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Cárdenas (30 5 1  y por Luis Echeverrfa (70 S I .  

P e r u  la educación es un hecho social indiscutible, 

es una superestructura de la sociedad intimamente ligada con 

las caracterfsticas y problemas d e  cada grupo y &poca. 

P o r  lo que es necesario comprender el significado 

actual y presente de educación, de tal modo que hay que 

indagar e l  pasado y as1 poder comprender nuestras raíces y 

crear nuevas inovaciones para el futuro, de acuerda a 

nuestras posibilidades y necesidades. 
Y es justamente aquí donde se deriva la 

importancia de nuestro estudio al tratar de comprender el por 
qtib la educación rural en el estado de Hidalgo es considerada 
como un instrumento mediante el cual todo el estado trata de 

fomentar hombres capaces de dar soluciones a los grandes 

problemas de la nación y a utilizar su esfuerzo para ser 

operativos los proyectos sociales que se proponen según su 

conveniencia, en este caso el estado de Hidalgo. 

La tarea cumplida por los gobiernos de 1930 a 1976 

resulta sorprendente sobre todo si consideramos que el pals 

quintuplicó la población; este trabajo sorprendente se ha 

hecho posible a veces sacrificando la calidad puesto que no 

siempre ha sido posible detenerse a pensar cómo debía ser. la 

educación. En cuatro ocasiones se planteó profundamente qu& 
clase de mexicanos se querlan formar en 1922, 1934, en 1946 y 

en 1971. 

La reforma educativa reciente ha tratado de poner 

al dia objetivos y métodos pero aún hay que implantarla en la 
escuela ya que, los maestros san los Únicos agentes de 

cambio. 
Las condiciones en que se vivía antes y despues de 

1 3  revolución indicaba que e-o urgente que el estada 

estableciera un sistema educativo que permitiera cumplir con 

los compromisos politicos e ideológicos adquiridos por el 

nuevo régimen. 
Sin embargo, no se contaba con suficientes 

maestras, no estaba definido el tipo de educación más 
adecuada para una población eminentemente campesina y 



tiispersa en el territorio nacional y, tampoco existían 

antecedentes shficientemente importantes. 
D e  ahí que la escuela rural se organizara a partir 

de qiue la revolución mexicana se hiciera gobierno. La cual 

trataremos d e  estudiar y analizar sa partir de 1921 y 
viendo además los autores que más han escrito al respecto; 

entre ellos encontramos a: Rafael Ramlrez, quien escribe 

acerca de lo que le toco vivir; es decir, participó en la 

1ra.Misión Cultural y en la organización de otras, dada la 

preocupación que tenla por el bienestar de la población 

indígena y, a través de lo anterior logró cambiar la 
práctica docente con la creación teórica y a su vez la 

aplicación y participación en políticas educativas. 
Su preocupación porque los intelectuales del pals 

ayui;en al desarrollo educativo facilita la realización de 

grandes proyectos como son: Mayor presupuesto a la educación, 

Creación de Maestros Ambulantes, Misiones Culturales y Casas  

d e  Pueblo, entre otras. 

Y en forma secundaria tenemos a: Acjuirre 

‘celtrán, Luz Elena Galván de Terrazas, Francisco Larroyo, 

Eraciela Lechuga, Augusto Santiago Sierra, Josefina Váquez 

Mary Vaughan, Ramón Eduardo Rulz, entre otros, quienes para 

rEalizar sus obras hacen referencia a los documentos y obras 

de Rafael Ramfrez y José Vasconcelos, aunque cabe mencionar 

que también recurren a fuentes primarias que se encuentran en 

el #Archivo de la CEP y sus diferentes direcciones, así c o m o  

conferencias y entrevistas hechas a personas que de alguna, 

manera fueron integrantes directos d e  alguna MisiGn Cultural. 

El periodo comprendido entre 1920 y 1930 

representa una época de suma importancia para la educación en 

n u e s t r a  país, debido a la serie de cambios que se generan a 

r a í z  de una etapa de luchas sociales, como las que 5e 

vivieron en el pals durante la revolución; puede decirse que 

durante el periodo referido la educación paso a ser una tarea 
burocrática quiza, la más importante del Estadocentral 
porque cumplía funciones de integración nacional, además de 
brindar preparación a los valores necesarios para la 
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modernización, debido sin duda que la educación había sido 

c:.na de las demandas de las masas de la revolución y sobre  

todo porque las reformas que traía consigo no amenazaba d e  

manera inmediata las relaciones de propiedad existentes y por 

otro lado ayudaban al gobierno federal a asegurar el apoyo y 

a PgersEr el control social. 

No hay que olvidar que es un periodo muy difícil 

para la economía del pais, sobre todo después de la segunda 

mitad de la década comprendida de 1930 a 1930 cuando Estados 

Unidos de Norteamerica presiona a M&.::ico para que reconozca 

la deuda externa que tiene con él. 
Durante el periodo de Obregón (1920-19341 el 

pensamiento y la política educativas reflejaban l a s  

condiciones de fluidez y las de conflicto, de los sectores 

revoluc i onar ios med ios , los cua 1 es mani f esta ron tendens i as 

comunes con respecto a la enseñanza. 

Debido a lo anterior se puede decir que el país se 
encontraba en una época de readaptación y debido a ello la 

educación jugó un papel preponderante porque se le dió un 

gran impulso en todos los sectores de población, pero no por 

ello debe pensarse que todo fue rápido y fácil, más bien fue 

un trabajo arduo que tuvo sus diferentes etapas, es decir; 

Tuvo periodos de auge y periodos de decadencia como se v e r á  

más adelante. 

En 1924 la mitad de la población en edad escolar 

todavía no asistfa a la escuela debido a la crisis económica, 

la situ.ación no mejoró rápidamente pero si se lograron 

grandes avances en cuanto a la construcción de más escuelas y 

la creación de diferentes instituciones educativas así como 

la formación de m á s  maestros. 

Durante esta dt-cada el elemento dominante es 

precisamente la CEP, la cual se inclinaba a considerar a la 
escuela camo una panacea para el atraso y la pobreza 

destacando sus cualidades para elevar los niveles de 

disciplina y preparaci6n tecnica. Es decir, que con la 
creación de la CEP durante el gobierno del Presidente Obreqbn 
y teniendo como Secretario de Educación a José Vasconcelos se 
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inicia la gran tarea de alfabetizar a toda la población 

analfabeta exiktente en ese entonces, utilizando para ello a 

toda persona que supiera leer y escribir. Vasconcelas . realizaba una gran tarea y le da un gran auge a la educación 

gracias a que cuenta con un presupuesto que le permita 

rezlizar esta campaña alfabetizadora, no sólo a nivel urbano 

sino de una manera más intensa en el medio rural con la 

creación de las Misiones Culturales y los Maestros 

Ambulantes. 

Durante el periodo de Calles que va de 1924 a 1938 

el país v u e l v e  a v i v i r  una &poca de violencia originada En 

parte por el artículo 3ro. Constitucional, el cual había sido 

reformado desde 1917, pero aún en esos momentos las reformas 

no habían sido llevadas a acabo completamente. Debido a ello 

el Presidente Calles tiene problemas con la iglesia porque 

es precisamente &1 quien pone a funcionar las reformas entre 

las cuales sobre sale la del aspecto religioso en el cqal se 

especifica que la religión no tiene nada que v e r  con la 

educación ya que esta Última es laica. Muchos colegios son 

cerrados por órdenes del gobierno de Calles pero aún así 

muchos. funcionan de manera clandestina, 10 primero origina un 

gran descontento de varios sectores de la sociedad los cuales 

están completamente de acuerdo en que la educación tenía que 

ser complementada por la religión, no así el gobierno quien 

inicia una cruzada de los saqueamientos de los edificios 

escolares con características católicas. 

Pero a pesar de ese conflicto durante este mismo 

periodo 5e reorganiza la Escuela Nacional de Maestros y se 

incrementan las escuelas rurales, se construyen más escuelas 

públicas y las estadísticas arrojan cifras alentadoras. 

Es sin duda un periodo de gran riqueza para el 

p a í 5  s o b r e  todo por el beneficio educativo que se le brinda a 

m u r h a s  zonas marginadas; aunque tambi4n es en este periodo 

que surge el descontento estudiantil a n i v e l  preparatoria y 

universidad en la mayor parte del centro del p a í s .  Pero a fin 
de cuentas se pretende lograr una hegemonía. 

En 1 9 2 1  se pretendid que la educacidn llegase a 
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todos los sectores de la población nacional, veremos en que 

medida pudó llevarse al sector campesino, básicamente al 

estado de Hidalgo durante la década que va de 1920 a 1930. 
Por 10 cual fue necesario revisar los objetivos de 

cada uno de los gobiernos de dicha década con la intención de 
conf irmar qué tanto apoyaron la integración cultural del 

campesino a través de la educación. 

Durante la revolución mexicana nuestro país 

atraves6 p o r  un descontrol económico y es quizas este un 

motivo p o r  el cual el gobierno daría las facilidades a la 

educación rural, ya que probablemente al estado le convendrla 
e5a nueva reforma educativa, sobre todo a nivel básico, 

combatiendo al analfabetismo y justificando así su carácter 

revolucionario, además de crear una pequeña industria de 

autoaba5tecimiento en aquellos sectores donde se encontraba 

la población más olvidada. 

Es así como se crearían las Casas del Pueblo, de 

las Misiones Culturales. es así como planteamos nuestra 

hipótesis d e  la siguiente manera. 

Creemos que lo anterior trajo un desarrollo y un 

crecimiento educativo al disminuir la población analfabeta lo 
cual favorecería a su vez la situación económica. 

Trataremos de confirmar el por qué se dan las 
Casas del Pueblo. 

Conocer los logros y ventajas que se observan en 

la región a raíz de la creacion de las Casas del Pueblo. 

Determinar en qué medida se da realmente la 
disminución de la población analfabeta y cómp ayuda lo 

anterior al desarrollo de la región. 

El primer capítulo de este trabajo está integrado 
p o r  la política educativa que prevaleció durante la dkcada 

mencionada, así como las reformas educativas que se llevaron 

a cabo, además de la integración cultural que se puso en 

marcha por los principales educadores de ese momento, la cual 
pretendió abarcar todos los sectores de población pero 

principalmente el campesino y el presupuesto educativo de ese 
periodo. 
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El segundo capítulo contiene la información de la 

investigación llevada a cabo para saber la situación real de 

la educación en el estado de Hidalgo, a traves de la creación 
" Las Casas del Pueblo"; sus bases, funcionamiento, ubicación 

geográfica, finalidades y objetivos, así como dar a conocer 

las condiciones en que los maestros llevaron a la práctica su 

labor docente. 
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I . -  POLITICA EDUCATIVA 

1.1 O b j e t i v o s  Eaucativs-, del EobiernQ cie tllbreybr,. 

D e  l a  Huerta  e n t r e g ó  el l o .  de d i c i e m b r e  el podttr a 

Glvari O b r e y d n  p r e s i d e n t e  n o m b r a d o  en l a s  eleccianes 

c e l e b r a d a s  e n  o c t u b r e ,  en las que c o n t e n d i ó  c o n t r a  F t l i r e d o  

5.ob l e5 §mní ngu.ez . 
A l v a r o  O b r e g ó n  era, a n t e  todo, un c a ~ i d i l l o ,  q c i i s n  

a l  iniciar su m a n d a t o  se p r u p c i ~ o  c a n s t i t u i r s e  jPfe d e  E s t a d n .  

S i n  e r n b a r i j a ,  m i e n t r a s  l a  C o n i t i t u c i b n  d e  1 9 1 7  no 5e 

i : i s ; L e i . ~ a i i z a r . a  en la creación dii i n s t i t u c i o n e s  j i  13s masas 

p a p i . l a r e s  n o  e s t u v i e r a n  o r g a n i z a i a s  poli t icamente, el e j e rc i  to 

s i e n d o  el p r i n c i p a l  s o s t é n  d e  l a  e s t a b i l i d a d  del .=.+L(i - - -  ría 

E s t a d c .  

. 1 .  _ _ - _ _  

Uno d e  1 0 5  p r o p 6 s i t o s  centrales del ncievo g ü b i e - i n i  

ET-& transformar 10. lcicha r e v o l u . c i o n a r i a  en t r a b a j o :  Apoyar  

t o d a s  Lus actLvrdades h o n e s t a s  q u e  se desarroLLen e n  n u e s t r o  

ter rLtor io  e n  b e n e f i c i o  d e  la r i q u e z a  p r i v u d a  y p Ú b L ~c a: 

L ndu s t r t aLüs, comerciaLer, agri coluc, estLinuLándoLas Y 

prottgt&ndoLas s i a r i i p r e ,  con eL estudco cuidadoso da las Leyús 

a~ u n c a  L u p  L as y e ia inpr e ta nia ndo a c o n v e r t  i t .  nos a t-7 u 1-7 pu i  5 

1 
axportador . .  " 

P a r a  O b r e g ó n  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  del p a i s  se t e n d r í a  

que h z r ~ v  Saju estilis p r i n c i p i o z :  los trebajadores sGlo 

d s i b e F i a n  a s p i r a r  a mejorar 5 ~ 5  c o n d i c i o n e s  Se v i ¿ i a ,  el 

capital d e b e r í a  someterse a la ai- i toridad d e l  E s t a d a ,  q-i.ie.7 se 

e n t a r 5 a r í . 3  d e  s a l v a g u a r d a r  la e s t a b i l i d a d  y d e s a r r o l l o  d e l  

p a i s  a.zí c o m o  vigilar q i i ~  SE d i e r a  la a p l i c a c i 3 r - 1  d e  las 

Frereptos c i n s t i t u c i o n a l e s ,  

i 
A l v a l  o o b r  e g 6 n .  DLscursos, BLbLLotecu d a  La D L r a c c L d n  U e n a r  a L  

d e  Educuctdn M t L t t a r ,  M&XLCG,íY3Z, t .  11, P .  238-279; cLtado 

e n  U .  P. N., Sodtadad M a x L c a n a  I V., I11 S E P .  1979, M & . x . ,  p .  7 7 .  
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Alvaro obregón asumid la Fresiciencia d e  fa 

R.epúD1ics cuando la actividad económica del p a í s  m a s t r a b a  

cigno d e  recuperación general. 

Los principales efec tos  de la contienda a r m a d a  

s o b r e  casi todas fa5 ramas productivas habían c o m e n z a d ü  a 

c,ii.perarse y las consecuencias negativas de la pociguerra, qu.e 
apiicarón una reducción importante de la demanda 

F nternaii i ona I de varios p rodctr  to5 me:.: ica ncis , habían 

e e s z p a r e c i d o .  

La poli tica económica de este gobierno estut-Jo 

c-zracierizaóa por las necesidades d e  restablecer la uriidad 

nacional. Resultaba inaplazable incorporar una serie d e  

medidas económicas que legitimaran La presencia de Zbregbn en 

el F d i r  Ejecutivo y permitiera avanzar err el proceic. c i ~  

reconctruccitn ecanómica riel p a í s .  Este programa incluía no 

s ó l o  el impulso de acciones económicas en beneficio de 

trabajada7es y campesinos, sino que se ofreció apoyc c lac 

iniciat ivas de nuevos grupos económicos q u i  ~iudierari  

participar en la reactivación económica. 
-. r e m  T:Ü sóli eso s i n ü  que además se diFrün 

 garantía^ para la inversiór! rie capitales rne:.:icanoi, 
k a = i & ~ c ! o s e  extensivas, al c a p i t . z f  e:.:+rar. jero que qt-ii-sler.5 . .  

