfuerzo ... en esa época solo se podia 

Llegar a Huautla en avioneta o por brecha ... nuestra Labor fue muy valiosa 

aunque en ocasiones en algunas comunidades indigenas esta se reducia, pero 
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el interés que pon1amos por ayudar a Los demlls nos permitió contribuir al 

engrandecimiento de La Patria.·•< S > 

Para Las estad1sticas La escuela rural fue un éxito pero existiO una 

gran desor1entac10n los núcleos indigenas. El programa educativo 

sacrifico la calidad por la cantidad; mal equipadas, personal 

insuficiente, aisladas y sin control, estas escuelas no ten1an un objetivo 

realista; en La practica se dedicaban y mal solo a ensenar a leer y 

escribir el espaMol, con nociones de aritmética, historia y geografh, 

divorciandose la vida cotidiana de la comunidad con la escuela; si al 

maestro de esa época le considero como aun apOstol no fue por su 

preparaciOn, ni siQuiera por los resultados que de él se esperaban, sino 

por La 1nsatisfacc10n del pueblo Que veta en la educaciOn la única forma 

de poder hacer frente a su miseria, y el maestro representaba la opción 

para Que sus hijos salieran del marasmo donde los hablan reducido. La 

educación rural sirv10 solo para el castellanizador, fue esfuerzo 

fragmentado lleno de imaginaciOn, pero los niMos se Quedaron sin aprender 

o con un aprendizaje tan pobre que en nada lo ayudó¡ es increible Que este 

tipo de educación del campo llegue a nuestros d1as con le creación del 

Instituto Nacional pera le Educación de los Adultos, que en forme pr6ct1ca 

completa La educación que el nin o rural aprendiO en una escuela, a éste le 

llama analfabeto funcional y lo mismo Lo es el indio que el campesino. 

DEPART,..ENTO DE INCORPDRRCION INDIA 

CARRCTERISTICAS 

Intento de. castellanizar a 
bil ingUes. 

Se pretendiO incorporar a 
indigenas. 

Los indios a través de maestras 

la civilizaciOn a las mlcleos 
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:I"PULSOR DE ESTE PROYECTO; 

Moises 56enz Garza 1926. 

OPERATIVIDAD 

A través de maestros bilingUes se pretendiO ensenar el alfabeto 

espaMol pare que el indigena pudiera incorporarse a Las escuelas rurales: 

Moisés 56enz fue un reformador préctico, abandonó la ciudad pare conocer 

de cerca et problema ind1gena, se diO cuente que el concepto de mexicano y 

de nacionalidad tendria ningún efecto si no representaba beneficios 

tangibles al indio; este proyecto fue el inicio de una serie de acciones 

tendientes a la desindianización con métodos y técnicas; forma paralele 

e Gamio, Moisés S6enz fue impulsor de La integración del Indigena a la 

nacionalidad mexicana; establece Séenz que la función de la educación es 

hacer surgir del diseno cultural mexicano una civilización, en donde 

civilizar quiere decir elevar las masas, incorporar. al indio, creer 

instituciones, convertir al conglomerado mexicano étnico, cultural y 

politice en una NaciOn, perdiendo algo de lo propio para integrarse e lo 

universal, sin sacrificar lo ensencial de nuestra raza, sin utilizar una 

conquista violenta sino con una obra integrante Que establezca un ideal 

común; para 56enz la incorporación se Lograrla mediante un sistema de 

socializaciOn integral del grupo en donde la educación juega un papel muy 

importante. 

CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENR 

CARRCTEAISTICAS 

Proyecto en donde se pretendió asimilar al indio a La 
educación nacional. 
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Se pretendia demostrar la capacidad del indigena pera 
aprender-, en iguales condiciones que un no indigena. 

El objetivo final era formar lideres en cada comunidad para 
que sirvieran de transmisores de conocimientos en su grupo 
étnico. 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

José Manuel Puig Cessauranc 1926. 

OPERATIVIDAD 

Tuvo carácter de tipo vocacional¡ se formo a indígenas en 

diferentes arees de conocimiento con el fin de que regresaran a sus 

comunidades; se pretendie incorporar al indigene a le vide civilizada; 

tuvo una inscripciOn de 200 alumnos escogidos previa selección por los 

gobiernos de los Estados; al finalizar su ciclo de ensenan za el indígena 

incorporado se negó a regresar e su grupo de origen; este experimento solo 

demostró Que el aprendizaje del indigene igual que el del mestizo 

cuando se dá en les mismas condiciones. 

En 1932 dejó de funcionar Le casa del estudiante indigena su fracaso 

se debió a que no se tomaron cuente Los elementos bio-psico-sociales 

que enfrentaron e dos culturas, por un Ledo el indigena integrado sebe que 

el cambiar su lenguaje, valores y costumbres será rechazado por el grupo, 

por el otro su nueva formación al hacerlo diferente le permitió ocupar una 

escale social distinta a La que tenia. De cualquier forme este intento de 

desindienizeción surtió Los efectos que se proponte el Estado, demostrar 

que el indio se Le podie llamar me,i;iceno y que capaz de asimilar 

conocimientos. Debe observarse también que Le mayoría de Los estudiantes 

de esta casa fueron indigenas rurales en proceso de integración. 
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Con el fracaso de este experimento se dio origen a los Internados 

Regionales que posteriormente se denominaron Centros de EducaciOn para 

Indigenas distribuidos en toda la República; estas instituciones fueron 

copiadas de Los norteamericanos y no mostraron una utilidad práctica; 

sirvieron solo para confirmar que la educaciOn no esta determinada por la 

herencia genética sino por la herencia social y que una vez asimilado el 

indigena al sistema se enfrenta a la aceptaciOn del grupo para ser 

admitido. 

MISIONES CULTURALES 

CRRRCTERISTICRS 

surgen desde 1923 como apoyo a los maestros rurales. 

A partir de 1926 se organizan como parte del sistema 
educativo. 

Para 1958 se esteblecian en centros urbanos y rurales. 

En principio 
capacitación de 
radio de acción 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO 

funcionalidad radicó en: la preparación y 
los maestros de campoJ posteriormente su 
amplia a la comunidad. 

Moisés 56enz y Rafael Ramtrez 1927. 

OPERATIVIDAD 

En Los anos veintes treintas realizaron una labor de 

capacitación del magisterio rural; permitieron una comunicación entre 

maestros diseminados en grandes regiones 1 proporcionando unidad y 

direcciOn común a esfuerzo disperso, ofreciendo técnicas para mejor 

realizer La tarea educativa; por medio de estas Misiones la comunidad 

rural se socializaba y entraba en contacto con hombres e ideas del mundo 

exterior. 
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La labor de estas misiones permitia que el indigena rural se motivara 

al mejoramiento de sus comunidades; le organizaba para que conociera 

sus derechos sobre reparto ejidal; se le instruia sobre la formación de 

cooperativas para el aprovechamiento de los recursos naturales, 

El enfoque misionero no obstante su evidente utilidad para el 

indigena rural que si to aceptaba integramente, hubo de sufrir 

modificaciones sustantivas al ser aplicado en las regiones de refugio 

ind1gena, donde el impulso a La modernización y el desarrollo son 

bastantes para romper con La estructura que Los mantiene unidos. La 

Labor de las misiones sobre La comunidad fue ampliada 

considerada como un todo; la educación fue solo una parte de 

la región 

proceso de 

integración total, se realizaron tareas modestas que més que ayudar solo 

crearon inquietudes ya que ante una nueva perspect1 ... a no se ofrecieron 

alternativas de solución. 

ESTRCION EXPERIHENTRL DE INCORPORRCION DEL INDIGENR EN CRRRPRN, HICHORCRN. 

CRRRCTERISTICRS 

Es un programa de desarrollo integral del indigena. 

Influye en e .. te proyecto el sentimiento politico ya que 
Carapan se encuentra en el Estado de donde es originario 
Lb zar o Cltrdenas. 

Tenia como propósito descubrir métodos y técnicas de 
incorporación. 

Solo se considera como experiencia en la educación para 
indtgenas. 

IHPULSOR DE ESTE PROVECTO: 

Moisés Sbenz Garza 1932. 
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OPERATIVIDAD 

Se creo una escuela rural con elementos complementarios para 

experimentar y descubrir Los indices de mexicanizacion y valorarlos si era 

posible; se toma como base La escuela para proyectar en forma general e La 

comunidad, a La vida nacional; Moisés Sbenz solo estuvo al frente del 

proyecto siete meses y aún cuando se apoyo del Lingüista González casanova 

y del antropólogo OthOn de Mendizabal Los resulta dos son considerados como 

un fracaso. 

Lo interesante de este proyecto es que Moisés Sáenz utilizaba todo un 

propósito especifico para alcanzar el éxito que se Le negó. Julio de La 

Fuente considera este experimento como un proceso de evaluación o 

clinica y sus operaciones multilaterales son llamadas por primera vez en 

México como antropologia social, dando forma a un cuerpo de ideas surgidas 

de realizaciones anteriores. 

INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO 

CRRACTERISTICAS 

OrganizeciOn religiosa cuyo objetivo es transmitir el 
conocimiento entre Los grupos étnicos. 

Su funcionamiento es aprobado en México por el Gobierno de 
Lézaro Clirdenas. 

Es una organización que permite la formación de misioneros 
LingUistas que por parejas son ubicados en regiones étnicas 
en donde desarrollan su proselitismo. una vez conocido el 
idioma indio traducen la biblia que La dan a conocer a los 
indigenas. 

IHPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

creado por Guillermo c. Towsed a invitación de Moisés Sé\enz y apoyado 

por Laza ro Cárdenas 1935. 
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OPERATIVIDAD 

Se instruye e los niftos y adultos monolingües provocando que el 

Lector domine en forma independiente el alfabeto; este Instituto traduce 

la biblia a La lengua indigena, funde escuelas y utiliza el método psico-

fonético para ensenar a leer al indtgena; este método consiste en provocar 

el desarrollo de Los procesos mentales que se involucran en La Lecture; se 

prepararon cartillas de alfabetizaciOn, material did6ctico e informativo 

que condujeron el estudio de 51 idiomas. 

DEPRRTAHENTO RUTONO"° DE ASUNTOS INDIGENRS 

CARACTERISTICAS: 

Permite la coordinaciOn entre el Ejecutivo Federal, el 
Estatal, Las Secretarias de Estado y Departamentos 
beneficiando a Los grupos étnicos. 

Este Departamento queda bajo La vigilancia directa del 
Ejecutivo Federal. 

Esta destinado a definir Las orientaciones de La ecciOn del 
Estado respecto a Las étnias, d6ndole congruencia y 
continuidad. 

Pretende el gobierno con sus acciones incorporar al indio 
al contexto nacional. 

Se estudian por este Departamento Las necesidades sociales 
para determinar las medidas que permitan su solución. 

Ejerce a su vez La función de Procuradur1e de Indios en las 
cuestiones de orden social que afecten a núcleos étnicos en 
su conjunto. 

Pretende evitar le burocracia en el tr6mite de los asuntos 
que presenten Los in-dtgenas. 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

L6zaro C6rdenas 1936. 
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DPERRTXVIDRD 

A través del Ejecutivo se crearon programas de integraciOn y 

asimilaciOn indigena forma directa; se comisiones 

intersecretarieles y proyectos dirigidos al indigene como lo fueron el de 

Valle de Mezquital 1 la RegiOn Tarahumara y La Hixteca; se coordinaron Las 

acciones de Les misiones cultur3Les con Las brigadas de mejoramiento 

indigena y Los centros de educación con Los centro de capaciteciOn 

económica y técnica; Los centros de capaciteciOn económica absorvieron Las 

actividades de La escuela rural fij6ndose un programa minimo que abarca 

aspectos culturales, economices y sociales dando conocimientos elementales 

de castellano; Los centros de capacitaciOn técnica se impusieron con la 

finalidad de producir técnicos indígenas que promovieran el desarrollo 

económico y social de sus comunidades. 

La mala administración, La politice social pesimemente orientada, el 

burocratismo y La ingerencia del Departamento en las Secretarias de Estado 

dieron al traste con el objetivo que se persiguió al formarlo. 

Vejar Yllzquez Secretario de Educación Llamó a La educaciOn de esta 

época "'La escuela del Amor y la Unidad Nacional, en donde se habló de 

igualdad sin tomar en cuenta, la heterogeneidad de un pais escindido 

culturalmente por el mosaico multi-color que lo formaban m6s de sesenta 

grupos étnicos; se pretendio uniformar a la ensenanza a une Patria sin 

cohesión y sin unidad, en donde no existió el socialismo aún cuando el 

maestro se decia serlo pero no entend1a en que consistia su labor; se 

quizo integrar y asimilar a la vida nacional al ind1gena, sin observar la 

existencia de dos Héidcos distintos en donde una vida primitiva que 
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queria desaparecer y se refugiaba en espacios geográficos, se enfrentaba a 

la civilizaciOn que le ofrectan como opciOn para desindianizarlo. 

Perdidas la mistica de la escuela rural y La organización que le dió 

forma a las misiones cultura les, el 1nd1gena de nuevo se vio fuera del 

proceso colonizador al que querian sujetarlo, aprovechando Las ventajas 

que La educación presto, solo Los núcleos rurales que se beneficiaron con 

la creación de escuelas y con Los apoyos económicos y de capacitaciOn 

técnica que se Les hicieron Llegar. 