: - -c !r !p~.n.~f-  - _. - r o n  :si desarrolla d e  1 2 . 5  -i--. 1 q I - \ C  - - -  i d  i, na ,= : 3 $7.2 1 2-2 '., 

ot . t~ .ñer  -5.n~ :-:,tilid~d r a z o n a b l e .  

io-, proyectos de reconstrucción econdmica de ezte 
g ~ t t i e r n o  r a r a s  v e c e s  se llevaron a la práctica p o r  lis 

dificiles condiciones internas. Varias d e  estos pro yerto.^., 

::amo zl d e  educación a q r í c o l a  y el ds la Escuela C e n t ~ a l  

A g r í c o l a . ,  discutidos e n  1 ~ 5  rongrec.05 agronómicos de IS21 y 
1'722 volverían a considerarse durante el gobierno d e  Calles. 

L g  mismo ocurrió can proyecto5 de tegislacitn Eancari; 1,' $e 

I r- f- i CJ 2 t i bn 
t i! 7 - : f i n i \ ~ s d i r ~ s  50 c o n c r e t a r o n  ~ . b > c  1 :  A .L, 

crear i tn  be  la Secretaría d e  Ediic:ciór;. 
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En-el terreno banczria, se desincautaron 1 ~ s  Ekrcüs 

en 1 7 2 1  y 5e siguieron discutiendo proyectos sobre el Eai-icn 

U n i c o  ii Emizibn. 

En el aspecto Fiscal, se pretendió hacer más 

efectivo el sistema para facilitar el desarrolli d~ lac 

z ~ - t i v i d a d ~ s  - -. privadas, se creó, igualmente, el impuesto s o b r e  

la r e n k z  que gravaba los s a l a r i o - s ,  las utilidades c i ~  

5 ü c i e d e b e . s  y empresas- 

t ina de las principales pr-eocupaciones de Cfbregan 

fue la de impulsar detErminadoi avances socialei porclue 

i ü c s i d e r . x b a  que e r a n  requisito indispenzable p3r-a 12 

coniolidaciSn política. Para ellc. recu-rrió h d’-,- ,. b ~ r 5 . 3 5  

tácticas: criación d e  reservas rurales, aumento de i-egiori2s 

:ni 1 i ta? - -  -=,, rotación frecuente de generales en jefs, 

establecimiento de colonias a g r l c o l a s  p a r a  veterancc. y 

faciiid-ies para l a  jubifacibn de militares, ji.nto Y estas 

mezid-ss tendría una gran  importancia el apoya .z1 sindicalismo 

p ~ l i t i c ~ .  La organización campesina era un cambio m á s  difícil 

G €  l o g r a r .  

ODreij3n a diferencia de Carranza, gozaba dE 9ra.r: 

aceptaci6n entre los obreros- A su intervención SE debe el 

pacte: d e  la Casa  del O b r e r o  Mtrnd i a 1 c c. n el 

,~cstitucicnalismo, él y su5 partidarios i n i ~ r r o 5 , z r í a n  la 

corrient-te  radical que en el Constituyente del 1 7  impctsó l a s  

reinvidicacicnes socialer, m á á  avanzadac,. 

- _  

El movimiento cíbrero se a g l u t i n d  en trrrno a ~ G C  

ten!5+>ncicc, centrales, ?a hegemónica, reprerentads poi la 

CROK, y la de la CGT (Confederación General cie TratajaYore5) 

f u n d a d a  el 15 de febrero de 1 9 3 1 ,  de tendencia 
ana r c ü s i  nd ica 1 ista I 

La CROM y la C G f  continuaban manteniendo 1s.s d - -  il-3 

pasiciones que se hablan perfilado desde ?a rfivisihr; d e  La 

i-aia del O b r e r o  Mundial; la primera sLtstentaba ~1 principio 
de la atzrión sindical y política en forma ~,initrltánEa { a c c i t r i  

múltiple); para la segunda era indispensable la línea ; d ~  

2 !: 1 <:, i 3  ion plena 

- 

d i r2i t a , est r i c t .3 :ne n t s s i nd i c a Z , 
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i n 2 e p e n d e n c i . s  f r e n t e  a l  E s t a d o .  

P a r  o t r o  l a d o  O b r e g ó n  p e n - s a b a  q u e  e l  agr ic iu l tor  t?rz 

l a  c a s e  d e  l a  r i q u e z a ,  p o r  l o  q u e  l a  p e q u e ñ a  p r a p i e i a d  e r a  la 

m e t a  e n  la e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o p i e d a d  a g r í c o l a  d e l  p a í s .  

L a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  d e  este per iodo  fue 

i n tenss .  En 1929 se  i ; r o m u l g S  l a  p r i m e r a  iej/ del ejido, 

c , t? í ia lando que a cada c a m p e s i n G  sr! le dotara con -la p a r c e l a  

m í n i m a  c a p a z  d e  p r o d u c i r  p a r a  e l  o p e r a d o r  u n  ingresa d 7 5  *.,ze~=~-5 

s L i p i r i o r  a l  promedio d e l  s a l a r i n  ~ C K Z I - .  

P a r  d e c r e t u  de-1 23 de n o v i e m b r e  de 1 9 3 1  se  a n u i ó  l a  

iey a n t e r i o r ;  se s i m p l i f i c ó  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  d o t - - '  <I- i (AT: 

y ss e s t a b l e c i e r o n  a d e m á s  l a s  "p rocu radur íac  d e  pueblor?" p a r a  

la d ~ f e n s a  1 ~ 5 a l  j r a t i t a .  I c j ~ t a l r n r n t e  e l  decre to  r e e s t a b l e c i t  

l a s  d o t a c i o n e s  y r e s t i t u c i o n e s  p r o v i c i o n a l e s .  ! C i t a d o  en: 

U P N , C o c i e d a d  M e x i c a n a ,  SEP,Méx.,1?79,p.98; p o r  M a g d a l e n a  

Gómez y Jarqe Z a b a d t t a j  = 

M e d i a n t e  e l  r e g l a m e n t a  agrario d e l  17 de a b r i l  de 

1922, se d e f i n i ó  e l  tamaño d e  l a  p a r c e l a  i n d i v i d u a l :  de tres 

a c i n c o  h e c t A r e a s  d e  t e r r e n o s  d e  riego a su o q u i v . z ? e n t e  eB 

o t r . ~ ~ .  r f a ~ . e r  d e  t i e r r z c , .  C ó r d o v a  a n o t a  q u e  el golpe p ~ l í t i c o  

m A 5  e f e c t i v o  d e  O b r e g ó n  fue e l  decreto del 2 de agosto de 

1923, ~ x p ~ r l i d o  c u a n d o  e l  r o m p i m i e n t o  e n t r e  O b r e q d n  y de la 

H u e r t a  e r a  u n  h e c h o  y l a  r e b e l i ó n  d e  tres q u i n t a s  p a r t e s  d e l  

e i é r c i t o  e s t a b a  a p u n t o  d e  e s t r e l l a r . ( l i t a d o  e n :  La i d e o l o g í - z  

d e  l a  ? e v o l u c i ó n  m e x i c a n a .  Era-UNAM,Méx, ,  1975, p . 2 6 0 .  f 

La a p l i c a c i ó n  d e ?  d e c r e t o  s u r t i ó  e fec tos  p o l í t i c o s  

i n m e d i a t z m e n t e ,  d e s p u í - s  abrid 1.2 e s p e c t a t i v a  a a g r i c u l t o r e i  
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en potencia,'lo cual favoreció la imagen de Obregón y la 

garantizaba apoyos en la difícil sucesión a que se 

enfrentaba. 

S e  puede decir que ylobalmente, en este periods se 

d i o  un impulso considerable a la reforma a g r a r i z ,  en t,t! fase 

inicial del reparto de tierras; las condiciones en que SE 

encontraba la economía del país hacía más difíciles l o s  

avances en otros sentidos. El reparto de tierras 5e e l e v ó  a 

1 ' 7 1 5 , 5 8 1  hectAareas que beneficiaron a 4(30,0(7~1 ejidatarizc, 

En política exterior, cil reconocimientc oficial d s  

Estacoi !inidas a Obregbn sería ~ttilizado como pre5ión err 

materiz petrolera, a fin de favorecer los interese-, de l a s  

c o m p a E í a s  extranjeras. Utilizando como pretexta el s i - c p c i ~ = t o  

origen violento e ilegal del gobierno de tibregón7 Estados 

U n i d u c ,  se negb a entablar- relacisnee, diplarnáticas COT: nciestrr; 

país.; estos ?azo=  habían sido suspendidos a r a í z  d e 1  

movimiento de Agua Prieta y se reanudaron a fine5 d e  1S23, 

d25puss de lo5 acuerdos de Bucareli. 

M e y e r  nos d i c e  al r e s p e c t o .  "Al  triunfo do L 

rriüv~rii~entü dü Agua  P r ~ e t a ,  M é x i c o  producf a el 2 2 .  796 de L 

psirhLao unundiaL y L a  inseguridad e n  torno  a Loa d e s e c h o s  d e  

pi-üp~*dacl do esa r r q u e z a  fue  ü L  motivo fundamental poi. el 

cuaL d e  Lu H u e r t a  y s u  gobrerno  n o  fueron reconocLdo p ü ~  

2 
W a s  h L  ngt on" . 

Washington continuó sin reconocer a Obrecjón, 

F. 

Mayar LoranzG. M é x i c o  y Los E s t a d o s  Unidos an e L  cünfLLcto - 
patroLero lW.7-iS~42, C o l e g i o  d e  M b x ~ c o ,  M&xLco 1 9 7 2 , ~ .  ido. 
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argumentando' romo ya lo mencionamos, el supuesto jarir-igen 

violento del 5obiern0, la ausencia de garantías p a r a  e? 

bienestar de los ciudadanüs narteamericanos en el p a í s  y l a  

~ - : . r i5 tenc ia  Ce gar-antías contra la oplicación retroactiv- d e  

? a  constitución. Como medida adicional a la negativa d s  

r e c o n o c i e n t o ,  Estados Unidos privó a Obregón de implementos 

d e  Cjcterra. 

Al parecer Obregón consideró riesgoso llegar sin 5 ;  

recunoeimiento de los Estados Unidos a SLC 5obierno, a una  

.- I,-tcesibrt I presidencial que se visiumbrabo difícil 'I y para 

p r ~ * . ~ i n i r  un  posible . ~ p ~ - c ;  de ese país a la G P O S ~ C ~ C ~ L ,  e; 

pre5id~inte ofreció de nuevo negociar C U B  los norteamericanis; 

dlindose con ellos los acuerdos d e  Sucareli, en ?os cuales 

E-zitadms Unidos otorga el reconocimiento a1 gobie~na de 

Obr~iqón. 

Sin embargo los acitrdos finales establecízn lo 

5 i g u i e n t e : 

- Los Estados Unidos accedieron a que los títulos de 

prüpiedad absoluta fueran convertidos en ' I -  Loncesiones 

Conf i rmatorias" . 
- M&:-:ico, confirmó fa no retroactividad del a r t í c : i i ü  27 

constitucional, con 5alvedad de los actos positivos a 105. 

ctiales SE les dio una interpretación tan amplia que todas lzz 

r ü m p a í Y í a s  quedaron amparadas .  

- Eztados ünidos aceptó el paya en bono5, por. 13s tierras 

~xpropiadas para ejido5 ue los puetrlos y se c o m p r o m e t i ó  a 

f - e c m m e n d a r  la aceptación de &stas a si-ts nacionales. 
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reclamaciones para resarcir 10s daños causados p a r  la 

se desa.r;a?ori zuda ~ . u e V t @  de c p i f i ~ i ~ f i e s ;  l . > ’ ~  t.í;ei>;g~s 

d e  Obreqón apovecharon para acusarlo de antinacional; el 

pr-opi:) d e  la Huerta intentó otilizarlos en su revuelta. L D S  

petroleros tampoco quedaron conformes con los acuerda ya que 

el gobierno de Obregón no los reconocía como tratados 
formales y &.to según ella no le gantizatra s u  aplicación. 

La política educativa de alvaro Cibrqón ifiició rn 

1421, ron el nombramiento de José VasconcElos c o m o  secretaric.  

d r  educación, y es quien inicia el camino efectivo para 

llevar la enseñanza a todos los rincones del país. Saja ~l 

principio de que “Tenemos todas las ideas que requerimos, más 

ae la5 que podemos usar. Lo que necesitamos es e i n e r o ,  

recursos, gentes, persistencia”, Vasconcelos empr-nde la 

expansirjn tie la enseiEianza, restablece fa C~cretaría tie 

Educación Pública y crea escuelas para indígenas en muchos 

lugares.. Impulsa, además l a  enseñanza univer5itaria. 

1.2 La política educativa del yobierno d e  Calle-,. 

E s  importante s e ñ a l a r  las metas que p e r ~ , e q ~ i . í a  

ZaLles, en el aspecto educativo, durante su periodo 

presidencial la revolución consistió, en organizar y poner a 

funcionar l a  economía d e l  país; es decir ,  el quehacer 

14 



r e v o l u c  i o n a r L o  era p r o d u c i r  a 1 i m e n t o s ,  crear i n d u s t ~ i z s ,  

e d u c a r  y o r g a n i z a r  las f i n a n z a s ,  s e n t a n d o  así las b a s e c  d e 1  

" ~ a  importaba  q u e  Los campes inos  hLcreran producti- 

La t r e r r u ,  q u e  Los o b r e r o s  se a d i e s t r a r a n  en Las t b c n r c a s  

riioderncrs do L a  producciÓn y q u e  e L  p a f s  saliera d e l  caos 

e c a 1 ri't L c o ~n q u e  so e n c o n t r a b u  dasde La r e v o l u c ~ b n .  LU - 
.3 

e d u i a i c ó n  t e n í  a q u e  servir a estos propóartooa'  

la educaci3n es portacfclra de v . a l o r i s  culturales, la c u a l  

h~i.zrz C r e a ?  t in m e d i o  qu.p exprese lor valores d e  la r e v o l u c i ó n  

m e x i c a n a  a u n q u e  éstos n o  e s t a b a n  muy claros, ya que? 10.s 

v a l ~ r e s  q ~ i e  5e p r o p u s i e r o n  se? enseFiados por  l a s  ~ . s c ~ t e l a s  

fiterorc diversos: porque v a r í a n  d e  una reg ión  a c t r a  y PE un 

grupct sari21 a o t r o .  

"CaLLes tomaba p o s e s i ó n  d e  La pr onidancrcr el 

cutttbutrr e L  anaLfabetLsino Y U consagurr  eL & e a r  r o L L ú  

C U L L U I  crL da La po bLac L d n curl ipesrna rncií g e n a ,  pur u 

L n c o  r p o  r ai- Les de  LLeno a L a  cLvrLrzacLbn, c a n s a i  vando 

v\crtursL1 menta Los e lementos  VULLOSGS d e  s u s  c u  L t u r as corno 

A I  ca,Ft clncr.sco. E n S a y O S  s o b r e  La H L s t o i - L a  de L a  EducacrÓn o n  

M&XLCÜ. , c o L a g ~ o  de  MéxLco ,Mbx~co , i98 i ,p .  174. - -  
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Calles c a n s i d e r a b z  que l a  i g l e s i a  católica e r a  ia 

smpna.?;a p e r f e c t a  y o b s t á c u l o  p e r m a n e n t e  p a r a  el p - i r j r e s c  

d~ i n t r o d ~ i ~ i r  l a  escuela r a c i u n a l i s t a ,  e lemento b á s i c o  d e  su 

campana a n t i c l e r i c a l  que c u l m i n ó  c o n  l a  c l a ~ t s u r a  le lor 

ü i s t a b a  para a b o l i r  las enseñanzas religiosas i n  1 2  er .z i ! .e le .  