Para 1946 diez attos después de su creación, el Departamento de 

Asuntos Indigenas desapareció, pasando a la Dirección General de Asuntos 

Indigenas de la secretaria de Educación Pública, dando por concluido el 

proyecto de integración indigena, ya que La educación a partir de este 

momento no podia ser especial sino igual para todos. 

CONSEJO DE LENGUAS INDIGENAS - PROYECTO TARASCO 

CARACTERISTICAS 

Surge de la Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas. 

Proyecto de Asimilación en donde se ensetta a Leer y escribir 
en lengua materna. 

Proyecto multidiciplinario en donde intervienen l1ng01stas, 
antropOlogos, maestros, graméticos, filólogos, misioneros 
del Instituto LingUistico de Verano, mexicanos y 
extranjeros. 

El objetivo era elaborar un Plan de Desarrollo aplicable a 
Los grupos étnicos tomando como muestre un érea geogréfica 
del Estado de M1choac6n y como sede la comunidad de Paracho. 

IMPULSOR DEL PROYECTO: 

Mauricio Swadesh 1 S39 
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OPERATIVIDAD 

El Departamento de Asuntos Indigenas y La Escuela Nacional de 

Antropologia, deciden poner en práctica plan de desarrol Lo de Las 

regiones étnicas, que establece como acc10n prioritaria La impLementaciOn 

de proyectos de alfabetización en Lengua materna, por Lo que se convoca a 

La Primera Asamblea de Filólogos y ling01stas que se realiza del 9 al 17 

de mayo de 1939, en donde surge el Consejo de Lenguas Indigenas que era el 

comité permanente de esta Asamblea, mismo que elabora Plan de 

Investigación y Alfabetización al que se denominó .. Proyecto Tarasco" 

quedando al frente Mauricio Swadesh, presidente del Instituto Lingüistico 

de Verano y director de la oficina de lingüistica del Departamento 

Autónomo de Asuntos Indígenas. 

Se inicia el proyecto con el diagnóstico de la situación existente 

del sistema educacional de la meseta Tarasca, orientado su estudio a la 

teoria de La incorporación del indigena mediante la castellanizaci6n 

directa; los resultados observados reflejaron que poco~ ninos dominaban el 

castellano y la gran mayoría de Los alumnos desertaron de las aulas; por 

esta razón se reunen en Paracho en Junio de 1939, y establecen un plan de 

trabajo que tos lleve al estudio de las diferencias locales del idioma 

para tomar una forma como base, escogiendose al de Ch eran como vehiculo de 

comunicación para fines de propaganda y material didáctico. Se utiliza el 

sistema de a~abetización propuesto por Swadesh; los resultados del 

sistema se ponen en conocimiento de maestros nativos Que se incluyen en el 

proyecto. 

La segunda· fase consistiO en adiestrar dl magisterio contratado para 

el proyecto formando misiones alfabetizadoras, Las Jefaturas quedan a 
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cargo de LingUisticas, quienes se distribuyen por distintos rumbos de la 

Meseta; 

Le misiOn elfabetizadora permanece en un pueblo el tiempo suficiente 

para adiestrar a maestros nativos, quienes quedan al frente de una escuela 

rural con le recomendación de que la ensenanza del castellano se inicie 

solo cuando hayan dominado la lectura y la escritura en lengua materna. 

El proyecto Tarasco solo existió mientras tuvo el apoyo de Cárdenas 

por lo que su duración fue corta. 

INST1TUTO DE ALFABETIZRCION EN LENGUAS INDIGENRS. 

CARRCTERISTICRS 

--- Es formedo por el Consejo de Lenguas Indigenas. 

Fue creado con motivo de Lu Ley de Emergencia que estableciO 
la Campuna de Alfabetización de 1944. 

continuo con la metodologia cientifica en le ensenanza 
bilingüe. 

se inicio en cinco zonas: Meya, Otomi, Tarasca y Nbhuat L. 

It1PULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Alfredo Barrera V6zquez 1945. 

OPERATIVIDAD 

En el principio se abandono el método de Towsend, adopt6ndose Lo que 

se Llama método global que consistia en apropiarse del idioma indigena 

como un médio para alcanzar rápidamente le cestellanizaciOn de los indios; 

se esteblece que La incorporaciOn del indio no solo era un problema 

lingUistico sino también cut tura l.¡ se desarrolló el programa en tres 

etapas: en La primera se entreno a SO profesores normalistas, 10 de cada 
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una de les zonas a las que estaba dedicado el proyecto, la segunda 

consistia en el entrenamiento por cada uno de estos profesores de 10 

maestros rurales bilingUes y la tercera en Le alfabetizac10n de Los 

indigenas Labor que quedaba a cargo de los maestros adiestrados. 

Bajo le dirección de ontropOlogos, Lingüistas y pedagogos se 

redactaron las cartillas; cada una constaba de dos partes, una escrita en 

espanoL y La otra en idioma indigena; La ensetlanza en Lenguas ind1genas se 

enfrento al problema de que no vinculaban La al fabetizaciOn a la necesidad 

de incorporarse¡ al indigena no represento ningún beneficio porque no 

querian transformar su vida social 

establecer relaciones con Le sociedad. 

INSTITUTO NRCI:ONAL INDI:GENISTA I:.N.I. 

CARACTERI:STICRS 

y modif'icar su cultura, menos 

Surge por Decreto de fecha 10 de noviembre de 1948. 

Es un Instituto de invest1gac10n indigena. 

Se realizan programas de mejoramiento y desarrollo de las 
comunidades indigenas. 

Algunas acciones las realiza en coordinaciOn con la 
Direcc10n de Asuntos Indigenas. 

Se coordina con comisiones Intersecretariales. 

Actúa como Organo consultivo en La materia. 

Participa en La integraciOn del indigena en ta vida 
nacional. 

Establece programas para normar Las acciones indigenistas. 

Realiza sus funciones de una manera integral. 

IMPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Alfonso caso 1948. A iniciativa del Lic. Miguel Alem6n Valdéz. 
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OPERAUllIDAD 

El Instituto Nacional Indigenista es un organismo politico del 

gobierno que surge en el momento en que se declara La educaciOn indigena 

como acabada, ya que no podia haber escuelas especiales para un grupo 

minoritario de mexicanos, concluyendose asi la deslndianizac10n al 

aplicarse un solo programa educativo tanto el medio urbano como al rural. 

El Gobierno de Miguel ALernJJn desapareciO el Departamento de Asuntos 

Indigenas, la DirecclOn de EducaciOn Indigena se encarga ria ahora de ellos 

d6ndoles el mismo trato, ya que no habla espacios para un.11 escuela que no 

estuviera uni fice de. 

Corresponde entonces al Instituto coordinarse con la DlrecciOn 

encargada del despacho de La educeciOn pBra los lndigenas a fin de que los 

proyectos que se programaran permitieran su acceso a le vida nacional. 

A partir de su creaciOn corresponde al Instituto Nacional In~igenista 

la coord1naci0n, direcciOn y enfoque integral del problema indigena para 

la incorporaciOn de éste al concepto de Nacion. 

Toma el indio dentro de sus programas de trenformaciOn de la 

comunidad; convierte la ensenanza v aprendizaje de lenguas en parte 

fundamenaL de Los planes destinados a Las comunidades rurales atrasadas; 

libera e La DirecciOn de EducaciOn Indigene de sus funciones, ésta Caltima 

daftO mAs que beneficio al programa educativo indigena, ya que los cambios 

de planes v programas y en su caso de personal directivo en todos los 

niveles por sexenio, la han convertido en un organismo de supervtsiOn 

burocr6tico y de estadistica, creandose con esto un esfuerzo desarticulado 

que ha impedido la planificaciOn a largo plazo. El Instituto Nacional 

Indigenista tomo Las ensenanzas que hablan llevado al fracaso el sistema 
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educativo mexicano aplicado a los núcleos indigenas, considero al formular 

sus planes educativos que La asimilaciOn de La conciencia del integrado 

debe darse en forma global, esto es; mediante la construcción de caminos, 

La ensenanza de nuevos métodos de cultivo, etc; tratando de elevar su 

nivel económico, mejorando la educación elemental necesaria para la vida 

del hombre moderno. Aqui han jugado un papel muy importante la escuele 

rural y Las misiones cultura les, que brindaron apoyos para el 

establecimiento de centros coordinadores o bien proporcionando informes 

para estudios de investigeciOn que se realizan. 

La labor planeada por el Instituto Nacional Indigenista a través de 

Los centros de coordinaciOn se realiza por los mismo indio.s, que se 

preparan y orientan por antropólogos, lingüistas, pedagogos, médicos e 

ingenieros, entre las realizaciones educativas deben ci terse Las escuelas 

que den albergue a los alumnos que hab!an tenido La oportunidad de 

conocer otro idioma, Los maestros que Los atienden 

educaciOn y pertenecen a la misma étnia. 

promotores de 

Todo el trabajo en las comunidades indigenas se orienta a la solución 

de problema.s fundamentales de la población, el Instituto opera sobre la 

base de que los problemas que implica lo integración de la nacionalidad 

mexicana, se sujetan forma exclusiva esquema puramente 

pedagógico, y la educación de indio se halla por tanto intimamente ligada 

e una politico de mejoramiento rural 1 en donde el sistema educativo es 

parte integrante. Con esta politica el Instituto Nacional Indigenista 

considera poder sentar las bases para Lograr un futuro previsible y lograr 

La integración del sector minoritario al conjunto de La sociedad nacional, 

demostrando que le educación para los indios puede conseguir resultados 
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trascendentes servir de sostén y apoyo al mejoramiento de las 

comunidades, debiendo ir por lo tanto encadenada a un programa de 

desarrollo integral que tenga como estructura firme la implementación de 

una acción economice bien ordenada. 

CDORDINRCION GENERAL DEL PLAN MACXOHRL DE ZOMAS DEPRIHIDRS V GRUPOS 
RHRAGl.NRDOS. C.O.P.L.A.".A.R. ( 6 ) 

CRRACTERISTICAS 

Se pretendió con esta coordinación sacar de la postración a 
los grupos marginados. 

Agrupo y analizó necesidades y demandas significativas de 
las zonas deprimidas. 

Armonizo Las politices del grupo multidisciplinario que lo 
integraron. 

Se elaboraron programas integrados de desarrollo de car6cter 
regional e interinsti tucional. 

IHPULSOR DEL PROVECTO: 

José LOpez Portillo 1977. 

OPERATIVIDAD 

El.70\\ de las acciones del sistema c.o.P.L.A.H.A.R. I.N.I. se 

realizaron en zonas inter-étnicas de 23 estados de la Rep&Jblica Mexicana; 

de 1977 a 1982 se crearon 25 agencias regionales, 16 centros coordinadores 

indigenistas, una residencia y ocho oficinas coordinadoras; se crearon S75 

albergues que atendieron a 29 350 ninos indigenas, el programa de 

castellanizaciOn tuvo una cobertura de 64 regiones con 31 grupos 

lingUisticos en 17 entidades federativas. 
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIOH DE LOS ADULTOS. I.N.E.A. ( 7 > 
CRRRCTERXSTZCRS 

--- Se crea por Decreto del 31 de agosto de 1981. 

--- Organismo descentalizado que ofrece a La población nacional 
mayor de 15 anos programas que contribuyen a disminuir el 
rezago educa ti va. 

Permite a Los adultos el desarrollo de cepacidades y 
mejoramiento de su calidad de vida. 

IttPULSOR DE ESTE PROYECTO: 

Jos6 LOpez Portillo 1981. 

OPERATIVIDAD 

A través de este sistema se imparte educación b6s1ca ofreciendo 

servicios de al fabet izaciOn, primaria, secundaria y educación comunitaria; 

trabaja con enalfabetas llamados funcionales; este sistema tiene sus 

propios modelos educativos para Los alumnos y de capacitaciOn pare el 

personal operativo; elaboran su propio material de apoyo y libros de 

texto; llegan a las comunidades indigenas utilizando material en el idioma 

del grupo que se pretende alfabetizar. 

z.1 Situacion Económica, Politice y Social en la que se Desarrolló La 
Educación Ind1gana y su Incorporación. 

La fundamentac!On del Articulo Tercero, es producto de Las 

condiciones en Las que el indio viv!O y fue protagonista de la lucha por 

el poder en la que solo fue utilizado, ya que desde el Decreto 

Constitucional de Apatzingan en 1814 se penso que solo con el alfabeto el 

indio Lograrla incorporaciOn el núcleo social. 

En este marco juridico, económico y social aparece el indigena de 

1910 a 1917 al que el mismo Doctor Mora hacia 100 anos ya, lo retrato como 
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un ser resignado y melancOlico, a sus grupos los identificó como cortos y 

envilecidos restos de la antigua población mexicana, decia que ere un ser 

acostumbrado a no tener necesidades, solicitaba solo aquello que le era 

preciso para satisfacerlas mediante un pobre vestido y un miserable 

alimento; su constancia y resignacion sufrir tr8bajos era 

verdaderamente herói.ca, nunca se les viO prorrumpir en un movimiento de 

impaciencia por advers8 que fuera su suerte; carecieron de imaginac¡:iOn; su 

expresión oral fue muy 6rida y descarnada; tuvieron gran dificultad de 

comunicar ideas en el idioma de castilla. 

Ese era el pensamiento del H~xico independiente que se extendió hasta 

1910 y que nos muestra que el 80' de su poblaciOn total no sabia Leer ni 

escribir. 

La Ley del 12 de Diciembre de 1901 dispuso que la ensenanza primaria 

tuviera una duración de cuatro anos y que se impartiera en los centros 

urbanos, para 1910 la escuela rudimentaria pretendia llegar al indio 

transf'ormandolo campesino mexicano. Durante cien anos y pese a ".lue el 

criollo liberal. le reconoció derechos y emancipación civil, su situación 

fue de un verdadero vasallaje, si bien es cierto que se senalaron 

mecanismos para resolverla, La concepción del indio siempre fue negativa, 

solo para ellos y en ocasiones la compasión y el paternalismo fueron Los 

medios con los que se justificó su pertenencia al nlicleo nacional. Al 

indio se Le qui to su condición por Decreto, se le uniformó y se utJ.lizO en 

La guerra, se le disfrazo y se exploto en el campo, se le enseno "el 

castilla" y se le hizo temeroso a nuevos dioses. 

La Lucha por La .sobreviviencia permitió la existencia de nócleos que 

se establecieron en regiones de refugio, estos fueron los menos, La 

mayoria indigena incorporada a la maquinaria productiva ocuparon el nivel 
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más bajo de La escale social, como eren bérbaros siempre estuvieron en 

desventaja con el blanco y el mes tizo que encarnaron La civilización. 

Durante La octave sesión del Congreso Constituyente celebrada en el 

teatro Iturbide declarando recinto oficial en la ciudad de Queretaro, en 

diciembre 'de 1916, se dio lectura al dictamen sobre el Articula Tercera, 

elaborado por la comisión integrada por Francisco j. MUjica, Enrique 

Recio, Luis G. Monzon, Enrique Colunge y Alberto Roman. 

A partir de este momento México deberia ser une sociedad 

culturalmente homogenee, habia que Llevar el conocimiento a todos por 

iguel, la asimilación, la incorporación, la integración como medios 

deberian dar forma al mestizaje, y los remanentes que no lo fueran tenian 

que incorporarse al nuevo proyecto, esa será la obligación del gobierno de 

la revolución. Las masas combatientes en su mayoria campesinos indios y 

desindianizados ahora en La paz deberán ser de nuevo La fuerza de trebejo 

que impulse al pais pero con una categoria, se Llamer6n mexicanos y 

permanecer6n en una organizeción que aspiraba a capitalista al grupo 

de Los proletarios. A diferencia del nacionalismo criollo, el nacionalismo 

revolucionario no ignore al indio vivo, surge el indigenismo como forma de 

justificar el origen de la Nación que volv1e a nacer, Andrés Malina 

Enriquez estableció la diferencia entre el indio actual y sus antepasados, 

proyecta el enfoque que se hace del indio vivo y establece La razón de ser 

del mestizo como nuevo tipo social de La etapa posrevolucionaria, observa 

que el indio es superior al blanco por su resistend.a y adaptación al 

medio; el blanco es superior a aquél por más avanzada evolución; en 

tanto el mestizo, producto de aquellos posee, a la vez, la resistencia y 

la adaptación del indio <Js1 como la actividad y progreso del blanco. 
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A Holina Enriquez se Le atribuye el despertar del indigenismo 

posrevolucionario mexicano, sus idees se encaminaron a darle al indio el 

papel adecuado dentro de la Patria del mestizo y de esta mai:-iera genera el 

proyecto de crear una nueva conciencia nacional, en donde se conjugen su 

figura con sus valores y cualidades morales, asi se explica que en le 

as1m1lac10n del indio a La NaciOn mexicana por consecuencia se presenta un 

sincretismo biológico en donde la raze indigena perdurara a través de la 

historio. Hanteniendo el respeto e la personalidad indigena y La necesided 

de su progreso, el indio seguiré siendo indio dentro de un proceso de 

movilidad social que poco a poco lo asimile o lo incorpore a la identidad 

de ser mexicano, sin embargo el indio queria seguir siendo indio, 

participó en la Lucha revolucionaria porque queria cambiar, de ahi su 

resistencia, de ahi el mantener sus costumbres, valores y tradiciones pese 

a La influencia que la educación ejerció sobre él. El indio actual sabe 

Leer el castellano ••. participa del aparato productivo nacional, viste 

chamarra y pant8lón, pero conserva por tradición oral sus origenes y se 

defiende del blanco y el mestizo con su lenguaje. 

En la décimo quinta sesión del congreso Constituyente fue 8probado 

después de acaloredos debates el Articulo Tercero Constitucion8L, en donde 

se senalen como preceptos rectores: libertad de le ensenenza, laicidad y 

gratuidad. t.a Constitución de 1917 reconoció le importancia de la 

educación pública, pero evadiO su responsabilidad federal dejando en menos 

de 1.os Estados y Municipios el establecimiento de las escuelas. 

Desaparecido el Ministerio de Educación Pública, ye nada se hizo por 

establecer instituciones de este Upo que llegaran a las comunidades 

rurales e indigenes, el mismo Articulo 73 otorgaba al Congreso facultades 

pare establecer escuelas profesionales de ciencias y artes plltsticas, 
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escuelas vocacionales y de oficios ... y otras instituciones de educación 

superior, pero omitió toda mención de la escuela primaria, limitando esi 

la gratuidad que el Estado proclamaba en el Articulo Tercero. 

Es hasta el 28 de septiembre de 1921 • cuando el gobierno federal toma 

en sus manos La dirección de L¿, educación, ya que por Decreto que fue 

publicado cinco dias después se creó La Secretaria de Educación Pública. 

Su primer Secretario José vasconselos diO a La obra educativa un sentido 

nacional y social, la educación llego a Los ámbitos rurales mediante la 

labor de maestros misioneros. ha de notarse que desde 1910 Manuel Gamio 

antropólogo mexicano, venia trabajando en La Labor de incorporaciOn de Los 

núcleos ind1genas al contexto nacional, esta Labor poco afortunada para el 

indigena que no quer1a dejar de serlo le permitió su alfabetización aún 

cuando no tenia en que ocupar el Lenguaje castellano, ésto tan solo lo 

acerco a una proletarizaciOn en el campo. Se pretendia liberarlo del 

vasallaje pero no lo liberó de la explotación. Con el 

establec1mi~nto de la Secretaria de Educación Pública se creo el 

DepartamentO de Culture Indigena que atendió no solo a los asuntos de las 

escuelas rurales sino también Las primarias foráneas• teniéndo la 

libertad de acciOn suficiente y necesaria para poner en préctica las 

mejores iniciativas y proyectos. La mayoria de las escuelas indigenas 

funcionaron en lugares donde jamtss hablan existido plantel educativo 

alguno. 

El 13 de diciembre de 1934 el Articulo Tercero Constitucional fue 

reformado, su concepción socialista le dió un nuevo sentido a La educación 

indigena. Hasta esta fecha se habia limitado el uso de la lengua :indigena, 

creyendo que prohibiendole usar su dialecto y obligandolo hablar el 

espanol se lograria el rechazo de su propia lengua; se considero que el 
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lenguaje indigene era una berrera étnica que impedié La intégrac1.0n total 

del grupo; a(in més, se seMaLO que el uso ocasional de le lengua nativa en 

Las escuelas podrie producir dificultades en su aprendizaje, "'ya que como 

el indio rara vez permanecie més de un aMo en la escuela, si dependia por 

un tiempo de su propio idioma, perd!e le oportunidad de aprender el 

espeMol'". < e > 

Con C6rdenas se le dé un fuerte impulso e la educaciOn para indios, 

se crea el Departamento Autonomo de Asuntos Indigenas cuya dirección 

dependió directamente del Presidente de le República. Rdem6s EL 

Instituto Mexicano de Estudios LingUisticos de La Universidad Necional 

interviene en los trabajos pare la educación bilingUe en Las zonas 

indigenas, estebleciendo que La via de acceso al indio era a través de su 

propio idioma, ésta tarea continuada después, permi t io la creación de 

planes y proyectos que beneficiarian a la educaciOn indigena entre el.los 

el Proyecto de Para cho destinado a la comunidad Tarasca. 

Pare el JO de diciembre 19.C.6 se reforma nuevamente el Articulo 

Tercero Constitucional, y se pretende promover una educación armónica de 

todos Las facultades del ser humano que fomentarlt en él el amor a la 

Patria y La conciencia de solidaridad. 

C6rdenas en 1937 habia expresado: < 9 > 

" Nuestro problema indigena esta en conservar "indio .. 8l indio, 

indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio. Respetando su 

sangre, captando su emociOn, su cartno a la tierra y su inquebrantable 

tenacidad, sabré enraizarse més del sentimiento nacional y enriquecerlo 

con virtudes morales. que fortalecieran el espiritu patriOUco, afirmando 

La personalidad de México. 
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Con la reforma el Articulo Tercero de 1946 se diO terminada la 

educeciOn indigena, el lema "Unidad Nacional" retomo la idea de dar por 

integrado al indio, ahora la educacion seria igual para todos .. , sin 

paternalismos. Para el campo diO gran impulso a Las campanas 

alfabetizadoras, as! frente a La barrera lingU1stica la escuela rural se 

hacia cargo de tres al mismo tiempo: ensenar al indio hablar el 

espaMol, ensenarlo a leerlo y escribirlo y darle una educación elemental. 

"En manos del maestro se hablaba espanol, le tarea ere excesiva: El 

indio no aprendia espaf'\ol y la educaciOn que daba al borde del camino. 

En vez de dedicar su tiempo a la lectura, la eser! tura, la aritmética y 

otros requerimientos bésicos, el maestro debia subrayar la en sen enza del 

espanol, y aún eri esta tarea fracasaba porque no conocia el idioma Local" 

( 10 >. A través del Consejo de Lenguas Indigenas organismo técnico que 

surge como producto de Asamblea de FilOlogos y Lingüistas que se realizo 

en la época de Cárdenas, se desarroLLO un programa de ensel'\anza teniendo 

como base La educación bilingüe, dejando La ensenanza del idioma en manos 

de alfabetizadores o instructores indigenas, que impartian un curso 

preliminar de un ano para ensenar al indio a leer y escribir primero 

propio idioma antes de introducirlo al espal'\ol. 

Se eligieron cuatro lenguas para las actividades iniciales de Lo que 

se diO en Llamar Instituto de Alfabetización Indigeno organismo encargado 

del programa: El Maya de Yucat6n, en Nahuatl de Moretos y de La Sierra de 

Puebla y el Otomi de Hidalgo. En el gobierno de Rvila Camacho se 

desarrolla La estructura del Plan y fue en el régimen de Miguel Alemén 

cuando se permitió la rea.lizaciOn plena de su contenido, después de esta 

fecha cayo en deshuso. Con altas y bajas el problema de la educación 

bilingUe Logro transformar La conciencia del indigena de pertenencia. R 
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partir de 1948 La tarea recayó en el Instituto Nacional Indigenista y sus 

centros de Coordinación. 

De 1948 a 1950 se diO La fase m6s importante de La alfabetización en 

Los nCtcleos rurales e 1ndigenas, en 1949 cerca de 1000 alumnos tarascos ya 

se hab1an examinado; en Los proyectos Nahuatl, Maya y Otomi 10 240 

individuos, ninos en edad escolar y adultos habia seguido el curso de 

Lenguas y 4461 Lo habian terminado con éxito 11 > •. Para 1956 los 

programas fueron abandonados. 

EL Instituto Nacional Indigenista tomo a su cargo esta Labor como 

marco para La aceptación y part1c1peci0n del indio en sus progremas de 

transformación de La comunidad, conv1rt1endose la ensenanza y aprendizaje 

de lenguas en parte fundamental de los programas destinados a Las 

comunidades rura Les atrasadas. 

2.2 El Discurso PoUtico. 

A partir del gobierno de Avila camacho La educación indigena se 

resolvió a través del discurso pol1t1co, ya no se vestiria ni alimentaria 

al indio porque ya era parte de La comunidad nacional 1 Miguel Alem6n 

declara que el 1ndian1smo habia convertido al indio en objeto de caridad 

del Estado. EL Departamento de Asuntos Indigenas diO paso a una Dirección 

de EducaciOn Pública, por lo que desaparecieron los Centros de Escuelas 

Vocacionales de Rgricul tura que en número de 29 albergan a més de 3000 

alumnos de grupos N6huetl, Mixtecos, Tarahumaras, Dtomies, TZeltales, 

Tzotzi les, Yaquis y Mayas. Ahora ya no se le darie un trato especial el 

indigena. El gobi;rno de Ruiz Cortinas considaro•que los problemas del 

indio eran un problema nocional y podian Liquidorse como cualquier otro, 

sin demagogia ni propaganda. Las misiones culturales, las brigadas pera 

Pégina - 181 



el mejoramiento indigena y Los internados no contaban con maestros 

biligUes, de nuevo se regreso a La educación de la década de Lo!> veinte, 

ya que en muchos de los casos se dió preferencia e los mestizos por hablar 

estos el e-spaMol, de nuevo aunque esta labor estaba dedicada a los indios 

los mees tras no dominaban el idioma. 

La Unidad Nacional, fue el lema del discurso y el rnsti tu to Nacional 

Indigenista asume la responsabilidad de integrar el indio al nuevo 

concepto. Miguel Alemán y LOpez Heteos construyen escuelas, el indio 

incorporado tiene ahora donde estudiar y donde también olvid,ar su idioma. 