E n  este p e r i o d z  t e n í a  en m e n t e  in t . rodc i . c i r  el 

u n a  pclítica diseñada p z r a  t r a n s f o r m a r  a M B : ; i c a .  

'Coniü 111aüstro h a b í a  s ~ d o  t e s t q o  de  Los bai&f icos  CuTribLos 

1 I iu c hos e f e c t u a d o s  por OL aprendLzaje en L a  v d a  de 

üstudLantüs y, COMÜ gübernador de  S o n o r a  h a b i  a desplegado UT\ 

y l a n  ~ i > t ü t i e s  en Los m a e s t r o s  c u y o  i-Úniero aurnünto y c u y o  

ou.iar~u 1rieprc5, con pi agramas  para p r e  n> L a r  L ü r  pol s u s  

5 
V C X L L U S ~ S  s e r  VLCLOS".  

&si pttec, l a  e d u c a c i ó n  t u v o  tin g r a n  rreeimiento 

auadaLupe. POLI tLca e d u c a t i v a  de  L a  r evoluc tbr i  - - 

c - 
Münaras Mora les ,  Ei-riesto T e n d e n c ~ a s  aducatLvas 0 I\ 

M&-xLco,t. S , l P i O - i Y 4 0 ,  p. 454. _ -  



3 c i p t a b l e  en ese tiempo, de tal manera que en el 

p a  í 5 ,  I '  . . . LLegú a contar c o n  3,392 e s c u e L a s  r u r a l e s ,  at e nciidas 

6 
por 4,712 m a e s t r o s .  . . ". 

Hablando ahora de la enseñanza normal en ' la 

zdrninistración de Calles se experimentó un sensible progreso, 

la creación de la secundaria facilitó una organización más 

integral d e  los estudios normalistas. El candidato a maestro 

debía al concluir la primaria supeFior, iniciar los tres 2Fic.s 

de Eecundaria lo cual .le permitiría madurar 51-i determinacihn 

renrientación, p o d r í a  secjuir sit preparatoria sir: p e r d i d a  d p  

tiempo. Si el estudiante persistía en ser  maestro p a 5 c b a  ~l 

ciclo profesional de tres ah'ae,. 

Menese5 nos dice al re5picto: "Con La c r e a c t ú n  de 

L a  secundcrrLa eL pLan' de  estudLos d e  L a  norniaL, s u f r i ó  un 

cambio  substanciaL:  i> Se redujo casi e n  su to ta l idad ,  c o r n e  

e r a  obvLo, a Las rnaterras prop L a s  da L a  p r o f e s ~ f i n  

1 n q L s t ü r L a L ;  La s e c u n d a r i a  t a n í  a Las rriuter L a s  da 1 ndüle 

y01-ieral; 2) S e  e x t e n d l a  a seis aEos ,  tres d e  s e c u n d a r ~ a  y 

ti es d w  p r o f e s ~ o n a L ;  3 )  i n c l u í  a r n a l s r L a s  de nut u r al ü 20. 

e 1-11 L ne n t e ilia n t e p r A c t i cas con10 pequ e Fi as L ndu s t r L a s ,  p r A c t LC as 

agri  cc3Las y econotni  a dom&stica;  4) AEadida La s e c u n d a r i a  163 

h o r a s  de cLase a L a  seniana  c o n t r a  122 deL anterLor p l a n  (6 

SO.; y 5 ar'ios r .sspsctivamentc>".  
7 



N o ' o b s t a n t e  a l  e s t u d i a r  l a  h i s t o r i a  e d u c a t i v a  d e  

&5tos  años u n o  se p r e g u n t a  h a s t a  q u é  p u n t o  las p u g n a s  e n t r e  

p c r l í t i c o s  y l í d e r e s  e d u c a t i v o s ,  5 i r v i e r o n  p a r a  a l i v i a r -  l a  

i g n o r a n c i a  d e  t a n t o s  p u e b l o s  a d o n d e  n u n c a  l l e g a r o n  l a 5  

E5.i UE l a 5 7 

E n  m e d i o  d e  f a  e n o r m e  a n a r q u í a  - d e s o r d e n  s ~ ~ i a l  y 

p o l í t i c o  ya q u e  se e m p e z a b a  a reestabiecer e l  zistema 

g u b e r n a m e n t a l  en e l  p a í s  d e s p u é s  d e l  m a  :; i if; 1 I: 2 

r e v o l u c i o n a r i o -  q u e  c a r a c t e r i z a r a  a l a  h i s t o r i a  e d u c a t i v a  de 

es tos  a ñ o s ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  chmo e l  E s t a d o  e m p i e z a  s e j s r c ~ . ?  

, , .- ion l a s  d o m i n i o  e n  e l  campo e d ~ c a t i ~ ! ~ , ~ 5 f  l o  

m ü d i t i c a c i o n e 5  d e  e l  a r t í c u l o  30. 1 2 5  leyes r e g l a m e n t a r i z s ,  

l a  p r ~ o c u p a c i d n  g u b e r n a m e n t a l ,  c r e c i m i e n t o  d e  l a  SEP y eon el 

c o n i i i c t o  d e  l a  i g l e s i a  q u e  e s t a l l a  e l  7 d e  e n e r o  d e  1 9 2 5 ,  

d e b i d a  a lac, i m p e r t i n e n t e s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  e n t c r n c e c ,  

G r z o h i s p o  d e  M é x i c o  J o s &  Mora y riel R í o ,  c o n  l o  c u a l  C a l l e 5  

r e a c c i o n a  v i o l e n t a m e n t e  c r e a n d o  u n a  l e y  r e g l a m e n t a r i a  d e  l a c  

a c t i v i d a d e s  d e l  sacerdocio, p r o v o c a n d o  c o n  e l l o  q ~ t e  l o ;  

i n t e g r z n t e s  d e 1  cierü s u ~ , p e n d i e r i ?  -.anto e l  clultr! cümo los 

_ .  

; r ~ - v i c i n c ,  _ _  r e l i g i o s o s ,  q u e  f i n a l m e n t e  SE r e a n u d a r í a n  h z c i a  

f i n e s  d e  j u n i o  de 1929 e s t a n d o  e n  l a  p r e s i d e n c i a  E m i l i o  

P o r t e s  G i l .  

Los p n l i t i c o c ,  y e d u c a d G r e s  h a b f a n  p e n ~ . a d o  en l a  

ed ! : cac ión  c o m o  u n  a g e n t e  u n i f i c a d o r ,  c o m a  medio p a ~ a  c r - 2 ~ ~ -  

i tna n a c i o n a l i d a d  v i g o r o s a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  u n i f i c a c i h n  

e d u r a t i v a  r e q u e r í a  d e  u n  a c u e r d o  p r e v i o  sobre  l a s  m e t a r  d e  l a  

n a i  i 6 n  
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1.3 R e f o r m a s  E d u c a t i v a s .  

Con=ideramos q u e  las R e f o r m a s  E d u c a t i v a s  =e d a n  en 

el m o m e n t o  e n  q u e  a p a r e c e  l a  E s c u e l a  Rural como u n  e l e m e n t o  

riuevl> rn la l u c h a  d e l  campe'ino en c a n t r a  d e  l a  opreE.ibn, que 

. z ü i r - i  Bl ejerce 21 g r a n  t e r r a t e n i e n t e .  F e r ü  no .=.-OF s ó l o  n k r a  

d e  l a  e s c u e l a ,  s i n o  t a m b i é n  d e  la5 a u t o r i d a d e s  qcie la 

h i c i e r o n  p o s i b l e .  

La f u n d a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a  

a c a r g a  d e  José Vasconcelos, creada p o r  decreto del 

p r e 5 i d e n t e  A l v a r o  O b r e g ó n  el 38 d e  septiembre d e  1 9 2 1 ,  y d e  

a c i j e r d o  c o n  e l  t e x t o  del decreto  se a ñ a d i ó  el D f ~ ~ r t ~ m ~ n t i i  d e  

que  d e b e r í a  s e g u i r s e  con L a  t radic ibn d e  La coLonra, corfio 61 

pensaba:  s e n t a r  al indio, a L  bLanco y a L  riiestizo .)untos e n  el 

r r i L s m o  sal& d e  clases a compartir La cuLtura, pura e v ~ t a r  que 

8 
Las razus se separaran".  

La SEP bajo l a  d i r a c c i b n  d e  Vasconcelos d e t e r - r n L n 3  

r j t ; . ~ :  M&xico era u n a  n a c i ó n  m e s t i z a ,  d i f e r e n t e  d e  E s p a ñ a  y d e  

1 G.5 otros p a í s e s  Européos ,  a s í  como d e  c u a i q u i r r  i itro tip 

América ;  México era U R  paíc, d e  carac ter í s t i cas  p r o p i a s ,  ci-!.ya 

8 
M e n a s a s  Moralas.  .op. cit. p .  3 0 6 .  
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i c f n t i c i a d  había cristalizaCo en la revolucibn. 

En 1922 cuando la CEP ya estaba organizada 

V a s c o n c e l o s  se diu a la t a r e a  de revisar el funciünamienfi d e  

aigcinas Pirecciones y programas de la educacibn primaria. 

Ya p a r a  1933 la CEP había establecido convefiioi con 

todoc, lo5 estados: a unos (Sonora, Campeche y C h i h u z h c i a )  

dejaba er:tera independencia y ayudaba ssblo con ~ c ~ b ~ , i t i i a j  a 

ü t r o s  les dirigía todas las escuelas y recibía 11.17 scibsidij d e  

.. - 
Y I 1. I35 

7 -  El Departamento E5coiar dit preferencia a lb 

p r i m a r i a  por ser el factor Can el c u a l  la nacibr, debía 

vinc~tiar su progreso. La enseFianza primaria impartida a las 

P S C U E ~ ~ S  urbznas y rurales era la misma. S i n  embargo, el 

programa estaba orientado a las necesidades a g r í c o l a s ‘  

comerciales e industriales del medio. De ahí que la edc!.raci3n 

rural se asentara en las actividades arjrfcoias,  ~c~ipaciones y 

p~q~teí5as industrias que se derivakan de la a g r i c u l t u r - z .  La 

ediicaritin r u r a l ,  por la cual el Departamento l u c h a r í a  con 

ahír ica, no .se apoyaba simplemente en el silabario, sino qi-:e 

se iek!.antaba sobre las d o s  firme-% columnar. d e  l a  “ I n c t r u c c i b n  

inteh i c j e n t e  y del trabajo prüdurtivo”. 

Se insistid tambien en crear escuelas rioctcirna.~ 

p a r a  o b r e r o s  y las normale.s destinadas a preparar rnae.ztro5 

rtira l e r .  

Considerando como reforma educativ;. al cambio qu:? 

se gestó en el sistema educativo para lograr el desarrollo 
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c i i i t i i r a í  d e  tina n a c i c 5 n ;  creemos q u e  podemos m e n s i z n a r  o t r a s  

m d s :  

- A p a r t i r  d e  1 9 2 1 ,  l a  e d u c a c i ó n  d e j a  d e  ser i n f o r m a t i v a  par¿ 

ser f ü r m a t i v a ,  d e  a c c i ó n  y p r á c t i c a ,  sobre todo a p a r t i r .  d e  

1923 con l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  Casas d e l  P u e b l o .  

- D e j a  d e  ser e : . : c l u s i v a  d e  l a s  z o n a s  u r b a n a s  p a r a  1ogrz.r l a  

i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  rurales; e s t r u c t u r a n d o  p a r a  e l l o  

programas  a d e c u a d o s  a d i c h a s  z o n a í .  

- Se a d o p t a  l a  m e t o d o l o g i a  n o r t e a m e r i c a n a  de J o h n  EetAJey 3 lar 

cünd i c i o n e s  n a c i o n a l e s .  

- Este t l p ü  d e  e d u c a c i d n  n o  s ó l ü  i n v o l u c r a  a los meriores 

(niZos) 5 - i n o  q u e  h a c e  e x t e n s i v a  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  toaoc. l o r  

m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d ,  p a r a  l o g r a r  u n  b e n e f i c i o  c o f e c t i i ~ o  

q u e  Pes perrrrita mejorar ‘;us c o n d i c i o n e 5  s c e i o - e c o n c 5 m i : = o s Z  

- Esta no es u n a  e d u c a c i ó n  casual, s i n o  más O i ~ n  p l a n e a d a  y 

o r g a n i z a d a ,  ya q u e  toma e n  ctierita l a s  c o n ó L c i o n P . s  ‘.’ 

----- :it.ct-,ida.iiec, d e  c a d a  r e g i ó n  e n  is  q c : . ~  ie i m p a r t e ,  

- K:: e ; . - i s t e n  hürarios fijos e n  e s t a  e d u c a c i ó n  por ser- d e  tipo 

.= i: L ~ r a e s c o l a r ,  a d a p t á n d Q l o s  a lo-, r e q u e r i m i e n t o s  y c o n d i z i o n e s  

d i  i a r  zünas;  e s t o  es ,  t r a t a  d e  ser f l e x i b l e  p a r a  cada 

:mie r !bm de l a  c o m u n i d a d  p a r a  que &te p u e d a  r e a l i z z r  sus 

~ ~ t i v i d z d e s  d e  s u p e r v i v e n c i a  a n t e - ,  d e  a s i s t i r  a la ~ ~ c ~ e 1 - l .  

-- C e  d a n  10s l i n e a m i e n t o s  p a r a  q u e  p u e d a n  d e s a r r o l l a r  U P  

tailer, o f i c i o  o actividad el c u a l  ellos ponen e n  p r h c t i c ~ a  

aesarrollandü su p r o p i a  actividad, n5 se le5 e n c a j c f n a  a ~ ! n  

sólo m & t o d o  (3 modo d e  ejercerlo. 

- N o  e x i s t e  el maestro t r a d i c i o n a l ;  el que l o  e5 y s a b e  t o d o ,  

-. - 
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i.4 Integración Cultural. 

"EL f L n  capctaL d e  La ÜducacLbn as 

foi  n i a r  h o n i b r  6 s  c a p a e e 6  da ta tar cc1 as 

r r l L s i i I o s  y d e  üriiplürix su ar>rry¡cr oüt>iuti- 

te e n  eL tiLen d e  Los d r o t s .  V u sei 

nücesarLo mover el ü r p i  r \tu pÚbLLco, 
y d e  anLmai-Lo d e  un  a r d o r  e v a n g l L ~ c o  

s e m e j a n t e  ai qua L l e v a b a n  Lüe r1lcsL.o- 

n e r o s  por  t o d a s  La 
d o  u. propagar  L a  f&*. 

rqgLonüs düL inun- 

Es impErtante s e ñ a l a r  que roda sociedad por pequeík 

qc,t? &st3 s e a  necesita organizarse, d e  tal manera uLi- se 

requier-e d e  una institución que la a y u d e ;  se pensaba. quz 13 

qui  permitiria abrir la conciencia y h a c e r  que sus mii-nbros 
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p a r t i c i p a r a n  * l o g r a n d o  a s í  l a  i n t e g r a c i ó n  y progreso de t ü J s  

l a  n a c i ó n .  