México ahora presenta a partir de ese momento dos facetas; por un 

Lado una orgenizac!On social definida que invite hacia el siglo XXI, y que 

incluye en el ultimo nivel del estrato al ind~gena rural, y por otro al 

indio que refugiado en sus origenes aún viste de manta y conserve sus 

costumbres; utilizo su idioma como defensa del mestizo y del ladino y 

defiende por su propio derecho el ser indio, de ellos dir/J López Portillo: 

( 12 ) 

"Es de justicia social fortalecer a los ignorantes y o los desiguales 

pera que ente le ley y su conmutación puedan de nuevo igualarse y que as1 

el flujo del derecho pueda ser justo, .... 

"Yo creo que este debe ser el propOsi to del Instituto Nacional 

Indigenista. Debe concurrir al proceso de integración, que nos haga ricos 

a todos ..• 

Todos somos hombres, y todos poli ticamente podemos resolverlos de 

la misma manera," 

Son los mismos indios que Luis Echeverria l Levaba a pasear a Europa 

para demostrar ante el mundo su estilo populista de gobernar a un pueblo 

cuyo origen deb1a respetarse. 
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Miguel de la Madrid declaró en relación a La cultura del M6xico 

moderno: < 13 > • 

.. En la medida que perdamos La riqueza de nuestra cultura regional, y 

particularmente La riqueza de las culturas ind1genas, en esa medida 

estaremos empobreciendo a la cut tura Mexicana." 

Que la politice indigenista La formulen La disenen, La ejecuten, 

y La evaluen los indios de México, con el apoyo solidario de todos Las 

mexicanos." 

Es el indio solidario que debe esperer del siglo XXI el advenimiento 

de nuevas espectativas de integración nacional, al que ahore se convoca • 

ser mexicano por que La modernidad, Le transformación y el cambio asi Lo 

exigen, al que ahora los derechos humanos lo protegen, al que se Le crea 

una procuraduria para su defensa y para ser constitucional su derecho a 

conservar sus costumbres y Lengu8je se reforma la constitución Mexicana. 

El Articulo Tercero Constitucional del 17 tiene su base fundamental 

en 1857, pero las condiciones se dieron desde 1814 cuando se intentaba ya 

considererlo como ciudadano. su presencia histórica nos muestra que el 

indio sigue siendo indio y que La escuela elemental que al principio se Le 

negó, ahora ha llegado gracias al triunfo de la revolución a todos los 

rincones del pais. La educación sistemática desde 1946 justifica La 

intervención del Estado, estableciendose bajo el principio de que el 

interés de La colectividad debe prevalecer en todo caso sobre el interes 

particular cualquier8 que sea este, y se presenta como un derecho Legitimo 

e incuestionable de todos Los mexicanos. Pero no tomo en cuenta en que 

medida responde a las aspiraciones y Las necesidades reales de Le 

pobl8ción que asiste a ella. A traves del tiempo se ha creado una 

educación uniforme acorde con los intereses del grupo que desde 1917 esta 
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en el poder, se ha pretendido obtener ensenanza homogenea bajo el 

postulado ideológico de que se requiere La uniformidad de La sociedad para 

consolidar La Nación, integrando al indio ignorando su cultura, 

sustituyendola en vez de desarrollarla, acondicionando al hombre a llls 

circunstancias de cede momento. Al indio se le incorporo a un sistema 

que no aceptaba, lo hicieron cambiar cuando habia luchado por no cambiar, 

el sistema politico le diO Lo que necesitaba aprender para sustituir lo 

que poseia como medio para estructurar un nuevo modelo de Nac10n. 

CAPITULO IV 

Breve Estudio del Grupo Etnico Hazahua y la Influencia que el Estado ha 
. Ejercido para su Integración. <Estado de "6xico> 

Sin duda al análisis de las condiciones del indigena mexicano, el 

pluralismo cultural ha planteado al proyecto de Nación interrogantes de 

dificil solución en cuanto a Las estrategias adecuadas pera enfrentar el 

prob Leme. Etnicidad, estructura de clase, diversidlld cultural, 

LingUistica, incorporaciOn, asimilación, integración, son conceptos que se 

decifran en el proyecto nacionalista mexicano. 

Para poder aproximarnos a un conocimiento de estos problemas que 

finalmente son Los vinculados con La función hegemónica de La poli tic a 

estatal y sus mecanismos de producción, me permitiré analizar el espacio 

social - étnico geogréfico, campesino e indigena, de un grupo que 

considerado como una de las primeras manifestaciones cultura les asentadas 

en el altiplano central, actualmente es una de Las m6s numerosas, su 

integreciOn al proyecto de Nación posrevoluctonaria es manifiesta; 

conserva su Lengua materna como forma de defensa ante el mestizo, y se 
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organiza con una nueva presencia urbana que al afirmar su identidad india 

reclama el derecho a participar en la vida pública, 

1.- Antecedentes Generales. 

Acerca de La época en que se asentaron en el Valle da Toluca, Las 

fuentes históricas no son muy claras 1 y la arqueologia apenas comienza a 

decifrar el pasado de este pueblo. 

Orozco y Berra Los considera muy antiguos, anteriores a Los Toltecas; 

Hendizabal por el contrario Los cree cazadores y recolectores llegados al 

centro de H&xico después de La destrucción de TuLa, aculturandose por su 

contacto con los Nahuatl que ye se encontraban establecidos en Le región; 

para otros su origen es Dlmeca y por Lo tanto provienen de La costa. 

Parece probable que ya se encontraban en el Valle Toluca desde tiempos muy 

remotos, las excavaciones arqueológicas realizadas recientemente en el 

Valle de Ixtlahuaca, creen haber encontrado huellas Hazahuas desde el 

siglo IV después de Cristo y con seguridad desde el postcl6sico. 

"Los arqueólogos han tenido dificultad para determinar con certeza 

los restos arqueoLOgicos Hazahuas por el hecho de que este grupo 6tn1co 

convivió con Otom1es, Hat lazincas, Ocuil teca5, sufriendo une notable 

aculturaciOn" e 1 >. 
se menciona sin embargo que en el poblado de Los: Reyes en el 

Municipio de Jocotitl4n, se han encontrado fragmentos de figurillas de 

fines del Precl6sico y principios del CL6sico, y de algunas estructuras y 

materiales cerémico.s del Cl6sico. Por otra parte, en recorridos 

realizados por la región se han observado materiales arqueolOgicos de 

superficie como: puntas de proyectil, cer6mica tipo mexica y desperdicios 
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de obsidiana que demuestran La existencia de algunos Lugares de ocupacion 

correspondientes al Poscl.ésico, asi también tienen Lugares con 

construcciones de cierta importancia teles como plataformas, monticulos, 

terrazas, ubicados en el Cerro de Sanacoche en Conchesda; cerro Cabeza de 

Mujer en Rtlecomulco y Cerro del Calvario en San Felipe del Progresa. 

Las fuentes histOricas mencionan diversas incursiones de Chichimecas, 

procedentes del Norte de Mesoamérica, que tuvieron Lugar en distintos 

tiempos por Lo que su Llegada al Altiplano Central es difusa. 

siglo XVI poco se ocuparon de Los Mazahuas. 

En el 

En le zona norte predomina el clima fria y seco, con vegetación 

escasa en la sur el clima es templado y húmedo con una mayor 

precipitación pluvial y por Lo tanto con una vegetación més abundante. 

La región de Los valles P.5 atravesada en toda su Longitud por el Ria 

Lerma; cuenta además, algunas corrientes permanentes de ese.aso caudal, 

algunas de las cuales han sido contenidas para formas presas de diferentes 

vol.amenes como La de Tepetitlán que irriga terrenos de La región oriental 

del municipio de San Felipe del Progreso. 

En consideración a la altitud, el clima, a Las caracteristicas del 

suelo, a la precipitación pluvial, el tipo de vegetación es variado, por 

su origen Los suelos son de textura arcillosa, poco profundos y fácilmente 

erosionales aproximadamente el 70 % de la extensión total se encuentran en 

estas condiciones. 

La casi totalidad de Les comunidades estan comunicadas por medio de 

caminos asfaltados o por brechas de terraceria. 

Los Hazahuas están distribuidos geográficamente en Los Estados de 

Héxico, Michoaclln e Hidalgo, en ese estudio me referiré en forma 

particuler a los que ubicados en el Estado de México muestran el origen 

Pégina - 186 



del grupo, su evolución social y Las caracteristicas esenciales de todo 

grupo étnico que se niega a desaparecer a pesar de La influencia que se ha 

ejercido sobre ellos. 

2.- Resena HistOrica. 

Los historiadores no han Llegado a ningún acuerdo acerca de La 

procedencia de Los grupos Mazahues ni de La epoca en que Llegaron_ al Valle 

de México, incluso hay diversas versiones sobre el origen del nombre 

Mazahua, algunos basados en Sahagun piensan que Lo deben a su caudillo 

Hazatl Tecutli; Otros apoyados en la etimologia de esa palabra Nahua que 

significa "Gente de venado" o "Poseedores de venado", piensa.o que se les 

llamo asi por ser cazadores de venados; otros finalmente creen que ese 

nombre les fue fue dado por sus vecinos otomies, los cuales les llamaban 

despectivamente en su lugar "NYAMP'ANI "que quiere decir "Los que hablan 

como venado"; en todo caso, cualquier que haya sido La situación que dió 

origen a La palabra, Los Hazahuas recibieron su nombre "Gente de venados o 

duenos de venados", se sabe si su nombre hace referencia a Los 

sacrificios de venados o a la caza de Los mismos. Actualmente Los 

Mazahuas asi como los Mestizos que se confunden con ellos son 

primordialmente agricul tares. 

La presencia del indio en La conciencia mexicana reviste formas 

di11ersas y contradictorias, el grupo étnico Mazahua niega con su 

persistencia a sobrevivir su trtmsito definitivo al pasado a pesar de su 

integración inminenti: al todo nacional. Este grupo es juzgado atendiendo 

a La óptica que Lo mire como: obstáculo a La modernización; recurso 

turist ico; sin6nino de incapacidad; objeto de compasión o burla; 
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curiosidad, su imagen como indio no tiene cabida en La sociedad del 

futuro, solo es .:rtil para explotar en el discurso politice Los conceptos 

de redención, origen de la mexicanidad y como muestra de Lo Que el 

gobierno esta dispuesto a aportar a Los que menos tienen. 

piensan, hablan y Luchan por si mismos. 

Pero el los 

Los grupos Mazahuas que habitan el Estado de Méidco se localizan en 

dos regiones un tanto di fcrentes entre si, la norte está integrada por Los 

municipios de: EL Oro, Atlacomulco, Jocotitlén, San Felipe del Progreso, 

Ixtlahuece, Villa Victoria y Almoloya de Juérez. Esta 6rea conforma el 

noroeste de La entidad, correspondiendo a la región sur los municipios de 

Villa de Allende, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Amanalco de Becerra. 

La· extensión geogrttfica aqui enmarcada en la época prehispánica formó 

parte de Lo que entonces se llamo '"Provincia de MaZ8hU8can". otros 

municipios QU.e conservan grupos Mazahuas aunque en menor n(lmero son: valle 

de Bravo, Jiquipilco y San Bartola Morelos. 

EL Valle de Temascalcingo, como casi todo el Val le de Toluca fue en 

tiempos de la conquista, sitio de asentamientos humanos de pueblos de la 

familia lingUistico Otomiana, única en Mesoamérica Que ocupaba un 

territorio continuo y comprendia grupos pertenecientes a dos tipos de 

culti.Jra basicamente diferentes: Los Otomies, Hazahuas, Hatlazincas y 

oc'u1 l tecas de cultura Mesoamericana y los Pames y Chichimecas que eran 

cazadores recolectores. 

La superficie que ocupa la región Mazahua constituye en la actualidad 

el 17, 35 t¡, de La superficie del Estado de México, en donde se ubican 490 

comunidades. Esta comprendida entre los meridianos 100° 20• y 99° 40' 

longitud oeste y entre los paralelos 19° 10• y 20° os• latitud norte. La 

superficie total del área es de 3725.3 kiLOmetros cuadrados. LOS limites 
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geogr6ficos de esta zona Los forman Las montanas situadas al occidente del 

Valle de México y Los Valles de Toluca e txtlahuaca. Le reg!On esta 

formada por planicies con un promedio de 2600 metros sobre el nivel del 

mar, además de elevaciones pequenes y medianas que junto con Le cuenca del 

Ria Lerma, forman diversos valles como el de Temascalcingo, Taxi y 

Atlacomulco. 

La historia de Los mazahuas hable de una migración Chichimeca 

integrada por cinco tribus cuyos jefes segOn txtlizochitl eran: Ehecatl, 

Cohuatzon, Hazacohuatl, Otzxiucoatl, Tlalpanhitz. Hazacohuatl era jefe 

de Los Hazahuas, Es posible que a La L Legada de Los Chichimecas 

acaudillados por Xolotl hacia el siglo XIII, después de La destrucc!On de 

Tula, hayan Llegado otros grupos m6s de Otomies y Mazahuas, 

Los asentamientos Hazehuas en esta época se dice dependieron de otros 

grupos principalmente de Tarascos y Hexicas y su historie nos nuestra que 

fueron dominados en el Valle de Héxico primero por los Acolhuas, 

posteriormente por Los Tecpanecas y por Oltimo por Los Hexicas quienes los 

convirtieron en sus aliados. 

Chimalpain nos relata: 

" ••• Entonces cayo la guerra sobre Haza huaca, llevada por aqu~l de 

Rxayacatzi.n con La ayuda y auxilio de Quetzalmamalitzin, senor de 

Teotihua_can que tambien hacia Le guerra.,."< 2 > 

La conquista definitiva de Los Hazehuas por los Hexicas econteciO en 

11t85, al ser vencidos fueron utilizados como mercenarios y en Las grandes 

construcciones del imperio Mexica como Lo fue el Teocalli Mayor. 

En 1521 cuando ~a expedición de Gonzalo de Sandoval Llegó a Toluca, 

los Hazahuas se sometieron voluntariamente y combatieron en un!On de Los 

espaMoles contra Los Hexicas. La dominación espanola afecto profundamente 
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a los Hazahuas, a partir de este momento debieron trabajar sin salario ni 

horBrio fijo. La región noroeste del territorio Mazahua después de La 

conquista tuvo una gran importancia para Los espanoles, principalmente por 

dos razones, porque constituia el camino més corto entre La ciudad de 

México y Hichoacén, que ft1cilitaba La conquista de las tierras purepechas 

en el occidente y Las de Los Chichimecas en el norte del Rltiplano, y 

porque esta región comprendia zona de extensos valles, bosques y 

tierras en donde se cultivó el trigo y ademés se encontraban extensas 

éreas de explotación minera. 

EL sistema económico colonial tos ocupó en haciendas, estancias, 

obrajes y mines. La desmedida desforestaci6n de los recursos naturales 

se realizó a traves de los indios, su fuerza de trabajo fue explotada 

mediante la encomienda y la repartición de indios, esto nos da La imégen 

que ahora encontramos en Las relaciones criollos, mestizos, indigenas que 

persisten en gran medida. 

EL conocimiento que tenemos de Los Mazahuas en épocas posteriores a 

la conquista es escaso, quizé pueda mencionarse un. Levantamiento antes de 

que se iniciare La guerra de independencia, cuando Los peones de le 

Hacienda de. Mosteje se sublevaron matando a Los espanoLes de esa finca, 

siendo posteriormente opresa.dos y conducidos a Ixtlahuaca donde fueron 

ejecutados. Dos anos después en 1010 cuando el Ejército Insurgente llegó a 

Rtlacomulco, los Mazahuas unieron al movirniento de Independencia 

interviniendo en La Batalla del Monte de Las Cruces. 

3.- Decnografia: 

En toda la región Mazahua el tipo de asentamiento es generalmente 

disperso, salo las cabeceras municipales presentan concentración de 
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viviendas con 6reas urbanas. La vivienda Mazahua es construida en forma 

tradicional, se compone de uno a tres cuartos sin ventanas; en ocasiones 

encontramos una ventana por habitación; las habitaciones son de forma 

cuadrangular con techo de paja o de teja; Los muros son construidos con 

adobe; el piso es de tierra y apisonado, sobre este y en el centro en tres 

piedras se coloca el fogón 1 este solo sirve para le cocción de 

alimentos sino que también presta calor e la habitación; al frente de la 

vivienda se encuentra un portal central utilizado para proteger las 

herramientas de trabajo, colocar la Lena y para que jueguen Los ninos 

pequeno!I; actualmente el 20 !\ de la vivienda Hazahua es construida con 

tabique o tabicón y pisos de concreto; por lo regular estas viviendas 

cuenten con un cuarto separedo que es utilizado como cocina. 

En el 6rea rural alrededor de la casa se encuentra una milpa peque?\a 

en la que se siembra maiz, también localiza alg(ln gallinero o chiquero 

rllstico. Alln cuando esta costumbre tiende a desaparecer 1 en algunas 

comunidades sea dentro de las milpas o a un Lado de la casa construyen 

pequenos adoratorios. La antigua vivienda Hazahue que constituis una 

choza de cuatro postes con paredes de barro y techo de zacate o pencas de 

maguey ya no es camón, eón cuando todavia se puede observar el uso del 

tejamanil. 

le distribución de la población Hazahue en la zona noroeste del 

Estado de México es reflejo del proceso de dominación del cual hen estado 

sujetos, por lo que se vieron relegados hecia Las zonas marginales que 

Aguirre Beltrán llama "Regiones de Refugio'". su permanencia como núcleo 

indigene se basa fu,ndementalmente en la explotación de la tierra sin 

importar que tan pequena es la extensión que poseen o le pobreza del 

suelq. 
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Predomine la familia nuclear integrada por el padre, la madre y los 

hijos solteros; le estatura promedio es en el hombre de 1.60 m. y en la 

mujer de 1. 50 m.; el color de la piel es morer.o, pómulos salientes, nariz 

ancha y rasgos faciales fuertes que tienden ser més finos en Les 

mujeres; el color del pelo y Los ojos es negro; la mujer menor de 40 anos 

es fina y esbelta; en relación con el cráneo tiende en promedio a ser 

braquicéfalo. 

En el censo de 1930 fueron registrados 77 714 Hazahuas, de los cuales 

29 268 eran monolingUes. Los censos de 1940 anotaron 39 587 y en 1950, 

16 254, en ambos casos solo tamaron en consideración a hablantes 

monolingües. R partir de 1970 se considera indigena para los censo~ a 

Los mayores de 5 anos que hablan el idioma por lo que son registrados 95 

400 de Los cuales cerca del 40% del total se localizan en Sen Felipe del 

Progreso. En el censo de 1980 aparecen un total de 177 288 hablantes de 

Mazahua de los que un 90% es bilingüe. 

El indice de crecimiento de La población es del 3. 5% anual La 

densidad es alta y en algunas regiones alcanza los 100 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Una de las caracteristicas demogréficas més notables es el fenómeno 

migratorio, que si bien no se da en gran escala con el bracerismo si se 

presenta pref'erentemente con les mujeres, quienes prestan sus servicios en 

los centros urbanos como sirvientas o bien el caso especial de "Las 

Marias" de la ciudad de México en donde son explotadas. En relación a 

Los hombres son contratados albaMiles, como peones o bien como 

cargedores en Los centros de abasto de La gran ciudad. De la misma forma 

es de observarse que en el Distrito Federal Los migrantes han llegado a 

formar verdaderas colonias en el exilio que transforman sus 
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Cllracteristicas étnicas y poco a poco van constituyendo un grupo indigena 

con formaciOn urbana. 

Las causas més importantes que han propiciado este fenOmeno son: La 

escasez e improductividad de La tierra, el desempleo en su lugar de origen 

Y La falta de preparaciOn que Les impide ocupar espacios que generalmente 

son atendidos por mestizos. 

lt.- Elementos Culturales. 

4.1 Claslflcac10n L1ng01st1ca. 

Lll lengua Hazahua que llaman Aatho, no es un simple dialecto sino un 

verdadero idioma. Según la clasificaciOn UngUist1ca de Mauricio swadesh, 

pertenece al grupo Otomangue, uno de los m6s antiguos de Mesoamérice, al 

tronco otop8me y L8 femilia Otom1-Hazahu8, que estando relacionada 

intimamente con el Otomi, se separo de éste en su origen por lo que se 

considera una Lengua autOnoma. Del tronco común de estas Lenguas también 

se han derivado la Hatlazinca, Ocuilteca, Pame del Norte, Pame del Sur y 

Chichimeco Janes, Los idiomas de esta familia tuvieron contecto en la zona 

situada en el Valle de Toluca donde se mezclan intercambiando términos, lo 

que da lugar a que surjan diferencias de lenguaje y que se acusen unos a 

otros de no hablar bien el Hazahua, quiz6 le regiOn de Rtlacomulco se 

destaQue por ser La Que tiene mayor número de diferencias en relllciOn al 

resto de La regiOn. 

Lamentablemente los Hazahuas no hlln conservedo ni cOdices ni 

testimonios escritos en su idioma, los espanoles que los evangelizeron no 

les dieron la importancia que tenian en realaciOn ll otros grupos, por eso 

es tan valiosa La aportaciOn cultural del Lic. Diego Néjera Yanguas, cura 

de JocotitlAn, que en el siglo XVIII escribiO "La Doctrin., y Ensenenza en 
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la Lengua Mazahua". La memoria nistOrica que se da a traves de la 

tradiciOn oral reviste gran interés en la conservación del lenguaje el 

conocerse por este medio: Leyendas, cuentos, mitos o hechos que se 

refieren a mundo mégico y religioso; a La forma de vida que tuvieron 

como peones acasillados; a Las peripecias que pasaron como inexpertos 

mineros y a las luchar sociales que tuvieron para conseguir sus ejidos. 

4 .. 2 Vestido: 

En La época prehispénica y aún poco después de La conquista, el 

vestido Mazahua consistia en los elementos comúnes que eran usados en 

Hesoamérica, para el hombre correspondia usar el taparrabo o Maxtlatl y el 

Tilmatl que consistia en una manta o ayate; la mujer usaba el Cuitl que 

era un lienzo o faldellin y el Huipil equivalente a una blusa. Este 

vestido mostraba las propias concepciones arttsttcas de cada grupo en 

cuanto a su arreglo, decorado, diseno, colorido y adornos. El peinado 

variaba pero generalmente se usaba el pelo Largo. Hombres y mujeres se 

adornaban con orejeras y pintura facial, Las mujeres se emplumaban Los 

brazos y las piernas para embellecerse, se banaban frecuentemente 

utilizando hierbas como jabón y fusiones aromáticas, co.-.ocieron el 

Temazcal que es una forma de banarse a vapor. 

A partir de la Colonia y hasta principio del presente siglo, el 

vestido de Los hombres consistiO en camisa y calzOn Largo de manta, 

sombrero de paje con copa de punta, huaraches de baqueta y una faja roja 

de algodón. En las mujeres las blusas y las enaguas eran de manta o percal 

y estaban bordadas en el cuello y en La parte inferior respec:tivamente, a 

veces la falda era de lena y al igual Que en los hombres, nunca faltaba La 

faja bordada o un cenidor de hilo adornado con figuras de varios colores. 
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Las mujeres generalmente andaban descalzas y en dias de fiesta gustaban 

cubrirse la cabeza con una tela de algodón o con un quechquemi tl de color 

obscuro con rayas y adornos rojos, 

En la actualidad Los hombres Hazahuas se visten como Los mestizos y 

la gente de ciudad, con prendas de tipo occidental tanto en sus materiales 

como en su mimufactura. Las mujeres los ancianos usan més las prendas 

tradicionales sobre todo cuando tienen oportunidad de lucirles, y que 

generalmente lo hacen en Las fiestas religiosas en honor de un santo 

patrón, sin embargo es común ver a los Hazahuas con 

en los tianguis o mercados. 

vestido tradicional 

El vestido de la mujer conste de una bluse y una falda obscura, los 

estilos de La primera var1an de acuerdo a la localidad de procedencia, 

est6n hechas generalmente de mente de vivos colores y adornadas con olanes 

simples o bordados, con frecuencia lleva otra de satin predominando 

Los colores guinda, azul, naranja o grana. Las faldas interiores son 

amplias y largas, de tela blanca con un bordado en el contorno inferior, e 

las que se superpone otra constituida por un lienzo rectangular que se 

enrolle a manera de falda, dejando el descubierto le parte bordada de Las 

interiOres. como sostén de Les faldas se utiliza una faje de Lana 

bastante larga que da varias vueltas la cintura. 

generalmente son confeccionadas en telares de cintura. 

ES"tes prendes 

otra tipo de 

felda llamada ''lia" es de Lana tenida y ve plizade el cuerpo. En los 

dias frias las mujeres se cubren con "sébanas·· o "t6palos" que son mentas 

de lena sin teni+, empleadas e manera de rebozo o de chal de forma 

cuadrada o rectangul~r, integrada por dos lienzos unidos que son tejidos 

en telar de cintura. 

lana. 

Los hombres se protegen con serepes o gabanes de 
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Es común confundir al hombre Mazahua con los campesinos de La región 

aunque en algunos Lugares llevan una faja igual a la de La mujer, 

El joven hombre a mujer no respeta ya el vestido del grupo. se 

puede ver a la mujer usando pantalones y al hombre.con botas o tenis-. En 

algunos casos en los tianguis se puede advertir La presencia de una mujer 

Hazahua descalza acompa"ada por su hija que viste a La usanza pero con 

zapatos y calcetas. Los adultos usan ahora zapatos de hule y muy pocas 

veces utilizan huaraches. 

EL traje tradicional se complementa con listones de vivos colores en 

el cabello que se trenza; usan arracadas en forma de media luna; también 

usan varios col Lares de cuentas en los que predomina el rojo y en Los 

brazos. Lucen pulseras. 

En algunos lugares sobre la blusa portan un quechquemetl de lana, 

bordado con pájaros, flores, grecas o motivos religiosos, 

4.3 La .Familia 

En cuanto a su residencia 

parentezco es patrilineal. 

de tipo patrilocal y en cuanto al 

El sistema de arganizaciOn patriarcal establece las conductas a 

seguir en La familia Mazahua, el respeto y La obediencia al jefe de La 

familia es absoluto por parte de la esposa y de Los hi'jos sean estos 

casados o sol teros. La esposa juega 

conciliadora, debe fiel y sumisa, 

papel muy importante 

la vez debe cuidar todo 

esmero del hogar y los recursos familiares, colabora en la economia del 

hogar realizando trabajos en la milpa. Es usual entre los Mazahuas que 

el hijo menor aún casado permanezca el hogar paterno y cuando mueren 

Los padres queda a la cabeza de la familia. 
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Las relaciones premaritales sirven como antecedente al matrimonio, el 

noviazgo se inicia a edad temprana entre Los catorce y diez y seis aMos, 

este se concerta en fiestas familiares, en el campo, en La comunidad y al'.Jn 

en le ciudad de Médco, a últimas fechas son aceptados Los noviazgos con 

muchachas de ·otros grupos perdiendose en forma paulatina la endogamia. 