Por IG tanto, la e d u c a c i ó n  r i .rs l  e n  sus iaiciis fus 

c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  q u e  p o d í a  c o n t r - i b c i r  a 

resca ta r  a f a  p o b l a c i ó n  c a m p e s i n a  de l a s  aberranSer 

candiciones 50ciales,  e c a m ó m i c a s  y c u l t u r a l e s .  en que h a b í a  

permanecido desdé:  ia  & p o c a  d e  l a  r o l o n i a .  

. . M ~ L s & s  S á e n z ,  ü L  educador a quLen s ~ n  duda düb* 

(-iiác, L i r  eecuaLir rural, d i r í a :  ". . . por rr~edio do nues tra  p eq U a i? <I 

aacuaLa 1 auraL, e s tamos  tratando de Lntegrar a M ~ X L C Q  Y da  

i r e a i t  en unues tra  cLase campssLna un esp írLtu  r u r a l .  . . M & X L C O  

aru en gran parte  y o s  t o d a v í a  u n a  tLerru do peones  y I ) O  d e  

sui i ipasLnos.  Hacer dü c a d a  p e ó n  un campesLno es ün gran pcirtü 

I o 
el anhoLu de nues tra  escueLa ruraL". 

Ese e r a  el g r a n  p r o b l e m a  de l a  e d u c a c i ó n  ~n IZSGS 

m o m e n t o s ,  a i i n q u e  ha v a r i a d o  mucho e n  n u e s t r o s  d í a s ;  sobre 

t c ~ d ü  Forqi-1.e a l c ~ u n c i s  de S L ~ S  o b j e t i v o s  h a n  5 i d o  s i e m p r e  e l  d e  

l i r a n t a r  e l  n i v e l  casi i n f r a h u m a n o  d e  los i n d í g e n a s  y 

campeiino5, d e s p e r t a n d o  e n  e l l o s  i3.n deseo be m e j a r a m i e n t o  

s u c i o c u l t u r a ? ;  s i n  haber t e r r i d o  éx i to .  

A u n q u e  c a b e  m e n s i o n a r  que  M & i c o  t r a t ó  d e  crear u n  

s i s tema e d u c a t i v o  que rompiera l o s  m o l d e s  p e d a g ó g i c o s .  

t r a d i c i o n a l e s  y que con é l  se h a b r i e r a  nuevos c a m i n o s  qu.2 

fLieran capaces de s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  h o m b r e s  y 

s EP (Educac L ó  ni RavLsta deL C o n a e p  NacLonaL T&cnLcu de la 

E d u c a c ~ h n ,  sa. &poca,  V O L .  IX, N ú m .  44, d L c .  8 7 - f e b .  66,  p .  334 .  - 
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Pr'imero fueron  1 0 s  maestros mis ioneros que, 

pereg r ina ron  por las poblac iones campec,inazi hciS?ándole al 

p t teb lü  de una nueva e ra  y de la necesidad de f d u c 3 r 5 F -  j 5  

dejando en cada uno un mon i to r  qu.e na sólo enseFiara ef 

alfabeto, s i n o  fundamentalmente mejores formas de v i v i r ,  M A 5  

t a r d e  cor; el nombre de Casa  de? Puebla, nace l a  escuela 

r:-:.ral. I gnac io  Ramírez López ,  uno de los maestrns que 

i n t r r o b r i n i e r o n  destacadamente err el r n n v i m i E n t a  ire i e f c ~ ~ m s .  

e d i r c a t i v a  ncrs la describe can éstas palabras: 

"Era pracLso un programa LntagraL q u e  conti.üLcii cl CL 

todos  Los h a b ~ t a n t e o  de  Las comunLdadee y q u e  penetrar  a 

de f L n  L t L v uma n t a  en Lon pobLados, es d e c ~ r ,  un O r g a n a  

educatLvo q u e  c o n s i g u i e r a  e n  c a d a  l u g a r  unu t r a n s  f or mac ~6 n 

radLcaL e n  Los h o g a r e s ,  mejores métodos de t rabulo ,  m e p i -  

suLubrLdud y ambiente  espLrLtuaL; ¿e t a L  manera  q u e  todas  

üaus pobLaciones  fueran  r e l a c i o n á n d o s e  Por af inidad de 

Lntereses  y a s p i r a c i o n e s  h a s t a  c o n s t i t u l  r el con junto  de  

r d e s a ,  s e n t ~ m c e n t o s  e Lntereses ,  q u e  forman u n a  verdade;  rl 

r u r  ai MexLcana, ppoyectando La e s c u e l a  en L a  coriiunLdad, Y as L 

I o1 rnanuo e n  LOS cungLomerados socrales u n a  c u n c ~  t3ncL.u. 

LoLactLva. 

U n u  e s c u e l a  funcLonaL que unLera sol tdar  cariirnta a 

Los vecLnos p a r a  La s a t r s f a c c b n  de L a s  neceaLdadas comunes Y 

p a r a  L a  dLgnLfrcactbn de la vLda campesLna.  As1 nacL6  

escuaLu r u r a l  que se dLiLye a LCLL ntasas p a r a  iiiü p i  CLI sus 

n u e s t r a  

c a n d L c L o n e s  niatei L a l e s  y espcr ~ t u a L a s ,  e n  t a n t o  que L a  
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etrcuaLu tradL¿LonaL tomuba al LndLvLduo uLsLadatriente Y Cctlf ict  

sex p u a ~ v o  para t n s t r u í  rLo, n o  p a r a  e d u c a r l o .  PO1 ta lea  

ra20nes se e s t a b l e c t b  q u a  la e s c u e l a  a s u m t e r a  no solariienle eL 

papel  de  e n s e f í a r  al Lndtvtduo Los rudtnlentos de u n a  cultui a, 

s t n o  el inejorar s u  v t d a  c í v t c a ;  q u e  s u s  programas ubaridonuran 

eL i~~uroso orden Lbgtco paru sa t t s facer  los ~ n t e r e s e s  d e  los 

nL.F;ios y Los aduLtos, q u e  d e s p e r t a r a n  eL e s p i  r t tu  d6 

cooparacLón,  que Los inaee t r os cilnaLrzaran L us 1 elac~onas 

S O C L ~ L ~ S  de Lon tndLvduos  para f orinar u n a  ver dadera  

iuiounLdud, donde c a d a  pei soi)a encont i  ara  un Lugar para sus 

r a p a c t d a d e i  y ,  todos  contrLbuyeran al mejoramLento dei cue1 PO 

i l  
L A  

cuLaitLvo 

E l  inter& p o r  fcrtaiecer el e s p í r i t u  d i  c ü m l i n i d a d  

tiene SL~. o r i g e n  en la m i s m a  R e f o r m a  FIgraris que, &ti no 

d ~ t a  d e  tierras y aguas  a l o s  i n d i v i d u o s ,  s i n o  a l o s  p L ! e b l ü S  

y e : - : i ~ ~  además a d m i n i s t r a c i ó n  c o m u n a l  d e  p a z t o c  y Yssqiles, 

a ú n  cuanda l a  parcela p u e d a  ser f a m i l i a r .  

Ls  e d u c a c i ó n  r u r a l  SE desarrolla d e  1422 3 1432 

va ereando las i n s t i t u c i a n e s  que j u z g a  n a c e s a r i a c  para r-ervir 

a 1 2  población c a m p e s i n a ;  d i  e s t e  modo surgen l a 5  ezcuelas 

n ü r . m a i e - 5  r u r a l e s ,  l a s  m i s i o n e s  c u l t u r a l e s ,  l a s  Psci-telaz 

centrales agrícolas y la5 escuelas s e c u n d a r i a s .  

1.4.1 Mois&s C á e n z .  
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A btro de los personajes que motivó e interesó la 

reforma o mejur dicho la integración nacional fue a Mois;Bs 

SBenz quien f u e  el arquitecto de la mayor parte del proyecto 

educativo Callista. El fue quien integró los diferentes 

programas en una gran estructura que incluía una 5 r a n  

concesión pedagógica y una nocihn de las metas en las que 

debería avocarse la educación nacional. 

Ideólogo y critico de la educación Callista 

convirtió a la educación en una empresa de 5ran envergadura, 

cuya meta final seria la integración de la nacionalidad 

mexicana y con ello la eliminación del mosaico racial y 

cultural que impedía el progreso de méxico. 

La principal función educativa de Cáenz fue la 

e:cpansión del sistema escolar en el campo, aunque esta tarea 

ya  había sido emprendida por Vasconcelos en 1933 (Corno 5e 

mencionará mAs adelante) Sáenz la reinició y le did un sello 

propia. Desde la época de Vasconcelos se había pensado que la 

escuela rural no debería ser esclusivamente una institución 

acadSmica sino un auténtico centro social para toda Is 

comunidad. Como subsecretario d e  Educación intentó aplicur i a  

p e d a g o g í a  de John Dewey, adaptada a la5 necesidadezj de 

nuestro país. 

Dewey describe datalladamente los m&todos que deben 

ittilizarse en la enseñanza: 

- Que el alumno se encuentre en una situacihn airtentica be 

experiencia en donde se tenga una actividad continua que en 

5í misma le interese. 
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- Que en tal- situación surja un problema verdadera para 

estimular la reflexión. 

- Que el educando dispanga de la informacidn y haga las 

observaciones que conduzcan a la solución. 

- Que entrevea soluciones de la5 cuales 8 1  sea el 

responsable. 

Y es indispensable que  tenga la posibilidad y 

ocasibn d e  aplicar las ideas que elabora, para que pueda 

determinzr s u  alcance y describir por sí mismo su va1idt.z. 

Para Sáenz el problema más grave de México e r a  la 

ausencia de una unidad social y cultural, ya que lac, 

disparidades eran patentes en todas 105 estratos, pero 

primordialmente la que exi5tia en los indígenas aisladas en 

el medio rural, fue la tarea principal a la que encamin6 sus 

esfuerzos. 

"La e s c u e L a  r u r a l  p u r e d  a h a b e r s e  c o n v e r t i d o  e n  el 

nuevus  c e n t r o  d e  L a  comunidad, e n  u n a  n u e v a  igLeaia c o n  

deidades .  Se v e n e r a r í a  a L  p r o g r e s o  pero n o  sbLo corno un ideal  

e co nóm ico a¿ n o  c o r n o  u n a  forma de v i d a  cornunitaria que  

p s r s e g u i u .  un ideaL uLterior;  eL d e  un M#xico unido, r aciuL , 

eapirituaL y materialmente".  
13 

Sáenz al igual que Calles creyó durante un tiempo 

que esta escuela Mexicana deberla sustituir. t a n t o  a la 

educación católica, como a la laica por una religidn 

p rác t i ca . 
En 1888 nace en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

? 3  
A _  

O p .  C i t .  APCB, F r a n c i s c o .  E n s a y o s  s o b r e .  . . P. 185. 
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Maisbs Cáenz Garza le1 lb d e  febrera?, su5 E-sturfia.5 

profesionales los realizó en la Escuela Nacional Veracruzana 

en Jalapa y en el Colegio Washington y Jefferson en las 

Estados Unidos de Norteamerica. 

HLstoria " i n i c i a  s u s  Labores c o m o  profesor  de 

NaturaL e n  L a  EscueLa P r e p a r a t o r i a  P r e s b i s t e r i a n a  d e  C o y o a c á n  

(íQíz-íPi4) , d e s p u é s  p a s a  a ocupar  un puesto  admLnLstratLvo 

da aLio rungo,  Director  UenaraL d e  E d u c a c i b n  un  OL E s t a d o  da 

1 3  
auanajuuto  (íQiLS-íGí6)". 

En 1916 recibe el nombramiento de secretaria 

particular de la Direccibn General de Educación Piíblica. 

En marzo de 1917 desempeña el cargo de profesor de 

las materia5:Ciencia de la Educación en la Normal p a r a  

maestros y profesores de Qulmica General de la Escuela 

Nar iona 1 Prepara toria. 

1921 marca un nuevo derrotero en su v i d a  

profesional, es comisionado por el gobierno mexicano a que 

estudie los istemas de enseñanza secundaria en los Estados 

U n i d o s  d e  Norteamerica, España y P a r í s ,  su estancia por esa5 

p a í s e s  fue de dos años y recibió el grada de Doctor en 

Ciencias de la Educación en "The Teacher Collage" de la 

'In i ver5 i dad de Columbia, E.U.A., de ahí recibió la 

inflttencia decisiva de John Dewey el creador de la escuela 

a c t  i va. 

1 3  
FuLLeto de La SEP "Los m e j o r e s "  A r c h i v o  d e  La SEP, N o .  2 ,  

T r í  ptLco.  
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A <u regreso a Mbxico es nombrado inspector general 

en EnseFíanza de la Secretaría de Educación Pública, en marzo 

de 1933 se le designa jefe de los profesores d e  química de 

las tres escuelas normales que funcionan en la ciudad de 

México, en julio le dan el caryo de director de la escuela 

Belisavio Damíngitez con la tarea de que en ella se ensayen y 

demuestren las doctrinas de la Escuela de la Acción, en 

agosto la jefatura del Departamento del Intercambio 

Universitario y Escuela de Verano, y en septiembre Inspector 

General de Enseñanza del Departamento Escolar. 

Cáenz orcjanizb y propagó las Escuelas Rurales y las 

Misiones Culturales en México durante la d&cada de 1920, fu.e 

director- del Instituto Indiyenista Interamericano y autor de 

un programa para la creación del Departamento de Asuntos 

Indígenas y para la Protección Legal del Indio Mexicana. 

Estab lec i 6  bib1 iotecas ambulantes. 

Sus Últimos aFios los v i v i ó  desempeñando los cargos 

de embajador en Dinamarca, Ecuador y Perú, país en el que 

falleció el 24 de octubre de 1941; en junio de 1981 por 

Acuerdo Presidencial su5 resto5 fueron trasladados a la 

Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Pero consideramos importante menc iona r el 

objetotivo básica de la Escuela Rural Mexicana para Moisés 

Cáenz: 

" .  . . i n t e g r a r  a M&x¿co por  medio d e  L a  E s c u e l a  

RuraL. E s t o  *s, e n s e ñ a r  a L a  g e n t e  d e  las m o n t a a s  y d e  Los 

vaLLes a p a r t a d o s ,  a Loa wiiLLones d e  g e n t o  quo son d e  M&xico, 
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p o r o  que t o d L v i a  n o  son mexLcai>oa, onooñarLoo e L  amor a 

M ~ X L C O .  D a r L e s  u n a  b a n d e r a  - t a n t a a  d e  éstas aLdeae q u e  no han 

vLeto n u n c a  u n a  b a n d e r a  mextcana,  t a n t a e  de e L L a s  q u e  n o  han 

otdo n u n c a  eL nombre deL P r e a ~ d e n t e - .  N u e s t r a  eecueLt ta  r u r a l  

t r a b a j a  por  M&XLCO y r e p r e s e n t a  a M ~ X L C O  e n  aqueLLos Lejanos 

r t n c o n e s ,  t a n t o s  d e  Los cuaLes p e r t e n e c e n  a M ~ X L C O  oLn s e r  

14 
a ú n  n e x t c a n o s .  . . M & x t c o  es un p d s  d e  d u e ñ o s  a u s e n t e s ” .  

Tal parece que se pretendía a toda costa la 

Integración Nocional a través de la mexicanidad. 

1 . 4 . 2  José Vasconcelos. 

Vasconcelos nació en (3axaca el 27 de febrero de 

1882, siendo el segundo de nueve hermanos. 

Su madreejerció en el niíío hondo influjo, no solo 

por su religiosidad sino por su afeción a la lectura. De su 

madre heredó una fina sensibilidad y la tendencia al propio 

análisis. La ocupación de su padre, oficial de la aduana, 

obiigó a la familia a frecuentes cambios de residencia. 

Piedras Negras, ciudad fronteriza cuy3 carencia dt- 

escuelas obligó a Vasconcelos a asistir a la Eagle P a s i s ,  

Texas; a l l f  SE percató d e  su nacionalidad conocida antes sólo 

I 4 R u f z  Hermida, AngSL J. RafaeL R a m í r e z ,  ed i tado  por L a  D i r e c c i ó n  - 
PopuLar, , JaLapa, i079, p .  12. 
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imaqinariame*íite y la defendió a puñetazos con sus discípuios 

norteamericanos. 

En Toluca donde terminó su educación primaria, 

Campeche donde conoció a algunos autores de la literatura 

francesa: Chateaubriand, Lamartine, Víctor Hugo, Yoti; M&;.:icG 

en cuya Escuela Nacional Preparatoria, no s6lo positivista 

s i n o  por la preparación y la apresión que ejercía sobre los 

alumnos, cursó los estudios que le abrirían los puestos de la 

Universidad, se inscribió en jurisprudencia por eliminación, 

pues las careras de Médico e Ingeniero le repugnaban y aún no 

existían estudios de filosofía. Obtuvo el Título de abogada 

en 1905. 

En 1908 Vasconcelos funda, al lado de otros jóvenes 

intelectuales, el Ateneo de la Juventud. 

En 1917 se suprime la Secretaria d e  In~.trucción 

Pública y Bellas A r t e s ,  la cual fue creada por el gobierno de 

Parfirio Díaz en 1905, para dejar a c a r g o  de los estado-, y 

municipios la responsabilidad d e  dotar a su poblacidn d e  la 

educatiibn básica de acuerdo con lo previsto en el articulo 

;o. -v Const i tuc iona 1. 

Cuatro años después en 1931 Vasconcelos p r o p u s ó  

ante el presidente Alvaro Clbregbn, el restablecimiento de la 

Secretaría de Educación Pública. La reforma constitucional 

fue propuesta, aprobada y promulgada el 20 d e  julio d e  1 9 3 1  y 

el 12 d e  octubre del mizmo año, José Vasconcelos protestó 

como titular de la nueva dependencia, teniendo &Sta una 

excepcional importancia dentro del programa que el gobierno 
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h a b i a  t r a z a d a .  

E l  p r e s i d e n t e  O b r e g ó n  s e ñ a l ó  e n  uno d e  lo5 

p r o p ó s i t o s  c a p i t a l e s  d e  s u .  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e l  de aumentar 

escuelas y d i s m i n u i r  sa idados.  

E l  n u e v o  m i n i s t e r i o  e x t e n d i ó  su acción a t o d a s  lac. 

e n t i d a d e s  d e  l a  R e p ú b l i c a .  “ V a s c o n c e l o s  es m á s  c o h e r e n t e  0i-l 

Loa medios e d u c a t i v o s  g e n é r i c o s .  L a  fundcrción de L a  S E P  con 

=us tree ramas:  L a  EscoLai., L a  de ~ i f u c i ó n  y L a  de BaLLas 

A r t e s ,  r o s p ü n d i a  u lua  neceaidudes  doL p c d s .  L a  o r g a n i z a c i ó n  

de L a  rama csscoLar con  L a  c a m p a ñ a  d e l  aLfabewtiarnü, LOS 

maestros  r u r a l e s  s u s t i t u i d o s  r n á s  adeLante por Las r r i  Le i o  ne s 

GuLtuiaLea, L a  a t e n c i ó n  a L a  educac  i h n  t e c n o l ó g i c a ,  L a  

h i g ~ e n e ,  L a  a l i m e n t a c i b n  y eL deporte  e r a n  medios par  a 

~ n t e g r a r  a o b r e r o s  y campesinos  a La n a c d n .  VasconceLoa no 

sa preocupb por La clase media, p e n s a b a  quo & S t a  t e n d r i a  Loa 

eLementos i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  b a s t a r s e  a si m i s m a  . . .  u r g i  a 

Lntegrar a L a s  otras dos t o r c e r a s  p a r t e s  de L a  pobLaciÓn. s L7-l 

15 
ai-ribai-go Los medios a d o l e c i  an de s o r  demasiado g e n e r a l e s ” .  

S i e n d o  rector d e  l a  U n i v e r s i d a d ,  Vasconcelos  

e l a b o r ó  un proyecto sobre  la e d u c a c i d n ,  el c u a l  ofrec la  una 

g r a n  o r g a n i z a c i ó n ,  sobre todo p a r q u e  e s t a b l e c í a  l o s  a b j e t i v a s  

de la Secretaría d e  E d u c a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  con el a r t i c u l a  2rj 

el c u a l  e n t r e  otras cosas  se c a r a c t e r i z a b a  p o r :  

- P r o m o v e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  

p ú b l i c a  e n  todo e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  el fomento de la 

c ~ t l t i i r a  y d e  b e l l a s  artes.  

15 
Op. c L t . ,  Meneaos .  Tendenciae  OfLciaLeo. . . . p. 6 7 7 .  
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Deb’ido a lo anterior, Vasconcelos estructctró la 

Secretaría en tres departamentos. 

1.- El Escolar - el cual se dedicaría a impartir la 

instrucción y la educación. S e r í a  el responsable de crear 

escuela5 especiales para la educación de los indígenas, 

escuelas rurales en todo el país, etc. 

3.- E l  Departamento de Biblioteca y Archivo - El cual tendría 

a su cargo la creación y funcionamiento de Bibliotecas 

Populares en todo el país, el cuidado y la administración de 

la Riblioteca Nacional, a5í  como til Archivo General de la 

Nación. 

3.- E l  Departamento de la5 Eellas Artes - El cual estaría 

compuesto por la Academia Nacional de Bellas Artes, €1 Museo 

d e  Arqueología, Historia y Etnología y e1 Conservatorio de 

M&x ~ C O  - 
‘‘ Un a spec to  deL proyecto  de  L e y  e n  que  VasconceLos 

p o n í a  más é n f a s i s ,  e r a  que  Las escueLas rurales ,  Las 

primarias y Las t é c n i c a s  se desarro l laran  a ú n  a c o s t a  de  Las 

eacueLun u n ~ v e r n i t a r i a s  y profosLonaLes, a spec to  patente  a 

cada  p a s o  e n  eL proyecto dosde oL momento on que s u g o r f a  L a  

c r e a c d n  de u n a  escueLa t&cnLca en cada  Eslado o ter r L t o r~ o, 

a s  deccr, coi-ca de 3 0  escueLala t&cnLcas y, e n  cambLo, abLo se 

p r o p o n í a  La fundacibn de  4 un iver s idades  o grandes centros  de 

educac ión  profes iona l  y t ehr i ca” .  
1 6  

Es interesante señalar el tiempo que Vasconcelas 

concede a las dependencias que tuvieron a cargo la campaña de 

1 6  
Idem. ,p .  293 
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alfabetizacióh, d e  cultura indígena y desayunos escolares, 

informa que la primera en razón de su naturaleza tiene un 

carácter temporal lo mismo que el Departamento de Cultura 

Indfgena, pues no serfa eficaz un plan educativo que no 

tuviera como propósito transformar la oryanización social, 

par lo mismo el servicio de desayunos escolares llegarfa a 

ser innecesario cuando el país estuviera realmente educado. 

Su gestión educativa tuvo un fuerte sentido social. 

Combatid el analfabetismo, multiplicó las escue 1 as 

elementales, impulsó las escuelas técnicas destinada5 a la 

capacitación de obreros, p r o m o v i ó  el establecimiento d e  las 

es-ruelas aqrfcolas, de la5 ecscuelzs rurales y creó la5 

normales rurales y las misianes culturales. 

Las escuelas rurales creadas en ese entances fueron 

stendidas por jóvenes que no contaban con mayar preparación, 

que l a  que proporcionaba la escu~la primaria; sin embargo, 

orientado5 por los inspectores escolares y las Misiones 

Culturales que hicieran las veces de escuelas normales 

ambulante5, pronto 5e identificaron con los 5 r u p o 5  

campesinos, identificación de la que surgib la doctrina de la 

escuela rural mexicana. 

” E n  diciembre d 0  iCr23, Los oefiores i n s p e c t o r e s  

eacoLares, con  m i r a s  a Liberar La e d u c a c i ó n  primaria  de L O 5  

vLjos moldee q u e  L a  encausaban,  presentaron a n t e  LCl 

conniderac ión  del. s e c r e t a r i o  VasconcoLon OL p r o y e c t o  de 

r e f o r r o a s  inti tulado - B a s e s  p a r a  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  L a  

E n s e ñ a n z a ,  conformo al principio de L a  e s c u e h  d e  L a  a c c i ó n -  
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c i t a d o  

p r o y e c t o  q u e  fue- aprobado s i n  r e s e r v a s  por e L  s e c r e t a r i o .  

Cuatro  puntos  e s c e n c i a L e s  comprendió e L  

documento q u e  es importante  señalar: 

I .  - La e s c u e l a  d e b e  e n s o ñ a r  a L  n i E o  Lo q u e  necesLta ,  como 

ntEo ,  y &te debo  ser t ra tado  L o  más individuaLmente q u e  sea 

posibLc.  En  otras p a l a b r a s ,  L a  e s c u e l a  debo  c o n v e r t i r s e  e n  e L  

c i i r n p o  de a c c i ó n  de Los i n t e r e s e s  deL educando.  

2 .  - E L  exumen d e  Los d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  L a  v i d a  infantiL 

da Los c a r á c t e r o s  p s i c o l ó g i c o s  d i s t i n t i v o s  d e  Los p e r  codos 

q u e  a b a r c a  oL desarroLLo deL n i ñ o  y Las d i f e r e n c i a s  d e r i v a d a s  

de La i d e o s i n c r a c i a  d e  c a d a  uno de Los educandos,  imponen L a  

n e c e s i d a d  de impar t i r  u n a  e d u c a c i 6 n  indiv idual  p a r a  

proporc ionar  a c a d a  cuaL Loo eLementos quo armonLCen c o n  La 

rnanifestaciÓn d e  s u  ser f í s i c o  y mentaL, dentro  de Las 

t e n d e n c ~ a s  d e  c o o p e r a c i ó n  y s o c i a b i l i d a d .  

3 .  - La e n u m e r a c i ó n  de L a s  actLvidadeo manuaLes motoras Y 

c o n s t r u c t o r a s ,  y Las correLac ionea  menta leo  q u e  se sef5aLan 

p a r a  c a d a  uno d e  Los grados  de Los tres cicLos q u e  comprenden 

programa el c u r s o  d e  L a  e n n e ñ a n z a  pr imar ia ,  no  c o n s t i t u y e  un 

q u e  h a y  q u e  s e g u i r  d e  p r i n c i p i o  a f i n ,  s i n o  que  han de vürse 

c o m o  un pLan gLneraL e n  e~ c u a l  LOS p r o f e s o r e s  encuentran  

vaLioaas  s u g e s t i o n e s  p a r a  s u  Labor. . . 

Loa p r o y e c t o s  de t r a b a j o  debon o f r e c e r  a Los r i i F i o s  

r e c u r s o  oportuntdad de prornover por  sf m i s m o s  L a  e d u c a c i b n ,  

r n ü p r  q u e  e L  de r e c i b i r  p a s i v a m e n t e  La e n s e ñ a n z a .  

4.  - EL c u a r t o  e x p o n e  L a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  h a c e n  

modaLi dades deL t r a b a j o  escoLar, r e l a c i o n a d a s  c o n  

Las 

Los 
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horarroa,  el s L s t e i n a .  de proniocLones, oL r e g ~ m o n  dcecLpLLnar LO 

y L a  ~ n t e r p r e t a c d n  de Los programas”.  
17 

P o r  lo cual podemos concluir que la identificación 

del maestro ambulante, consistió en tener una relación m á s  

estrecha con el educando desde el momento de proporcionarle 

las herramientas ( teóricamente hablando) que le permitieran 

un mejor aprovechamiento de sus recursos. 

1.4.; Rafael Ramlrez. 

Rafael Ramírez, nació en las Ligas Veracruz, el 31 

de diciembre de 1885, y murió en Coyoacán D.F., el 29 de 

mayo de 1959, dedicó su vida a la t a r e a  de construir d e s d e  

sus cimientos, la teoría y la práctica de la Escuela Rural 

Me:.: i ca na . 
“HOY e n  d í a  nos p a r e c e  cosa naturaL dar de b u e n a s  a 

prLmeras  c o n  u n a  e s c u e t a  e n  e L  campo, es L a  conotruccLón NiáS 

ciüstucadu deL Lugar; p e r o  no s iempre  f u e  a d  . . . &Lo u n a  q u e  

otra h a c i e n d a  próapercr s o s t e n 1  a eventuaLmente maestros p a r a  

La i n e t r u c c i b n  d e  Los h i j o s  do u s  empLeadoa”. 
1 8  

Lo anterior 1305 h a b l a  de los pocos que p ü d f a n  

dicstrutar de la educación, una de ellas es la escuela d e  P a l a  

1 7  
O p .  c ~ t ,  S E P  < e d u c a c i ó n  1 R e v i s t a .  . . p .  332 .  

If3 
R a m i  i-ez R a f a e l .  La escueLa  r u r a l  mexicana,  p. 2 í 4 .  

36 



Eilanco, ubicada en la Huasteca Veracruzana, en la cual Rafae l  

Ramfrez inicia su profesi6n despuks de haber estudiado e n  la 

escuela Normal de Jalapa, aunque cabe mencionar que no solo 

trabajó ahí, sino que anduvo p o r  varios lugares dt- Veracruz. 

El estallido de la revclución 5e da cuando bf SE 

encuentra en la capital de la República, como docente en la 

enseñanza de industrias y oficios. 

"En i O í 5  e s c r i b e  un Libro, La E s c u e l a  I n du e t I- L a L 

. . . , an  L a  d o c t r i n a  q u e  o r i e n t a  L a  o b r a  quo a d v i e r t e  eL 

antueLasmo que L e  produce L a  encueLa d e  L a  a c c i ó n  d e  John 

Düvey y L a  e d u c a c i ó n  integraL de Piot r  Kropotkine,  todo e l l o  

cobra üL t ransfondo &Lido de L condicionamirnto p o s i t i v i s t a  

que r e c c b e  e n  La norrtiaL r e b o a n i a n a  y q u e  permanece durante  

19 
t o d a  s u  vida" .  

La reforma edurativa que Jos& Vasconcelo5 realiza 

en los primeros años de los veinte, darla la oportunidad a 

Rainí r e z  de transferir al escenario rural  sus experiencias que 

se refieren a la técnica de la docencia de las p e q u e ñ a s  

indu5trioc. Para 1923 formó parte de la primera Mi5ión 

Cultural, establecida en Zacualtipán, Hidalgo; que f u e  matriz 

de donde salen otras agencias del mismo tipo y que tuvieron 

carno encomiendo difundir p o r  los recodos de la sierra y las 

cosas la escuela rural bajo la sugestiva designaci6n de Ca5a 

del Pueblo. 

Podrlamos decir que lo anterior sería motivo p a r s  
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que desde kntonces ha-Sta la llegada de su muerte la 

enseñanza rural fuera ob j e t o  de sus mayores preocupaciones. 

Junto con Moisés Sáenz primera y con Narciso E.3.35015, decpuGs  

configurd principios y actividades de la Escuela R u r a l .  