El matrimonio se lleva e cebo mediante el pedimento por par te de Los 

femiliares del novio a Los padres de la novia. Para esto realizan 

tres visitas, en Le última llevan regelos y se fija la fecha de Le boda, 

en algunas ocasiones se hacen donaciones de dinero en efectivo 

constituyendo estos actos Lo que denomine el precio de La novia. se de 

el caso que pare evitar el alto costo del pedimento, se realice el rapto 

de le novie después del cual Los padres acuerdan hacer La presentación 

formal ante las autoridades civiles y eclesiastices para realizar la boda. 

La mujer cuida del embarazo hasta que esta muy avanzado. 

Generalmente se auxilia de su madre quien Le brinda protección y de la 

comadrona que le de Nsobadas" en el vientre para acomodar a la criatura. 

La meyoria de las mujeres dejen de trabajar hasta uno o dos d1as antes del 

alumbramiento. 

El parto es atendido por La comadrona o por el médico, respetandose 

los patrones culturales establecidos por la familia. A Los cuarenta dias 

banan al nU\o y e La madre con hierbas olorosas y agua caliente con el fin 

de llevarlo!i a presentar a La iglesia. Durante todo este tiempo la madre 

debe ser alimentada en forma especial con caldo de pollo, atol.es y pulque, 

esto se hace con el fin de que no felte Leche para amamantar al niMo. 

Las relaciones de parentezco son muy respetadas, los vinculas que 

unen e Las familias se dan a través de la consanguinidad, cumpliendose con 

La función de identificar a cade individuo como miembro de Les lineas 
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familiares. Prevalece La familia nuclear pero en relación estrecha con La 

familia extensa en donde participan en ocasiones Los hijos naturales o 

adoptivos, Los ahijados y Las hijas viudas o abandonadas. Toda persona 

mayor de sesenta anos es considerada como .. abuelo", al que hay que ayudar 

económicamente si Lo solicita. En todas Las comunidades hay un grupo de 

principales formado por Los ancianos reconocidos como buenos servidores 

para su comunidad. 

Una figura social importante en La organización familiar es el 

compadrazgo de grado, que se adquiere a traves del bautizo religioso de 

alguno de Los hijos, de la confirmacion, La primera comuniOn o et. 

matrimonio, en este último el compadrazgo no solo se realiza con los 

padres de Los ahijados sino también se hace con los abuelos y los tics. 

Existen otros tipos de compadrazgos que comprenden una gran variedad de 

conductas que permiten afianzar las relaciones entre dos o mtts familias, a 

estos se les considera como menores o de segundo grado, 

4t-.4 Organización social y Politice: 

Entre Los Hezahuas maneja el criterio de la igualdad 

socioeconOmica pero esto solo se da en Los grupos en donde no existe 

contaminación urbana, ya que en los U timos arios en varias de Las 

comunidades se han constituido grupos familiares, que estén formando una 

nueva clase campesina en base al poder econOmico que controla las 

organizaciones politicas, esto se da tambié'n por tener titulo de 

maestro o bien por tener relaciones con caciques o mestizos de prestigio. 

En todas Las comunidades exi!.ten dos tipos de autoridades: Las formales y 

las informales, a Les primeras corresponden los delegados municipales y 
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los comisariados ejidales, en la!i informales encontramos todo tipo de 

organizeciOn que se crea para realizar obra!:> de beneficio social. 

EL régimen municipal se apega a Los lineamientos r.onstitucionales, 

sin embargo en la mayor parte de las comunidades indigenas, actOan con 

diversas modalidades autoridades locales designadas por el presidente 

municipal y los miembros de la comunidad, 

Ademés de los delegados municipales conocidos también como jueces 

existen cargos para garantizar la seguridad o realizar obras p\'.Jblicas. 

Estos puestos son gratuitos y aún cuando son regulados por le Ley Org6nica 

Municipal su dureciOn es variable por La frecuente emigraciOn de Los 

titulares~ reen.plazendolos en su ausencia Los suplentes. 

Es dificil hablar de grupos de poder entre Los indigenas ya que La 

participación comunal permite La unificac10n del grupo. En La actualidad 

se localizan famil ies con mayores recursos econOmicos que otras, dandose 

desigualdades sociales que otorgan privileQios a Los que detentan el 

poder, pero este se diluye con Los servicios que se prestan a La comunidad 

ya que sobre ellos recae en mucho y con mayor frecuencia La 

responsabiliedad de organizar Las fiestds civiles o religiosas, este hecho 

hace que el que més tiene invierta una mayor cantidad en proporción a La 

que hace el resto del grupo social. 

El Ladino y el cacique dos f lguras que aparecen como explotadores 

del indigena, el cacique por Lo regular es un mestizo que Les compra 

barato el producto de sus cocechas, vende caro, Los despoja de sus 

tierras, Les da tr~bajo mal pagado, pero con el Mazahua tembién es cacique 

el compadre o el padrino que da cartas de recomendaciOn, el patrón que 

presta dinero a cambio de la venta de la cosecha que aún esta en proceso 

de producción y que en muchas ocasiones Le ofrece La mitad del precio. 
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El ladino es el indio occidentalizado que conociendo la lengua se 

aprovecha pera obtener veritajas, sirviendo en muchas ocasiones como 

intermediario para facilitar les operaciones com,'!!rciaLes del cacique. A 

Los dos el indigena Los ve con desprecio. pero dadas Las condiciones 

económicas y de ignorancia tiene que acudir a ellos . 

.. • 5 Religión. 

En su origen y atendiendo a La religión Mesoamericana de ubicación, 

Los Hazahuas personificaron a sus dioses con un oficio o una fuerza sobre 

natural, cada pueblo tenia un dios tutelar con el cual se identificaba, 

estos dioses se representaban en piedra y Los ves tia rindiendoles culto en 

sitios sagrados o cuevas llamados adoratorios. 

Le falta de informaciOn sobre el origen de la religion Mazahua nos 

Lleva compararla con la de los Otomies, quienes tuvieron como 

principales dioses "al padre viejo y La madre vieja" de quienes procedia 

La creación de La vida, Creian que el mundo habla sido destruido varias 

veces en forma semejante a La que narra La Leyenda del Quinto Sol. La 

madre vieja era también la diosa de La tierra y de la Luna y su advocación 

més conocida es: XochiquetzaL, diosa joven de la Luna, del tejido y de La 

Licencia sexual, esposa de otontecutli senor y primer caudillo de Los 

Otomies, dios del fuego y de Los muertos. Como en todo Mesoamérice La 

religión Mazahua fue dual, su cosmogonia era interpretada como oposiciOn a 

Los contrarios, para todo dios que conc.edia un bien frente a él estaba el 

mal. pero sobre todo el dios hombre tenia frente asi a una diosa mujer su 

esposa. Adoraban también entre otros al viento al que Llamaron Edahi, a la 

serpiente emplumada O Ek Emaid que era considerado como dios de la 

sabidurta, el senor de la lluvia fue Müy' e a quien le auxiliaban Las 
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almas de Los que mor1an ahogados, apuf'\alados, de un rayo, en el parto o 

durante el embarazo. Adoptaron dioses Mexicas entre ellos 

Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. 

Se dice Que los Otomies realizaron sac:rificios humanos por lo que se 

debe pensar que los Mazahuas conocieron estos ritos. Tenian un Tzompantli, 

y hacian penitencia sengrandose con espin8s de maguey y en ocasiones 

l8cerandose las heridas con pequeMas varitas. Sacrificaban aves a los 

dioses y Les ofrecian copal, comidas y bebidas. Los sacerdotes por regla 

general y el pueblo 

sexual y el ayuno. 

algunos actos religiosos practicaban La abstinencia 

Dentro de Los principales elementos del ceremonial encontramos 

música, cantos, danzas y juegos, utilizaron diversos instrumentos 

musicales como el Teponaztle; Trompetas de caracol; Flautas de cena, de 

carrizo y de barro; Pitos, cascabeles y sonajas. 

Todas sus ceremonias estaban sujetas al calendario ritual que 

constaba de 16 meses de 20 dias cada uno y 5 dias mbs que consideraban 

nefastos, 

Los otomies tenian ceremonias religiosas rel8cion8das con el 

temazcal, las cosechas, el estreno de una casa y el pulque nuevo, esta 

última dedicada al fuego al que ofrecian pulque rociado con hojas de maiz. 

Cuando estrenaba una casa, algunas degol Laban una g21Llina, 

derramaban La sangre en el suelo y untaban con ella las piedras de los 

muros, en otras ocasiones arrojaban La gallina sacrificada al fuego. 

La influencia religiosa de la conquista ha hecho desaparecer el 

origen de una relig!On única Mesoamericana, cada pueblo Mazahua en la 

actualidad se debe a Patrón religioso, aunque la figura de mayor 

devoción es La Virgen de Guadalupe a quien veneran en Chalma o en el 
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Distrito Federal, a ambos Lugares concurren en grandes peregrinaciones. 

Las cuevas o sitios sagrados se trasladaron a adoratorios particulares 

"Nitsioni" que a pesar de que van desaparenciendo son destinados al culto 

de una cruz o de un santo doméstico. Existe La Cruz Blanca o simple y La 

cruz Rostro, similar esta última al crucifijo con la imagen de Jesucristo. 

Estos oratorios familiares son pequenos cuartos de adobe pintados de 

blanco, sin ventanas y La construyen muy cerca de las casa habitaciOn. 

diferencia de otros grupos étnicos la organizaciOn religiosa de los 

Hazahuas es independiente de La politica en cuanto al sistema de cargos. 

No existe una jerarquia que implique el desempel'\o de determinadas 

funciones religiosas para poder ocupar puestos politices o viceversa. La 

organizaciOn religiosa es tan importante o més en algunos casos en 

relación con otros grupos de control social. Esta constituida por Las 

persones encargadas de la preparación, financiamiento y celebración de Las 

festividades Locales, y de las peregrinaciones que los santos patrones 

realizan a las Localidades vecinas o a centros ceremoniales importantes. 

Estas peregrinaciones tienen por objeto renovar el poder de los santos y 

en algunas ocasiones recabar fondos económicos mediante limosnas. 

En términos generales La religión es una fuente primaria que mueve la 

actividad natural de Los Maz.ahuas, en donde La dirección del culto incumbe 

en forma directa a todas las familias, >'ª sea por ser parte de una 

meyordomia o bien por ser socio o acompaf'\ante de la misma. 

Los principales cargos religiosos son asignados por elección. Los 

fiscales que se encargan del cuidado de la iglesia son ademés 

representantes de Las autoridades religiosas ante la comunidad, vigilan 

todos los actos del culto y el cultivo del terreno propiedad del templo. 

En elgunos casos la designación de mayordomo es hereditario pero en forma 
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general son electos cada ano y dentro de sus funciones esta la 

organización y financiamiento de Las fiestas, depende de cada lugar Le 

carga económica que deben aportar Los encargados, los topiles son 

ayudantes de Los fiscales y de Los mayordomos. 

Los gastos que origina La festividad del Santo Patrón se cubren por 

medio de Los recursos que se obtienen con La explotación del terreno 

propiedad del. templo, de Las aportaciones que hacen Los fiscales y Los 

mayordomos y por las aportaciones que en forma personal realizan los 

miembros de La comunidad. 

L.as festividades religiosas que mayor significación representan para 

los Mazahues son La dedicada a La Virgen de Guadalupe, ta de Semana santa 

y La de Nuestro Padre Jesús santo patrón de San Felipe del Progreso, esta 

última se realiza La tercera semana del mes de enero, es La m6s solemne y 

representativa. Durante siete di as en Los barrios indigenas hay comida 

para todos Los que a et.la asistan, se queman castillos pirotécnicos, 

cohetes, coronas y Luces de colores; se colocan altares en los barrios; se 

realizan procesiones en donde participan Los mayordomos, familiares y 

amigos; hombres mujeres y ninos acampanan a Los danzantes y bandas de 

música, todo esto permite darle a La fiesta Lucimiento v caracteristicas 

especiales. Frente a La iglesia realizan danzas y dentro de ella Las 

misas y Los sermones invitan a participar para agradar al Santo PatrOn. 

Todo el pueblo participa ot.1,1idandose de La pobreza, evadiendo a le 

realidad en que viven derrocha el dinero ya que gaste mucho m6s de los 

recursos de que dispone. El cargo religioso da prestigio pero LO' deje 

endeudado por mucho ·tiempo, el Maz.ahua con sus fiestas gasta Lo que no 

tiene al ofrecer comidas en su casa a compedritos, familiares e invitados. 
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Ha de mencionarse como dato importante que en los útimos aMos ha sido 

muy fuerte La penetración de religiones no católicas: Evangelistas, 

Espiritualistas, Testigos de JehovA, Presbiterianos, etc.-. Esto ha traido 

como consecuencia el rompimiento de ciertas áreas de influencia social en 

la familia y la comunidad, pues estas iglesias se pregona La capacidad 

individual como forma de desarrollo. La influencia que ejercen estos 

grupos religiosos no es aún determinante en las conductas de la sociedad 

global, pero provocan muchas ocasiones la negdción de participación y 

por c~nsecuencia se da la división del grupo social. 

lt. 6 Economio. 

De la organización social se desprenden Las interrelaciones 

familiares que dan forma al modo de producción Mazahua. El antiguo Mazahua 

cazador de venados ha transformado agricultor de subsistencia, 

colocéndose frente a él la cabecera municipal Las comunidades más 

importantes del municipio~ con una econom1a encaminada a la acumulación de 

bienes de capital. En La región, el cent ro económico del poder se 

encuentra Atlacomulco ya que posee un mayor desarrollo de 

infraestructura y de servicios. El tianguis més importante en la regiOn 

est6 ubicado en Ixtlahuaca, por lo que se puede considerar esta ciudad 

como el centro comercial Mazahua. 

La comunidad indigena desarticulada y dispersa / basa su economia en 

el minifundismo, la extensiOn de la parcela ejidal varia de 3/4 a 4 

hecUreas, completa la diete alimenticia con La caza y la recolección de 

alimentos, la caza es una actividad que realiza en verano, época en la que 

abunda el conejo la liebre y la ardilla, también en temporada se 

acostumbre a cazar patos silvestres, la recolección de alimentos es una 
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actividad en la que participan todos Los componentes de la organizaciOn 

familiar, se realiza en temporadas y los productos que més frecuentemente 

se recolectan son hongos, quelites, qu1nton1Les y frutas silvestres como 

el capulin, tuna y el tejocote. En algunos casos éstos productos son 

llevados para su venta a los tianguis de La cabecera municipal. 

la agricultura como en La mayoria de Los grupos étnicos constituye la 

actividad econOmica fundamental del indigéna Hazahua, los cultivos que en 

Orden jer6rquico se explotan son: maiz, frijol, haba, calabaza y maguey 

para el auto consumo y en menor escala el trigo y La cebada, esta última 

como forraje. La explotación de la raiz del zacaton es una actividad de 

gran importancia sobre todo en la regiOn de San Felipe del Progreso. La 

manzana en Santa Rosa de Lima se explota con fines comerciales. 

La geografía de La zona Hazahua es desigual en cuanto a Las 

condiciones de cultiva; regiones altas, bajas y medias la conforman, La 

agricultura de temporal es su fuente de producciOn més importante. Las 

formas de tenencia de la tierra son: privada, comunal y ejidal siendo Las 

dos últimas Las que prevalecen entre Los indigenas. La pobLaciOn mestiza 

ocupa Las mayores e)(tensiones de tierra de riego y de temporal. Los 

cultivos en su mayor parte se realizan empleando el arado de tracc10n 

animal ,en menor escala se utilizan medios mecanizados. Uno de Los mlls 

graves problemas que se presenta en La producción es La erosión de Las 

tierras, que junto a la mala calidad de los suelos, el empleo irracional 

de fertilizantes qu1micos, La falta de rotación en los cultivos, la 

ausencia de una auténtica esesoria técnica, de La aportaciOn de créditos y 

de La fijacion de precios justos, impiden el desarrollo económico de Las 

comunidades y hacen que La producciOn agricola cada vez sea menor e 

insuficiente para que puedan vivir de ella, por Lo que Los ingresos 
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familiares se complementan c.on la venta de aguamiel, pulque, frutas 

silvestres, ya sea de e.asa en casa o en los tianguis. 

la ganaderia entre los Mazahuas no presenta una gran importancia, se 

realiza como una actividad de apoyo a la economia familiar, La especie 

ovina es la més importante, en segundo lugar encontramos los animales de 

trabajo como bueyes y equinos y por Ultimo los de corral en los que 

destacan los guajolotes. 

Como actividades complementarias la agricultura encontramos el 

comercio en pequena escalo, el peonaje y la servidumbre, esas dos últimas 

practicadas por Las mujere::., ninos y nil'\us mayores de 10 anos. 

Sin duda una de Las actividades productivas que caracterizan al grupo 

étnico Maza hu a son las artesanias, podemos considerarla como La expresiOn 

mAs pura de la sensibilidad artistica ae este grupo. En ella tenemos el 

fiel reflejo de su comunicación con la naturaleza lo que Los ha Llevado a 

crear formas y estilos propios que son La identificación de su origen y 

manifestación plena de su cut tura. 

En varias comunidades producen alfombras, tapetes, colchas, 

manteles y Loza, cada una de esta manifestaciones artisticas son de 

primerisima calidad. Los tejidos de lana y Los bordados nos muestran 

figuras de pAjaros y flores y Los textiles disef'\ados en explosión de 

colores se ponen contacta con el mundo natural cuando muestran •• La 

Estrella Mazahua - o " Los Venados simbo lo ancestral. De Los 

objetos de plata sobresalen Los aretes y collares hechos e.en figuras de 

medie luna, adornados con palomas. Desgraciadamente el tejido del petate 

que era una actividad tipica Mazahua es ya muy escaso debido a la gradual 

desapariciOn de La materia prima. 

Los lugares que se destacan por su producción artesanal son: 
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Palmillas:- Objetos de plata. 

San Felipe del Progreso:- Telas de Lana, bordados, colchas. 

Tlachipila :- Telas de Lana, bordados, cole.has, fajas, chales, 

Fresno:- Telas de lana, bordados, colchas, fajas, chales. 

Conchesda: - Cerámica. 

Valle de Bravo:- cerlimica. 

Santiago CaochOchitlan:- objetos de barro, pinatas. 

San Juanico:- Objetos de barro, piNatas. 

Caracteristicos de este grupo es el 

que confeccionan prendas y bordados. 

del telar de cintura con el 

Con exepciOn de la alfareria, 

orfebreria y bordados de Lana que se comercializan en varias partes de la 

RepLlblica, el resto de los articulas artesanales 

regionalmente. 

S. - Integración Ind1gena al Contexto Nacional. 

venden local o 

Los Hazahuas como grupo étnico fueron "encontrados" descubiertos, 

La polémica de su existencia apenas surge en 1970 gracias a La invas!On 

que .. Las Marias" hicieron en la ciudad de México. hasta este momento 

comenzaron hacer estudiados grupo étnico ya que no Les daba 

importancia al ser confundidos con Los otomies a quienes ya les habian 

dedicado programas de investigaciOn. como todos los grupos indigenas de 

México, Los Hazahuas han sido objeto de La explotaciOn, del desprecio el 

Llemar'-los "indios .. y Le discriminaciOn por parte del mestizo. EL Mazahua 

por su parte perdona pero no olvida, procura mantener con el mestizo el 

menor trato posible ~unque con frecuencia lo hace parte de su organizaciOn 

social por medio del compadrazgo. Estan concientes de explotacion, se 

saben ignorantes cuando aceptan su situación de explotados por- no contar 
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con Los medios para defender sus derechos y buscan en La educación el 

recurso para salir de su postracion. 

La imagen del indio Mazahua es La del mexicano que no supo que Lo era 

hasta que se lo dijeron, su condición de explotado la tiene desde su 

origen cuando fue utilizado por Mexicas y Tarascos, aún ante ellos se 

reYelaron demostrando su carácter indómito, rechazando su presencia fisica 

en sus dominios, aceptando solo el proceso de cul turaciOn Mesoamericana de 

la región que les permitió su enlace social de desarrollo. A partir de ahi 

surgió el estado de dominación que se ha ejercido sobre ellos. 

Al caer Mesoamérica bajo el dominio esparlol se le imponen al Mazehua 

al igual que a todos los indigenas expropiados, tres instituciones que van 

a marcar el destino de la Nación por más de cuatrocientos anos: La 

religión católica, la organizac!On politica y el sistema económico. De 

esta manera se produce una conYersión paulatina hacia el catolicismo, 

donde el indigena juega con Las ideas y la creencias, adaptándolas a su 

mitologia en su interpretación personal del dios al que quiere creer, que 

le da Yida y lo pone en contacto la naturaleza, la organización 

politice indigena se conjuga con La espaMola convive con ella y le da 

nueva forma, la hacienda lo conYierte en cosa suceptible de explotación y 

aunque se rebela es dominado. 

Su caracter rebelde se manifiesta al levantarse en armas contra los 

espanoles aún cuando son ejecutados en Ixtlah1,,aca en 1808, con Hidalgo 

formaron parte del ejército insurgente. 

La independencia en 1821 los considera libres e iguales, pero 

continúan con el trabajo agricola o minero sujeto ahora a la explotacion 

de criollos y mestizos. De 1821 a 1869 el Estado de México sufre cambios 

históricos, politices y geográficos, que forman parte de La personalidad 
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del indigena y los afirma en su concepción de permanencia conservando su 

lengua y su cultura. se sienten orgullosos de su identidad y luchen por 

seguir siendo indios en las '"Regiones de Refugio" a Las que habien sido 

confinados, desde ahi vieron la repartición de tierras delindadas, la 

formación de latifundios y la creación de haciendas con un nuevo concepto 

de organización en donde participaron como peones acasillados. El 

criollo quizo transformar el concepto de indio al construir la Nación 

liberalista y solo logró afirmar más su deseo de seguir perteneciendo a su 

étnia, lo hicieron ser parte ahora de un régimen económico que. pretendia 

ser ca pi taliste y que decia que 

iguales que otros 

todos somos iguales, pero algunos m6s 

La revolución de 1910 los incorpora de nuevo como carne de canon en 

ambos bandos, la Leva "los educa", Los grupos revolucionarios les 

prometen. Al triunfo de ésta La reforma agraria los premia con una parcele 

de dos hectáreas en 1936. Pero han sido tan duramente golpeados, 

dominados, vejados: por la iglesia, el Estado y Los caciques, que aún con 

la posibilidad de ser duenos de sus propias tierras se niegan a aceptar la 

"bondad" del gobierno que pretende agradecer su lucha a no cambiar y 

seguir siendo lo que son, 

El Indio Mazahua, con todo y el resulta do que ha cobrado efectos en 

su acul turaciOn después de quinientos anos de dominación, ha dado muestra 

de que a pesar de La presencia de elementos culturales de origen externo, 

esto no significa ni pérdida de autenticidad ni debilitamiento en la 

conservación de sus valores, origen y memoria histOrica. 

Cada primer domingo del me~ se lleva a cabo en el Centro C:eremonial 

Mazahua, un acto de fé en la conservación de valores y costumbres, 

ofrendan al sol el pan y Las flores y piden a los cuatí'o vientos, La 
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protección para el maiz y La· tierra. Esta ofrenda permite mostrar 

periódicamente una presencia que se niega a morir. Para un grupo indigena 

que ha vivido por siempre oprimido, su supervivencia es fundamental. Los 

Hazahuas existen y ahi estan en sus montaf'las, sus tierras, sus rios, su 

Lenguaje y sus costumbres, pero muy cerca de ella est.é la civilización a 

La cual poco a poco se han integrado y para quién en su mayoria forman el 

último escalón de La estratificación social. 

Ellos no lo sabian, son mexicanos y se consideran Mazahues 1 hablan el 

espaf'lol pero conservan su idioma. El discurso poLitico de nuevo hace suyo 

al indio, y dice que lo identidad nacional se debe alcanzar cuando todos 

veamos en La solidaridad el camino, per-o este comino esto cerrado para él 

cuando no se le han resuet to ni sus antiguos ni tos nuevos problemas a los 

que se enfrenta 1 creciendo su dependencia, abriendose cada vez més los 

espacios entre Los que siendo indios viven de la recolección de alimentos 

y los que siendo indios viven en casas de los centros urbanos, esta 

desigualdad social a nadie beneficia, ambos los del campo y los de la 

ciudad siguen siendo el último peldano de La organización social 

capitalista que Los explota. 

La economia Mazahua en la actualidad se basa fundamentalmente en la 

agricultura, vive el indio en un medio que refleja todo.s Los problemas Que 

se dan en los pueblos no desarrollados: pobreza y desigualdad, un medio 

ambiente ho~til con falta de agua y ero5i0n en Los suelos, una población 

en répido crecimiento, beja productividad del trabajo, desempleo, escaso 

desarrollo agric:ola e industri<1l, condiciones deficientes de salud, 

analfabetismo. 

Su vestido se confunde ahora con cualquier campesino de la regiOn, 

solo los viejos y Los que viven en grupos aislados conservan su tradición. 
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Son vistos por los demas no como indigenas sino como miembros del México 

Rural. 

La alfarerie Mazahua es complemento del ingreso familiar, su técnica 

es sencilla y la organización del trabajo se da en función del nOcleo 

comunal y familiar, los hombres realizan los trabajos y las mujeres y Los 

.ninos ayudan en labores ligeras. El verdadero productor alfarero es el 

hombre, la mayoria de los Mazahuas son campesinos y alfareros, estas 

condiciones han obligado al Mazahua a emigrar a las ciudades de México o 

Toluca, se puede afirmar que mas del cincuenta por ciento de la población 

económicamente activa emigra temporalmente a Los centro urbanos. La 

preparación y capacidad en el adiestramiento que requiere el trabajo bien 

remunerado en Los emigrantes es muy reducida, por lo que se dedican a 

trabajos en los que reciben muy bajos ingresos. Algunos se dedican a la 

elaboración y ventas de artesonias, Los que disponen de mayores recursos 

se convierten en pequenos comerciantes en lós tianguis o en los Locales 

establecidos en los mercados. En la ciudad de México se encuentra en el 

mercado de la Merced una cooperativa de mujeres Hazahuas que producen 

artesanlas que venden Las calles. El grupo Hazahua se integra fuera 

de su regiOn tanto en relaciones de trabajo como en los lugares de 

residencia, esta muestra de solidaridad permite ocasiones el 

mejoramiento econOmico y ocupacional de Los emigrantes, ya que el ascenso 

de algunos de sus miembros permite que paulatinamente sus familiares y 

amigos cercanos vayan mejorando en su escala de trabajo. 