Rarnírez fund6 escuelas, organizó superviciones a 

las minas, creó el aparato administrativo necesario pava 

sostener la estructura todavía endeble, planea y dirige, pero 

sobre todo produce sin descanso los libros, guías didácticas 

para el maestro rural, y se aventura tambikn ert la doctrina 

que fundamenta la enseñanza del campesino. 

Se consideraba en 105 as 30 y 3 3  que la escuel3 

rural era sin duda la herramienta má5 eficaz que podría 

superar y transformar al campesino, refirikndonos s o b r e  todo 

al aspecto salud, utilización de los recursos de la región, 

e l  nivel cugnoscitivo y la dignidad del mismo por qtiienes se 

habla hecho la revolución. 

”En i921, p o c o  a n t e a  do q u e  nacLeran Las prLmeras 

C a r a s  d e l  PuebLo,eL c e n s o  d e  pobLaci6n c a p t a  14 ’300 .000 

h a b i t a n t e s  On L a  

v i v e n  e n  eL campo; 

8 ’ 0 0 0 , O O O c o m o  g e n t e  

sa e s t i m a  anaLfabeto 

3’000,000 d e  p e r s o n a s  

Y es que 

República ;  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  ellos 

4 ’ 2 0 0 . 0 ~ 0  s o n  c l a s i f i c a d o s  c o m o  indios y 

cuyo n i v e l  d e  v i d a  es primitivo:  el 65% 

y e n  &te p o r c e n t a j e  e s t á n  comprendidos 

k 30 
que no ent ienden el idioma n a c i o n a l ” .  

realmente eran numerosas las lenguas qu.e 

se hablaban en nuestro p a í s ,  -en ese momento- se dice que 

?. .- 
-.I.-> 

Idüm. ,p .  12. 
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apro:.:imadameñte eran entre 183 y 204 consideradas nacionales. 

México es u n  paí5 que cuenta con una gran 

diversidad tanto geográfica como cultural y que p o r  lo tantü 

resulta difícil lograr una hegemonía; ya que como mencionamos 

antes, existían numerosas lenguas, por lo que se consideraba 

un país en proceso de formación y con alto g r a d o  d e  

desintegración, refiriéndose a la poblacidn rural, la c u a l  se 

encontraba aislada física e ideológicamente. 

Rafael Ramlrez se preocupó por la incorporación del 

campesino y del indio al desarrollo nacional. Para &l, 

educarlos significaba ponerlos en condiciones de apreciar por 

si mismos el estado de dependenEia y subordinación en que se 

encontraban, además de capacitarlos para que generaran su 

propia liberación. 

R a m í r e i  sostuvo en pie la escuela rural a pesar de 

las muchas dificultades que sufrió. 

"Soy un viejo trabajador  de La e d u c a c i ó n  rural. de  

riik país, desde a n t e s  que estaLLara L a  revoLucibn y a  v e n í a  

ocupAndorcie On t a r e a s  de taL naiur  aLo z a ,  t a n t o  e n  *L 

pansawtiento como e n  L a  a c c i ó n  p r á c t i c a .  Durante L a  tor r n e  n t a 

revoLucionar ia  s iempre t r a b a j é  e n  e e c u e l a s  de po bL ac d n 

cuLturaLniente a t r a s a d a  y económicamente d e s v a l i d a .  . . 3 1  

Esto es una muestra de lo que sentía, hacía y vivía 

Rafael Ramírez, personaje importante en el estudio d r  la 

educac i Gn 

21 
idem.  , p .  is 
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1.5 Presupuesto educativo durante la dGcada 1931-1930. 

Durante el gobierno del presidente Alvaro Obregón 

y a partir de la creación de la Secretaría de Educación 

Pública; empieza la gran tarea de impulsar la educación 

tanto rural como urbana (sobre todo rural), siendo €1 gasta 

presupuesta1 p a r a  1921 de 9 9'082,770.00 

Para 1922 por decreto del presidente Obregdn se 

asiqnaron B 49'E3¿,716.00 como presupuesto educativo. 

P e r o ,  es sin duda en 1933 cuando el presupuesto 

educative alcanza su mayar asignación de la decada, ya que 

éste e5 de B 52'362,913.00 

En el año de 1934 surgen problemas y el presupuesto 

SE! ve reducido a B 25'533,347.60; lo cual indica que se 

redujo en un 51%. 

En 1925 el presupuesto educativo vuelve a ser 

reducido a B 21'363,486.00; debido a que José Vasconcelos 

deja la Secretaria de Educacidn Pública, ocasionando con ello 

serias problemas. 

Para el año de 1926 la federación asi5na a la 

Secretaria de Educación Pública la cantidad de 8 

25'329,211.55, con lo cual puede observarse un leve 

incremento en el pre5upuesto. 

En 1927 v u e l v e  a haber otro pequeño incremento y el 

presupuesto es de $ 26'329,211.25, e5 decir un millón más que 
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el a E o  a n t e r i b r .  

Para 1928, el p r e s u p u e s t o  educativo a l c a n z a  13 

cantidad de B 27’014,693.80. 

Para 1929 el gobierno federal a s i g n a  a la 

Secretaria de Educación Pública la cantidad anual d e  

27 934 ’I 909.20. 

“En eL e jstrcicio d e  1 0 3 0 ,  L a  a a i g n a c r b n  

preaupueetaL de L a  S e c r e t a r i a  de E d u c a c i ó n  PÚbLica deepu&a d e  

siete años t u v o  un importante aumento que L a  e l e v ó  a $ 33‘ ‘ 

221,721. 7 0 .  En este &o h a y  un nuevo cambio e n  e L  poder,  

asumiendo L a  p r e s i d e n c i a  eL I n g e n i e r o  y aeneraL PascuaL O r t í  2 

23 
Rubio, e L  5 d e  febrero”. 

33 
-L 

R L v e r a  Borbhn, CarLoe. EL gasato d e l  g o b i e r n o  federal  moxrcano a 

travks de L a  SEP. , p .  4í - 
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AñGS 

F i s c d e s  

1920 

io21 

1922 

1923 

I 9 2 4  

1825 

i926 

1927 

1928 

1929 

1930  

SECRETARIA DE EDUGACION PUBLICA 

Presupuesto Egreaos Preaupuestadoa Incrementos  

de egresoa Ab80- 

deL a o b .  Fed. Lutos 

(A) (B) 

213,250 2,218. I 

250,803 9,eoz.  7 

38 3,659 49,826. 7 

348,487 52,362. 9 

297,982 25,523. 3 

291, 864 21,363. 4 

304 ,405  25,930. 1 

318,721 26,329. 2 

2i9,118 27,014. 6 

288,323 27,P34. 9 

293,774 33,221. 7 

R e l a -  Abso- 

tivos Lutos 

( B / A )  

- - 
- - 
- - 

1 5 . 0 9  2,535. 2 

ReLa- 

t ivos 

- 
- 

- 

5 .  i 

8 .  57  -26,839. 6 -51. 3 

7 .  32 -4,159. 9 -16. 3 

8 .  52 4,5566. 7 21. 4 

8 .  2 6  399. I 1.  5 

9 . 2 7  685 .4  2 .  6 

9. 69 9 2 0 . 3  3.  4 
\ 

11. 3 í  5,286. 8 18. 9 
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En la siguiente gráfica puede observarse claramente 

que a principios de la década el presupuesto era m í n i m o  y 

que durante 1923 y 1923 alcanzd un nivel sumamente alto, 

debido en parte al auge que Vasconcelos da a la nuEva 

Secretaría de Educación, pero, para 1925 se nota un gran 

descenso causado por la salida de Vasconcelos de la 

Secretaría de Educación y p o r  los problemas económicos que 

atraviesa el país en esos momentos, ya que se da una notable 

reduccidn en las actividades de la industria petrolera aunado 

a 1 2  desorganización agrícola por  falta de crédito y p o r  el 

reparto agrario, que para e5e entonces ya se había iniciado. 

P u r  o t r a  lado puede verse que la situación se mantiene 

ectancada en los siguientes años, debido al movimiento 

cristero que se dio durante 1926-1929. 
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A continuación puede observarse que la Secretavía 

d e  Educación Pública destinaba el 61% d e l  Gasto Presupuesta1 

de ducaciGn en forma general y a nivel nacional en 1923, 
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Datos conparativos del presupuesto Federal de egresos en sus diferentes r a m  

RMOS 

UERRA Y MARINA 

EüDA PUBLICA 

ACIENDA 

OMUWICACIONES 

DUCAC ION 

GR I CUL TURA 

STABLECIYIEPJTOS PABRI- 
Es 

ODER LEGISLATIVO 

ELAC IONES 

ALUBRIDAD 

NDUSTRIA 

iOBERNAC ION 

'ODER JUDICIAL 

MTRALORIA 

'ODER EJECUTIVO 

'ROCURAWR i A 

STADISTICA W I O N A L  

tUttAS 

ANOS I 

Awo DE 195 

84.778,589,28 

84,529,888.89 

: 1%5.511,744.23 

31.166,362,38 

zi197e, 8 1 3 , ~  

13 I ea en, ie 

13,428,892,59 

ie I 686,552 ,m 

5.665,553,88 

4,551,864.82 

5.166 , 768.88 

3,898,377.65 

3 134,658 .a 

2. m ex. E 

1.744,668.26 

1.896,659.58 

876,957.58 

3 374.369,281.25 

1925 Ci 1928 

WiIO DE 1926 

84,093,m.88 

63.791,698.88 

47,717 J876 

m9.872,584.42 

261787,729,47 

129,723,471.44 

17,293,2!2,69 

10,687,367,62 

6.288 , 489.58 

6,958 , 681.14 

6,m,312 ,Be 

4,288,538,!3 

3,341,gie ,g 

3,341 ,9l0 .50 

lI199,W * 11 

1,951,486,85 

1,871,647.68 

1354.923,699,39 

A#o DE 1927 

84.562,996.64 

L )59.927 ,258,65 

38.914,725.50 

36.685,444,58 

25,888 764. n 

30,394,245 .e3 

15,353,645 .BB 

9,488,835.88 

6,287,773.88 

8,388,383,86 

6.388,392,75 

3291,895.22 

3,862,218,69 

3.371,m.a 

2.845,IW .Y3 

I. 188,795 .BB 

1.833,287.58 

1328.654,915.62 

Mo 1928 
7 

84,523,565.44 

32,588) BBB 4 Be 

26,235,958,74 

36,297,226.68 

27.014,693.88 

31,548,629.18 

13,891 , 754.78 

6 , m , i e 7  .ee 

6.704,745.80 

7,585,278.88 

6,399,223.88 

3.895,248,56 

3,398,153.88 

2.997,562.88 

1.561,861.98 

1.134,628 .ee 

388,888.88 

3 291.117,769.12 

'UE N T E :  NOTICIA ESTADISTICA SOBRE LA EDUCACION PUBLICA EN iiEXICO CORRESPONDIENTE AL ANO DE 1927, P 8 5 5  



DEPENDENCIAS CCIRGOS 

?E#SIoFIEs, SüBUE#CIO#ES Y UIATICOS 

lDUCAcIO# PUBLICA EN LOS ESTADOS 

MSTRUCCION Y REPARACION DE EscuELcIs 

)BRAS DE LA SECRETARIA 

RENTAS 

GASTOS DIVERSOS SECRETARIA Y DEPENDENCIAS 

COHPRAS DE HOBILIBRIO, UTILES Y ENSERES DE OFICINA 
Y HATERIAL ESCOLAR 

SUELDOS 

SUPEMütiWIOS 

CAtlPANA CONTRA EL WYALPABETISM 

DESAYUNOS ESCOLARES 

BIBLIOTECAS POPULARES 

TALLERES GRAFICOS, SUELDOS Y GASTOS 

DEPARTMENTO EDITORIAL 

DIVERSAS INSTALACIONES DE TWERES, CLASES, 
LABORAMRIOS, EX. 

1,492,374.32 

3.471,134,87 

1.851,299.27 

m,237.94 

029,881,58 

554,267 I37 

3.559,883. 96 
\ 

14,XI,656 .e9 

441,787 I 82 

439,839.85 

225,847,m 

337,628.77 

838,897.97 

296,465.28 

3,447,465 I 4 6  

FUME : BOLEiIN DE LA SEP. 1923, P.497 
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En el cuadro anterior puede verse o t r o  ejemplo d e  

como estaba distribuido el presupuesto federal de egresos en 

su5 dzferentes ramas, ordenados de mayor a m e n o r .  

Notamos además, que lo que respecta a egresas del 

s.ectcr educativo se da un notable incremento de c a s i  

8 5 0 0 C ~ , O O V  de 1925 a 1936 y p a r a  1927 se r e d u c e n  los ingresos 

en f o r m a  minima ( como consecuencia del conflicto religioso 

que se vivio en el p a í s ) ;  en cambirr, para 1328 hay un leve 

incremento de egresos lo cual demuestra el inter& pur 

mejorar los servicios educativos p o r  parte del gobierno. 
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NOTAS DEL CUADRO ANTERIOR 

( 1  Di esta cantidad c o r r e p o n d e n  S 55,9r)t7,i:)i7S).OOa la 

aportación del gobierno Federal p a ~ a  la fundación del Banco 

de MB::ico. 

( 2 )  De esta cantidad $ 10,000,000.00 se destinaron 3 l a 5  

o b r a s  de Irrigación y 55 S , W 4 , 2 1 0 . 0 0  el establecimiento d e  

Esci te las  Centrales A g r í c o i a s .  

( 3 )  De esta cantidad corresponden $ 11,021,193.67 a la 

construcción de carreteras. 

( 4 )  Por los nuevos convenio5 se han ido reduciendo estas 

cantidades. 

( 5 )  Las cantidades CDrrespondientes a 1938, fueron tomadas 

d e l  presuesto inicial. 

Fuente: Noticia Estadística sobre la Educación Pública en México 
correspondiente al a;o de 1927. p-55. 
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11.- E S C U E L A  R U R A L  EN HIDFILGO ‘ 

Para Enrique Corona, “ L a  oecueLa r u r d  0 s  Lo. 

i -espuesta  a L a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ó r i c a s  que afoc taban u lu 

pobLucLbn cainpeeina: e L  medio host i l  e n  c i e r t o s  a s p e c t o s ,  la 

pobreza,  L a  enformodad, L a  niarginaci6n.  L a  ignorancia ,  OL 

33 
r e t r a s o  svoLut ivo  y L a  subordinación  económico-poLi  t i co”  . 

Por lo cual era urgente que el Estado estableciera 

c;n sistema educativo que cumpliera con los compromisos 

políticos e ideolóyicas adquiridos por  el nuevo régimen. Sin 

e m b a r g a  no se contaba con suficientes maestros, no estaba 

definido el tipo de edu.cación más adecuada para una población 

eminentemente campesina y dispersa en el territario nacional. 

En este momento se llevó a cabo la creación de la 

SEP 1921 1 con el objeto de precisar el concepto que el 

titular de educación J o s é  Vasconcelos t e n l a  sobre la cultura. 

Ya que l a  revolucidn propició, una ética y estktica 

n u e v a 5  que h a b í a  d e  asegurar ,  en las c u a l s i  nu se t r a t a b a  d e  

educar a los niños para su incorporación a un modo d e  vida 

77 
i .> 

C o r o n a  Morfi, Enriquo.  AL sorvicio do L a  escueLa  popular ,  2 a .  

a d i c i ó n ,  SEP,M&xico,  1963,  pp 2 4 - 3 0 .  



establecido (*  como en los Estados Unidos ) ,  sino crear ii.n 

mundo nuevo, por ello no eran practicables del todo en M e x i c o  

los mbtodos pedagógicos pragmáticos o empiriztas 

narteamericanos. 

La educación debfa asimilar al indígena a la 

nat i ún , no surgir d isc.-imi nándolo, e::c 1 uyéndolo En 

recervacianes. E l  indigenismo norteamericano consistía en 

exterminar- y excluir al indio; en cambio la tradición 

mexicana era  la del mestizaje. 

Las primera Misiones Culturales se formaron en 

Hidalgo C Zacualtipán e Ixmiquilpan 1 y en la Sierra de 

Pi-iebla 5e fund6 una escuela indígena de integracidn al 

mestizzje ( Casa del Pueblo 1 -  Y asf como el maestru debía 

comenzar su enseñanza con instrucciones elementales sobre 

alimentación e higiene, fue necesario nutrir en la propia 

escuela a los alumnos; aunque no contó con presupuesta 

ii-tficiente para extender con eficacia a toda la República 

ezta práctica, en muchos lugares se implantó la política de 

dar alimentos a los alumnos en forma de "desayunos 

escolares". 

Ahora señalaremos los principias y orientaciünes de 

la Escuela Rural Mexicana establecidos por el maestro Rafaei 

Ramí rer . 
C r e a r  L a  eaLud e n  L a s  A r e s  campeeinas ,  porque a h f  1 1  - 

carecf a n  en abaoLuto de higiene  y d e  medLdaa s a n i t a r i a s .  
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- L o g r a r  rnejo ik  hogaresa, dignif icai .  L a  v i d a  doméstica y 

üni-Lquacer cuLturaLniente L a  vLda deL gr up0 fainLLLar. 

- DLgnLfLcar t e c n ~ c a m e n t e  y v o l v e r  más racLonaL y 1tlSS 

remuneradora  L a  o c u p a c i ó n  habituaL d e  L a  q u e  0 L  campes ino  

derLva eL s u s t e n t o .  

- Ins t ru i r  La r e c r e a c i d n  y c r e a r  L a  v i d a  social q u e  f a l t a b a  

e n  e L  campo, a h o r a  t a m b i é n  casi e n  a b s o l u t o .  

- €Levar e e p i r i t u a l m o n t e  a L a m  masas campooinae, poniendo a 

su a l c a n c e  Los ins t rumentos  fundawlentales de L a  c u l t u r a  y Los 

C0i3C>CLrriLaiitos inAa n ü c e s a s i o s  d e  La vida .  

- C a p a c i t a r  a L a s  masas r u r a l e s  p r o l e t a r i a s  e n  grado  sumo, 

p a r a  ir Logrando aunque  sea p o c o  a p o c o  aLgo de esa , ius t ic ia 

socLaL q u e  L a  revoLuciÓn p r o m e t i ó  d a r l e s .  

E s t a  e s c u e L a  d i j o  Rami  re2 - E j e r c e  esta tripLo 

func ión :  

a) Atender L a  e s c u e L a  de nif íos .  

b) Conducir c u r s o s  p a r a  aduLtos, t a n t o  

mu j e r a s  . 

c) Cupac i tar  a L a  comunidad p a r a  

24 
pai. .>.iiunentarti0i~t~ a pLanos m e j o r e s  de vLda”. 

d e  hombres como ce 

t r a n s p o r t a r s e  eLLa ni L s  i n u .  

L a s  t a r e a s  d e  l a  E s c u e l a  Rural M e x i c a n a  s e r i a ,  l a  

d e  c o n t r i b u i r  a c o n s o l i d a r  las conquistas q u e  s o n  p r o d u c t o  cie 

la r e v o l u c i ó n ,  p r o p o n e r s e  mejorarlas, d e s t e r r a r  c a n  s u  a c c i G n  

las c o n d i c i o n e s  p r e c a r i a s  e n  el campo m e x i c a n o ,  trabajar 

24 
U P N .  P o l i  tica E d u c a t i v a  e n  M&xLco,  V O L .  2 .  , S E P . ,  Mbxico,  iQ85, - - 

p .  66. 
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constantemenke por  el mejoramiento económico nacional, en la 

busqueda por  su industrialización. Y así mismo lograr con el 

trabajo social de las comunidades rurales la integración y 

construcción. de la nacionalidad mexicana. 

Los tres pilares fundamentales sustentaban a la 

Escuela Rural Mexicana eran: Las Ca5as del Pueblo, Las 

Misiones Culturales y la Escuela Normal Rural. 

La Escuela Rural Mexicana nació en los primeros 

años del cuatrienio correspondientes al régimen presidencial 

del General Alvara Obregdn y bajo la responsabilidad del 

primer Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. 

L a  Escuela Rural Mexicana puede considerarse en 

p a r t e  precursora en el desarrollo de la vida de los p'-retilüs, 

es decir, en el progjreso material y espéritual de las 

comunidades campesinas, tomadas en su conjunto porque quienes 

la organizaron y la echaron a andar, romperieron tamti&n con 

13s atrasadas concepciones de la cultura y consideraron a 

é s t a  como un todo que abarca desde el cómo y dónde y sobre 

qué 5e duerme hasta las más altas manifestacianes del 

e s p í r i t u ,  pasando por  e1 cómo se produce, cómo se reparte y 

cómo 5f consume lo producida; c ó m o  se recrea el hombre, cómo 

atiende a su salud, etc. 

Las inspectores - instructores primero, baja la 

g u í a  de los delegados de EúucaeiGn Federal en los Ec,tada,t. y 

las Misiones Culturales, después, con sus institutos de 

Mejoramiento Profesional y Comunal y fueron los agentes que 

capacitaron profesionalmente a los miles de maestros rurales 
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improvisados; con una capacitación profesional apropiada p a r a  

la &poca y para los objetivos perseguidos y que hicieron 

posible la preparación y el surgimiento de una escuela 

diferente en M B x i c o .  

La Escuela Rural pretendió llevar a cabo uan o b r a  

de dignificación y liberación de las comunidade~i, poniendo 

por encima de todo, la finalidad de ayudar al desarrollo d e  

los cen t ro  rurales de población. Dar conocimientos pero 

siempre en función de satisfacer una necesidad, de llenar un 

vacio, d e  poner a los niños, a los Jdvenes y a los adulto, en 

poseción de al50 que enriqueciera, que humanizara su vida. 

Empendose, además, en tareas de carácter material, 

prácticas, en el curso de cuya realización d i 6  cumplimiento 

al programa académico, destinadas a resolver problemas 

comunales, escolares, familiares y p o r  que hizo &Sto es por 

lo que se considera precursora en el progreso de las 
. 

comunidades. 

La Escuela Rural se empeño en tareas que si bien,  

no pudo realizar dejo en cambio una inquietud sembrada, tanto 

en niños;, jóvenes y adl;ltos y en no pocas veces dej6 

seEialados los caminos a seguir para que en tiempos mejores, 

esta5 empresas f u e r i n  una realidad. 

2.1 Aprobación y bases que norman el funcionamiento de las 

Casa5 del Pueblo. 
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La2 Ca5as del Pueblo tienen entre sus principios 

bPsicos el de unir a todos los miembros de la comunidad, sin 

importar que no todos esten en buenas relaciones; tratando de 

lograr que las amistades se fortalezcan y las enemistades o 

desavenencias se desvanezcan produciéndose con ello una m u t u a  

cooperación y así facilitar la resolución de problemas que 

afecten a la región.(boletín de la SEP, 1923). 

L o s  pequeños o grandes áxitos que se alcanzaban 

qracias a la labor de los maestros, permitían reconocer la 

validez de la orientación dictada, seleccionar los patrones 

de organización y de enseñanza di5nos de ser 

conservados,confirmando todo aquello que se habría de 

prevalecer y eliminar lo inoperante; atento a todo ásto el 

profesor Corona elaboró las "BASES QUE NORMAN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DEL PUEBLO" o sea las Escuelas 

R u r a l e s  del sitema, documento qu.e fue aprobado por 

Vasconcelas el 1 5  d e  abril de 1933 y publicado por la 

Secretaría de Educacibn. 

Por lo anterior, a partir de 1923 los centros de 

educación y cultura dependientes del Departamento de 

Educación Rural; fueron decignado con el nombre de Casas del 

Pueblo y desde ese momento tuvieron que acatar las siguientes 

b a s e s  para 5u mejor funcionamiento. 

1 . -  SE considera que el desiderátum de la educación no esta 

significado precisamente por tener cuarenta o más niños o 

adult05 encerrados entre cuatro paredes más o menos bien 

blanqueadas o mantenerlos serios sin permitirles siquiera la. 
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más mínima hanifestación de su personalidad. 

El objetivo de esta escuela no era únicamente el de 

enseñar a leer y escribir y a contar, aún cuando no se trata 

de ocultar que ese momento constituía un gran progreso, par 

ello la pretención de alfabetizar a todo el conglomerado 

campesino en poco tiempo, pues &to representaba un gran 

beneficio dentro de la economía del país: aunque cabe 

mencionar que la alfabetización era una especie de 

complemento para que el indígena fuese redimido y elevado a 

la categoría de hombre, que tira la que propiamente le 

correspondía. 

Existía una gran urgencia de incorporarlos a li, 

civilización para que en un futuro fueran ellos los que 

ejrFcieran las funciones de hombres, mexicanos y ciudadanos, 

11.- Por otro lado este tipo de escuelas tendría que romper 

por así decirlo, el molde de io5 cuartos clásicos, organizado 

rcn el 1 s  verdaderos centros educacionales en dande quedasen 

plasmados integralmente el carhcter y modo de ser de la 

generación la cual modificaría a la actual, logrando can ello 

eliminar sus vicios y defectos así como el hecho de 

fortalecer sus virtudes. 

*’LOS m i s m o s  aLuwinos, y a  s e a n  n i ñ o s  o adu L t os, 

prestai-An s u  a y u d a  a t o d a s  1 US o c u p a c i o n e s ,  en Lu 

LnteLigencia d e  q u e  “La C a s a  deL Pueblo”, t a n  p r o n t o  como 

astc e n  c o n d i c i o n e s  de hacerlo, p r o p o r c i o n a r á  abrigo Y 

25 
clLiniento a n i ñ o s  q u e  reaLniente Lo n e c e s i t e n ” .  

25 
BoLatí i i  SEP, i923, p .  3 9 6 .  



iI1.-Cuando henos una v e z  al mes, se sentará a la mesa todoc, 

los alumnos, con sus padres y maestros. Si "La Casa del 

Pueblo" aún no ha allegado elemento-, suficientes p a r a  l o g r a  

esto será relativamente sencillo para conseguirlo, que cada 

u n o  de los concurrentes a las comidas lleven su modestc 

(Lunch), que lo mismo puede ser un alón de pollo que una 

tmrtilla de maíz. Una v e z  reunidos el maestro relatará 

cuentos o desarrollará tópicos relacionados con la historia; 

SE cambiará impresiones sobre la5 mejoras que necesite la 

comunidad, el perfeccionamienta de los cultivos, la 

procreacibn y la selección de animales domésticos, o bien SE 

establecerán pláticas de carácter cívico. 

11.- Sin duda alguna, que de rnomento,el Gobierno Federal no 

podrá subsidiar por completo lo-, gastos indispensables que 

originen estas Casas del Pueblo, pero es a h í  donde la labor 

del misiunero y de los Maestros Rurales, tienen que hacerse 

presente en cuanto a sus actividades y el amor a los niños y 

o 5iis semejantes. (Boletín de la S E P . ,  1921-1923). 

Señalamos además lo que dice Vaughan al referirse a 

l a 5  Casas del Pueblo, I' . . . E L  documento d e  L a  C a s a  deL Pueblo 

e s t a b l e c í  a q u e  h a r  1 an: . . . Las aci i v  idades a g r l  coLoa, 

~ n d u a t r i a L o s  y comorciaLos r n á a  efoct ivan ,  Lo que a L  requür-Lr 

ntenüs e s f u e r z o  d e  c a d a  mieinbro, resuLtar1 a un t rabajo  i n o p r  

rewunerado de m a n e r a  d e  perrnitirLes Luchar ventajosamente  con 
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26 
eL capitaLieta o LL comerciante  y a  eotabLocido”. 

2.2 Estado de HIdalyo. (Ubicacibn Geográficaf. 

El estado de Hidalgo se localiza geográficamente 

entre los paralelos 22‘ y 19‘ latitud norte y entre los 

meridianos 97 ’  y 100’ de longitud oeste. Su territorio cuóre 

parte de la mesa del centro, de la Sierra Madre Oriental y de 

la Sierra Volcánica Transversal ( V e r  mapa 1 ) .  

Limita al norte con los estados de San Luis Potosí 

y Veracruz; al oeste con Puebla y Veracruz; al sureste c5n el 

estado d e  Tlaxcala; al s u r  con el Estado de México y al oeste 

con el de Puer&taro.  

Por su extensión, 213, 812 k m 2 ,  es de los estados 

menos extensos de la República Mexicana al ocupar el 250. 

lugar y absorbe el 1.0% de la superficie total del p a í s .  

La5 principales corrientes del estado son el r í o  

Moctezuma, localizado en la parte norte de la entidad en los 

limites con los estados de Quer&taro y San Luis Potosí; sus 

aflcrentes SOR el Tula, Hondo y Amajac; forma parte de la 

cuenca Moctezuma-Pánuco, localizada en el occidente y 

noroeste de HIdalgo, Oriente de Gfuer&taro y sureste d e  Can 

2& 
v a u y h a n  Mary Kay. Estado ,  cLaaes nociaLee y oducacihn e n  

M & X L C O , ~ .  11, s E P / a o a .  , N ú m .  28, MBXLCO, 1982. p. 3 3 0 .  
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Luis Potosí. 

La entidad se situa entre las provincias 

fisiográficas siguientes: la Mesa del Centro, situada entre 

las Cierras Madre Occidental y Madre Oriental y al norte d e  

la Sirra Volcánica Transversal o Eje Neovolcánico. A esta 

prc.vincia la caracterizan amplias llanuras interrumpida pcr 

sierra5 dispersas, la mayoría de naturaleza volcánica ocupa 

una parte del occidente de Hidalgo. 

La Sierra Madre Oriental tiene una trayectoria de 

noreste a 5ureste dentro del flanco oriental de la República 

Mexicana; ocupa la mitad norte del estado con la misma 

orientación señalada. 

P o r  último La Cierra Volcánica Transversal 

considerada como una enorme masa de rocas volcánicas, 

derrames de lava y otras manifestaciones ígneas que tuvieron 

lugar durante la era cenozoica. Gtraviesa al país de oeste a 

este en su parte central. Son ius grandes volcanes de México 

los que integran propiamente a esta provincia; ocupan la 

mitad sur de la entidad con orientacidn oeste a este. 

La Cierra Madre Oriental juega un papel importante 

en la distribución de los diferentes climas en el estado, 

tanto por los efectos de la altitud como porque constituye 

una barrera a los vientos húmedos del Golfo d e  México. 

El clima que predomina e n  la mayar parte del estadc 

e3 el templado seco y semicálido SECO, dentro de su.s p a r t e s  

centro, sur y occidente, con temperaturas que varían Entre 

los 15’c a 2O’c y precipitaciones promedios anuales entre 
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600 mm y 1 600 mm. 

En algunas áreas de diversas sierras, al sureste de 

la entidad prevalece el clima semifrio subhúmedo con 

temperatura de 10'c a 15'c y precipitaciones entre BOO mm y 

1 600 mm. 