La emigr&ción trae como consecuencia la desintegración familiar; 

abandono de sus propiedades; cambio y pérdida de sus valores culturales; 

vicios ajenos o no comunes del grupo; actividedes delictivas; desapega al 

grupo y la negación a trabajar en faenas comunitarias. También puede 
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provocar el mejoramiento económica de la familia y la elevacion social del 

individuo en la comunidad. 

Sin duda al análisis de las condiciones socia_Les, económicas y 

politices las que vive el Mazahua, el pluralismo cultural ha planteado 

al proyecto de Nación Mexicana, graves problemas en cuanto a sus 

estrategias para formar un nuevo concepto de modernidad. 

EL Estado se encuentra con La barrera infranqueable del indio que 

quiere aprender espal'\ol, pero también quiere conservar sus costumbres 

tradiciones y formas de comunicación. El proyecto unidad Nacional mediante 

el idioma ha caldo en deshuso, ya no es fécil integrar al indigena 

sacrificando lo escencial por Lo prttctico, formd de ser que Lo marginó 

dentro de sistema totalmente diferente a ideosincracia. La 

concepción de ayudados que permitió la marginación de los castellanizados 

desapareciendo. Ahora el indio exige igual trato a una sociedad que 

ho cambiado su estructura y se ha apoderado de su origen. 

"La capital hace olvidarse de muchas de sus costumbres, ya no se 

visten igual, traen sus grabadoras, sus cigarros, :;e avergüenzan de su 

lengua, por que en épocas pasadas se marginó mucho a Los Mazahuas ··. < 3 ) 

La integración de ese pueblo indigena ha creado inestabilidad social 

politica, que aparejada con la explosión demogrhfica que redujo sus 

fuentes de ingreso, as1 como el control monopol1tico y progresivo del 

comercio y de sus arte.sanies por el mestizo y aún por el Estado en casi 

todos los pueblos de la regiOn, le cierran Las espectetivas de vide dentro 

de sus comunidades, por Lo que La única fuga a su existencia es La 

emigración hacia el espejismo de los centro urbanos, ya no quieren venir a 

La ciudad donde los roban, explotan y maltratan, pero que otro alternativa 

tienen cuando sus tierras se encuentran excesivamente parceladas, 
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erosionadas y el rio que los alimentaba ahora satisface la sed de los 

habitantes de la ciudad y en gran parte esta contaminado. 

El indio Hazahua ha evolucionado, se ha integrado, pero no deja de 

llamarse indio. La sociedad Lo identifica como "Heria o Hazahua .. , 

justificando su pertenencia al todo social. 

La organizaciOn politice del Estado Lo incluyó en La unidad nacional 

y el sistema educativo lo castellanizo para desindianizarlo. El Hazahua 

descubre el camino a La ciudad en la década de Los cincuenta como una 

alternativa para mejorar sus condiciones de vida, y es hasta 1970 cuando 

empieza a ocupar espacios que estaban vedados para ellos. En 1975 se 

Lleva a cabo el Congreso Nacional de Pueblos Indigenas de Pátzcuaro, 

Hichoacán y en 1977 el de Santa Ana Nichi. De estos Congresos surge La 

voz indigena Hazahua que reclama reflexión sistemética sobre el 

problema educativo, que integre La educación formal de La escuela con La 

informal del hogar, Que se considere al contenido educativo como enlace 

con La cultura, Las aspiraciones y Los objetivos del pueblo indio, para 

lograr su desarrollo y reafirmar su personalidad. 

En 1971o constituyo el consejo Supremo Hazahua que elaboró un 

documento sobre La educación bilingüe-cultural y que presentado e.n el 

Segundo congreso N~c1onal de Pueblos Indígenas, formo parte en le 

estructura de Los planteamientos que de ahi surgieron, por su importancia 

extraemos algunos fragmentos: < 4 > 

"Los pueblos indigenas de México respetamos La cultura y el idioma de 

otras civilizaciones, y e:dg1mos que elles nos respeten con todos nuestro 

valores, conforme a .La Carta Magna de Las Naciones Unidas que sen8La: 

"Cada pueblo tiene derecho a hacer prevalecer su propia cultura" .•• " 
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"La educación es el instrumento funcional del indio, no para 

esgrimirla en contra de su noble cultura, ni en contra de sus sanas 

costumbres, sino para que su cultura sea mas fecunda, más vigorosa, més 

brillante, y asi el pueblo donde se origino sea més respetado, més digno y 

honrado en el mundo en que vivimos". 

"La escuela rural, por sus métodos, por sus programas y por su Lengua 

no solo busca convertir al indio en una especie de mestizo sin definición 

ni personalidad, sino que persigue igualmente su asimilación a la cultura 

occidental y capitalista". 

Rsi mismo de este Congreso se extraen algunas propuestas: 

Los programas de enseManza de Las éreas indigenas deben 
realizarse dentro de los valores de Los pueblos indigenas. 

La educación en las zonas indigenas debe ser impartida en lengua 
materna, ensenandose también el espaMol. 

A fin de que los Libros de texto gratuitos res.pandan a los 
requerimientos sociolingUisticos y culturales de nuestros 
pueblos indígenas, deben disenarse y elaborarse tomando en 
consideración Los aportes de profesionales indígenas. 

"Tenemos fé 
va lores". 

México, queremos existir con nuestros propios 

Desde 1910 a 1992 han transcurrido ochenta y dos anos: Flores Magon, 

La Sociedad Indianista, La casa del Pueblo de vasconselos, La Escuela de 

Educación Indigeno, El Departamento de Asuntos Indigenas de c.ardenas, La 

Escuela Rural Méxicana, EL Instituto Nacional Indigenista, La Campana de 

Alfabetización de Torres BodctJ han permitido integrar fisicamente al 

indio al aparato productivo de La Nación, de artesano Lo convirtieron en 

campesino y jornal ero, desintegrando su fami L ia y transformando sus 

valores. As1 el indiu Mazahua permitió que su mujer participara de la 

economia capitalista, el principio de propiedad colectiva lo ha cambiado 

por el individual y de discriminación entre miembros de su propio grupo, 
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lo desarraigaron de su gente y sus costumbres, por eso a partir de la 

constitución del Consejo Nacional de Pueblos Indtgenas, La voz del indio 

se hace cada vez. mAs fuerte, creandose en la educación un nuevo campo de 

batalla, en el que se disputan espacios institucionales y desiciones sobre 

Los contenidos y los métodos que el Estado ha impuesto a la poblaciOn 

india,. en donde poco a poco se han alcanzado victorias parciales, como el 

hecho de Que se han llevado a cabo programas especiales que buscan la 

capacitación de estudiantes indigenas en términos que no signifiquen su 

desindhnizaciOn, sino que favorezcan un proceso de reflexión y a la 

apropiación real de instrumentos de conocimiento y acciOn que puedan 

ponerse al servicio de los proyectos indios, Rs1 se han formado 

etnolingU1stes a nivel profesional y promotores culturales de nivel medio 

que trabajan en el estudio, rescate y promoción de su lengua, su historie 

y su cultura. Ahora se editen libros de alfabetización con el idioma 

Mazahua y la integración del indio a la sociedad no se aplaude en el 

discurso politice, porque tiene que enfrentarse a una situación en donde 

el indigena no se caracteriza por ser anel fabete o miserable, tampoco 

porque no pueda hablar- el espaMol o no piense a la manera occidental. EL 

indigena ahora exige ... y pone como muestra su cultura para defenderse de 

La intromisión que Lo ha reducido, pero Que al mismo tiempo Le da 

coherencia y sentido a las acciones propias del grupo, lo que le da fuerza 

pera hacer frente La dominación mediante la resistencia a le 

intervención del Estado. El indio se integra pero no pierde sus valores, 

el indio renueva sus sistemas de vida pero no se aparte de su origen, el 

indigena Mazahua es rebelde por su propia naturaleza, Lucha 

permanentemente por mantener su calidad de indio. 
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e o n e L u s i o n e s. 

I. La educación como sistema organizado de transferencia de conocimientos, 

habilidades y valores 

actividad social que 

como proceso generador de cultura, es una 

puede entenderse independientemente de 

contexto, ya que éste determina sus objetivos últimos. El sistema llamado 

educativo se realiza mediante un proceso modificador de conductas, de tal 

forma que dice que el resultado del proceso ensenanza-aprendizaje va 

encaminado a obtener una nuev<t conducta esperada. Atendiendo a este 

concepto, la educación ind!gena y el uso de la lengua materno en La 

ensertanza, presentan con claridad el conflicto permanente entre tendencias 

opuestas que se enfrentan y pretenden prevalecer una frente a otra, desde 

el momento mismo en que i..a desindianizaciOn 

integrar un concepto de Nación único. 

usa como fórmula para 

II. La población indigena en nuestro pais estimada de 4 .5 a 5 millones con 

variaciones de uno a otro censo, solo incluye a Los que hablan un idioma 

indigena, estableciéndose para el Estado una minarla étnica que tiende a 

desaparecer por el uso del idioma dominante. 

III. El Constituyente de 1917 plasmó en el Articulo Tercero el ideal de 

una educación para todos, pero fue hasta 1921 cuando el legislador aún en 

contra de la idea de Vasc:onselos, le d10 al 1ndigena me1(.icano La 

oportunidad de integrarse al aparato productivo. 
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IV. No han existido los mecanismo adecuados que permitan el desarrollo de 

los grupos étnicos, ya que habiéndoles quitado su tierra, les quitaron 

también su lenguaje, su cultura y no les ofrecieron nada a cambio. 

V. La mujer indigeno jugó el p8pel més importante de la historia de estos 

pueblos al hacer que perdurara su idiom8, por eso se le llama Lengua 

materna. 

VI. Un gran error fue considerar a todos los grupos ét11icos iguales cuando 

cuatrocientos anos de dominaciOn Los habhn confin"ado en sus "regiones de 

refugio", lo que permitió revitalizar sus propios valores, apropiándose de 

elementos culturales ajenos, que les dieron nueva forma a las creencias y 

conocimientos que los identificaban como grupo pero que los hicieron 

diferentes uno e otro, reforzando esi su permanencia como indios. 

VI'!. El indigene utiliza el lenguaje como forma de defensa, ante la 

intromisiOn del que siendo ajeno e su cultura trote de imponerle un idiome 

extrano, que éste llltimo considera en une escala valoraUva superior solo 

porque él lo hable. 

VIII. Cada periodo de gobierno revolucionario he pensado por los indios, 

consider6ndolos como incepeces se ha pretendido ayudarlos sin pensar lo 

que ellos piensen. No se ha respetado la personalidad india cuando se 

trató de formar una identidad total: nunca se intento cuidar la dignidad 

de La persona ni el valor de su cultura. 
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IX. Las reformes al Articulo Tercero descansen en el discurso politice. 

Los proyectos de educación indigena desprendidos del Articulo 

Constitucional no prosperaron. porque no estaban dedicados a él sino el 

modelo de Nación que se pretendía alcanzar: asi Vasconcelos Los hizo 

cantar y los pintó en murales; Moisés Séenz trató de integrarlos a Le vida 

socialmente útil en donde la educación jugaba un caracter unitario; Rafael 

Remirez Los ruraliz6; Cérdenas Los paternalizO "Tata Lázaro"; Lopez Hatees 

pinto una Patria indígena 

llevo a exibir a Europa. 

Los Libros de te¡r,to y Luis Echevarria Los 

X. La igualdad juridica surgió con La independencia y La refrendó el 

Constituyente del 17, al indio en setenta y cinco anos se Le ha instruido 

pare formar parte del trabajo civilizador del nuevo concepto de Nación 

revolucionaria, se Le d16 la categorte de mexicano y se le incorporó en el 

último escalón de la estrattftceción social. 

XI, El Articulo Tercero 1917 se preocupó de La educación Laica, de su 

obligatoriedad y estableció la responsabilidad del Estado pdra impartirla 

en forma gratuita, pero crearon mecanismos para su operatividad e~ 

Los grupos étnicos al tratar a todos por igual. 

XII. El México moderno de 1992 en tanto parte de los cambios que se dan 

a nivel internacional, debe conciliar la idea de proyecto de Nac iOn 

plural, en donde se suprime toda estructura de poder que implique La 

dominación de grupo a grupo, para que ninguno haga ejercer el derecho 

sobre Los demás. 
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XIII. Las reformas al Articui.o Cuarto Constitucional de 1992 son un gran 

avance cuando contemplan el derecho de conservar La cultura, idioma y 

tradición de las étnias, estableciéndolo como garantia constitucional y 

conservéndolo como un derecho humano. Pero aún falta Que l8s lengues 

indigenas sean consideradas nacionales en el Articulo Tercero 

Constitucional, estableciendo ·ademés un apartado c¡ue permita reconocer el 

tipo de educaciOn especial que deben recibir los indigenas delimitando Los 

derechos L1ngU1sticos de sus habitantes. 
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