En las partes altas de la Sierra Madre Oriental 

existen los climas semicálidos subhúmedos y templado húmedo 

con temperaturas que varlan e n t r e  los 15'c y 20'c Y 

preciptaciones entre los € 0 7  mm y 1 &O0 mm. 

Finalmente, en la región de la Huasteca prevalecer; 

el semicálido húmedo y el cálido húmedo con temperaturas de 

m A s  de 22'c  y precipitaciones, las mayores en el estado, que 

v a r í a n  entre 1 600 mm y 3 200 mm. (Microplaneación regional 

educativa en el estado de Hidalgc, Planeación estatal, Del. 

Gral. de la SEP., en el edo., de Hidalgo). 
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( Microplaneación regional educativa en el Estado de Hidalgo. 
Planeación estatal, Del. Gral. de la SEP. en el Edo. de Hidalgo) 
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2.3 Localizacibn de núcleos indigenas o de Casas del Pueblo. 

A continuación presentaremos la relación que 

manifiesta las Escuelas Rurales que, sostenidas por el 

Gobierno Federal y dependientes de la SEP.,funcionaron h a s t a  

el mes d e  diciembre de 1926 en el estado de Hidalga. 
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IUDAD O PUEBLO EN QUE'. 
STA ESTABLECIDA LA 
SCUELA RURAL. 

EL ARENAL 
HUITZ IZ IL INGO 
coAcuILco 
HU I CHAP AN 
HUITEPEC 
ATL APE i!C O 
CUATLIHAX 
ATEC ATL AN 
TL A i l  AH ALA 
UINAZCO 
SUTLAN 
I XC ATEP E C 
CH I CHOY OTL A 
TL ALZONCO 
PAP AIL ATL A 
C H I L I L I C O  
SANTA LUCIA 
CHALCHIY AHUAL I C A  
PANACRTLAN 
SANTA CRUZ 
CHIATIPAN 
ZO U IT IPAN 
CHI  UEHECATITLAN 

REHEDIOC 
EL HAYE 
TOLIiIAN 
CAPULA 

$AHHANIONIO CEBAN 

d u z r  E P u L  A 

zo QITIPAN 
P O h E Z U E L  o 

HAGUEY BLANCO 
LA PECHUGA 
TZ I JAY 
TENGU ED0 
SAN PEDRO 
GU ADALUPE 
CALT I HACAN 
EL PUERTO 
ALBERTO 

H I A  

JEKENENE 
A J SE ATLAN 

CAYULA 
DAJEDI Y BOXAXNI 
APULCO 
S ANT I AGU I TO 
PUEBLO NUEUO 
SANTA KARIA QUELI  
ACTOPAN 
EL CAJON 
SAN PEDRO DONIJA 
RANCHERIA DE XITE 
BATHI 
EL SALTO 
EL RINCOH 
ALLENDE 
SAN LUCAS 
JESUS CARRANZA 

lilfi~b ~ O ~ O R A D O  

ILLA 

TES 

GE 

i íUNICIPIO A QUE 
PERTENECE 

IUHERO DE 
'RO F E SO- 
tES. 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

i 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 - 

IUHERO TOTAL DE ALUHNOS DE 
iHBOS SEXOS INSCRITOS, 

H 

72 
1 6 6  
1 3 9  
1 1 5  

67  
1 1 2  

4 7  
7 8  
7 2  
7 1  
5 6  
85  
96 

101 
6 4  
78 
9 0  

1 0 5  
59 
9 2  
92 

100 
82 
7 4  
32 
67 
72 
4 1  
46 
4 0  

3 1  
66 
35  
6 0  
63  
6 4  
29  
6 0  
66  

1 0 5  
63  

2 

4f 
48 
65  
57 
4 0  
4 1  
69 

1 2 2  
65  
39 
36 
3 1  
35  
47 
5 7  
5 4  
3 0  - 

H 

10 
8 

33 
3 4  
3 9  
1 2  

5 
39 
4 0  

7 
25  
49 
1 5  

3 1  
3 1  
5 9  

8 
10 
1 8  
1 7  
1 4  

9 y 
1 6  
1 5  

8 

25 
2 1  
2 4  

5 

6 

3 1  

3 0  
3 1  
30 
22  
27 
2 4  
15 
22 

9 
32 
1 8  
11 
1 9  
48 
28 
3 4  

H 

- 

TOTAL 

8 2  
1 7 4  
1 3 9  
1 4 8  
101 
1 5 1  

59 
78 
72 
76 
95 
85 

1 3 6  
1 0 8  

6 4  
1 0 3  
1 3 9  
1 2 0  

5 9  
1 2 3  

9 0  
8 4  
4 0  
67  
89 
55 
55 
5 0  

47 
66 
5 0  
6 0  
7 1  
6 4  
5 4  
8 1  
9 0  

110 
63 
46 
36 
9 4  

78 
96 
07 
62 
68 
93 

137  
87 
48 
68  
49 
46 
66 

1 0 5  
82 
6 4  

i53 

8 

ld! 
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IUDAD O PUEBLO EN QUE 
STA ESTABLECIDA LA 
SCUELA RURAL. 

I U M .  DE ESCUELAS 133 
UENTE: SISTEtlA DE ESCUE 

CAPITULO 111, ( E  

MUNICIPIO A QUE 
PERTENECE 

tUMERO DE 
'ROFESO- 
! E S ,  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
2 
4 

2 

1 

1 

i 
i 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

I 

i 
1 
1 

i 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
d 
i a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 5 4  
PUBL I CFi 

22 Y 28, 

- 

M E R O  TOTAL DE ALUMNOS DE 
IitBOS SEXOS INSCRITOS. 

H 

53 
25 

1 1 9  
1 1 7  

6 4  
4 0  
7 0  
46 
55 
4 4  
46 
96 
7 0  
3 4  
55 
58 
4 1  
25 

1 2 1  
1 2 1  
1 4 4  

87 
t! 
!i 
5 1  
53 
57  

47 
77  

34  
71 

# 

5% 

31 
!! 
6 0  

48 

67 
4 4  
69 
4 0  
36 
6 8  

1 0 6  

6 7  
93  
4 0  
87 
42 
43 
3 1  
3 4  
68 
58 
49 
37 

8436 

48 

- 
IONES DE 

n 

3 0  
1 8  

BB 
3 0  
67 
26 
35 
27 
2 1  
6 1  
45 
23 
2 0  
10 
2 

23 
36 
5 4  

I! 56 

p% 

i! 

23 
4 1  

!d 

43 

3 4  

2 0  

4 
1 9  
3 1  
27 
29 
3 0  
35 
5 4  

1 1 4  
63 
3 1  
3 4  
32 
27 
67 

ii 
4 1  
26 

4 0  
3 0  
1 5  
36 
2 0  
2 1  
32 

3389 
3 SEP, t lE  

i: 

- 

TOTAL 

83 
43 

1 1 9  
1 5 6  

82 
7 0  

137 
72 
9 0  
7 1  
67 

157 
115 

57  
75 
68 
43 
48 

1 5 7  
175 
286 

143 
%1 
45 
7 4  
6 1  

115 
57 
85 

$1 v 
u 
9 1  
72 

83 
133 
188 
1 3 0  

75 
103 

72 
63 

135 
1 5 1  

67 
1 3 4  

66 
139 

85 
83 
6 1  
49 

1 0 4  
78 
7 0  
69 

11825 

61 

- 
ICO, 1927, 
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A continuación presentaremos Mapa 2 p a r a  

identificar los municipios que integraban el estado, así como 

las Misiones Culturales que actuaron de 1923 a 1933. 

ESTADO DE HIDALGO 

REGIONES DONDE ACTUARON 

LAS MISIONES CULTURALES 

fl?Z3-23) L A  SUPERFICIE 

ABARCADA ES APROXIMADAMENTE 

DEL 73.3% 

TES1S:Federico Lazarín M. "La política educativa en 

la década 1923-33. El caso de las Misiones Culturales en el 

Edo. de Hidalgo",México, 1984, p .  53. 
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El Mapa 3 nos proporciona la información para 

identificar el lugar y los años en que se visitaron las 

Misiones Culturales. 

PRINCIPALES POBLACIONES VISITADAS POR LOS MISIONEROS EN 

1. 

2 .  

-ZACUGLT 

-PACHUCA 

IP 

:1 924 10. -TACQUI L LO : 1937 

(Idem. "TESIS" Federico Lazarln M. 1 
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q -  L . A . ~  Como se contituyeron las Casas del Pueblo.(Ejemplo). 

Cabe mencionar que para poder establecer una 

escuela rural o Casa del Pueblo, primeramente se realizaban 

estudios tanto geográficos como econórnicos-sociales y ac,i 

poder determinar que tan necesaria era la escuela, tales e=. 

el casa del municipio de Ixmiquilpán Hidalgo, donde el 

Profesor y Misionero Manuel Mar Gaona permanece un tiempo y 

rinde -.us informes al secretaria de Educación Pública, y lo 

hace de la siguiente manera: 

El Profr. Manuel Mar Gaona el 6 de mayo de 1 9 2 1 ,  

envia un oficio en el que informa que ha llegad0 al lugar de 

su destina para explorar la región de Ixmiquilpán, para el 9 

del mismo mes el jefe del Departamento esta entereda que ; 

llegó. 

Para mayo 30 de 1923, envia un informe diciendo: 

El plan del Mexquital es un anticjuo vaso cuyas aguas, con el 

trascurso de los años, hayaron salida dejando en seca el 

valle que se encuentra rodeado de montañas de muy escasa 

vegetación. 

E n  la actualidad el r í o  d e  Tula penetra hacia el sur, 

saliendo p o r  el norte, sensiblemente, regando unas das mil 

iisctáreas aproximadamente, quedabdo sin regar unas seis mil. . I  

Las tierras que reciben el beneficio del riego son fértiles 

(de la primera clase). 

Se cultivan plantas como: alfalfa, cereales, lecji~mbres, 



plantas de hortaliza,árboles frutales, vid,nogal, aguacate, 

durazno, pera, perón, trigo, higo, etc. (todas aquellas las 

que son de clima templado). 

Y en los terrenos que son regados y por tanto áridos abundan: 

maguey silvestre, cácteas, mezquite, guapilla y algunos 

arbustos espinosos generalmente. 

Predomina el clima templado o semicálido, siendo el invierno 

r i(-iuroso. 

E? plan de Mezquita1 se encuentra dividido: 

La cabecera, ciudad de Ixmiquilpán y en los barrios 

siguientes: San Juanico, Remedios, Espíritu, Maguey Blanco, 

Panales, Mondó, Capula, El Ni, Maye, Portezuelo, Orizabita, 

Alberto, Nequetejé, San NIcolás, Dios Padre, Lagunitas, Tepé 

y Pechugo. 

Los habitantes: 

En la ciudad de Ixmiquilpán hay una densidad de población de 

raza superior a la indígena pura. En los barrios predomina la 

población indígena que puede considerarse como de raza 

indígena pura. 

t o s  vecinos de la ciudad de Ixmiquilpán son poseedores de la 

mayor parte de los terrenos d e  riegos, son personas 

acomodadas, pero enteramente apegadas a los antiguos usos y 

costumbres, sin aspiraciones y cultura. 

A1 i 5 u a l  que los vecinos de la ciudad de Ixrniquilpán los 

habitantes de los barrios que tienen riego como el Mayé, y 

Can NicolAs, y el Mondt y Alberto, tienen vecinos acomodados. 

En cambio los habitantes de la zona no regada son muy pabres? 
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v i v e n  de manera muy miserable, habitan en las malas chozas de 

costados de varas, techos de palma o pencas de maguey sin 

mueb 1 es. 

La5 hombres trabajan en los ranchos teniendo un sueldo de 

0 . 5 0  a 0.75 centavos diarios. 

L a s  mujeres trabajan en casa produciendo artlculos como 

ayates, sestos, desudaderos para los acémilas de carga, etc. 

Medios de ganar el sustento: 

Barrio de Mayé. Vive de la agricultura y está muy bien. 

Barrio del Mondó. Vive de la agricultura alquilando SCI 

trabaja, 

San Nicolás.Vive bien de la agricultura, hace abrigos do 

lana, sarapes, etc. 

Maguey Blanco. Explota la magueyera fabricando pulque, 

haciendo ayates y otros artlculos de pita. 

Remedios. Vive de pequeFias industrias del maguey, al5unos 

tienen ganados lanar y bovino. 

Portezuela-Este barrio es muy pobre come 

naturales:tunas, garambullos, Ettc. 

Panales. Tiene fama de saqueadores de caminos. 

Orizabita. Este es el grupo más numeroso de indigenas, san 

m u y  revoltosos y activos. Hacen instrumentos de música: 

guitarras, bajos, violines, muy aceptables. 

Barrio de Tepé y Dios Padre. Muy árido. Alquilan su trabajo y 

v i v e n  muy pobremente ayudandose de los productos del maguey. 

E s p í r i t u ,  Capula, Nequetejé, Lagunitas y la Pechuga. Estan 

casi en las mismas circunstancia5 que las anteriores. 

frutas 
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Alberto. Esta en la orilla del r í o .  

El Ni. Muy árido, hay hábiles pirotecnicos que surten d e  

fuegos artificiales las numerosas fiestas regionales que se 

realizan. 

El 2 1  de junio de 1 9 2 2  el Profr., Manuel Mar 

informa de su llegada a San Nicolás y sobre la poblacibn que 

hay en edad escolar. 

Para el 30 de mayo la población está dispuesta a 

ayudar para la creacibn de escuelas con su esfuerzo, aunque 

es muy pobre. No aceptan que asistan niños y niñas Juntos a 

la escuela. Con principalmente agricultores y jornaleros. Y 

también prometen tierras para la construcción de escuelas y 

para sus prácticas de agricultura. 

El 34 de junio el jefe del Departamento esta informando de su 

establecimiento para impartir la educación rudimentaria. 

También hace un oficio donde se pide utiles para la escuela 

de Can Nicolás municipio de Ixmiquilpán Hidalgo. 

El 1 0  de julio informa que la escuela fue abiertael lo de 

junio y los alumnos empezaron a sistir hasta el 1 3  de junio, 

con una asistencia de 14 alumnos regularmente. 

Pero no es sencillo todo, para el 1 9  de enero Gaona informa 

que el Secretario de Educación Pública Federal pide a las 

autoridades municipales que ayuden y aporten obligando a los 

padres a enviar a sus hijos a la escuela. 



Y mensualmente se hacía un informe de lo que ocurría en la 

población los días de trabajo. 

2.4.1 Situacidm académica, salarial y vida cotidiana de loi 

mae5tros en el estado de Hidalgo. 

L o s  maestros rurales son los encargados y 

responsables de la organización de las Casas del Pueblo, 

ademá5 del buen funcionamiento de las mismas, por ella debe 

sujetarse al siguiente programa:  (Documento publicado en el 

Bcletín de la SEP en 1923). 

1.- Los maestros rurales son los inmediatos 

responsables de "La Casa del Pueblo" que a ellos se le5 ha 

encomendado y, deberán poner todo lo que este de SLI parte para 

l o g r a r  el mejoramiento de la institucih y de la población en 

que esta se encuentra. 

2.- atenderá todas las disposicianes e 

instrucciones que reciba de este departamento, así como de 

10s maestros misioneros. 

3.- Ningún maestro rural se separarA de "La Casa 

del Pueblo" sin que previamente deje estar al ciudadano de 

u n a  junta de vecinos caracterizados y alumnos de la m15ma que 

puede garantizar las intereses del plantel. 

4.- Mensualmente enviará un informe a esti 

departamento, por conducto de los maestros misioneros c 

independientemente. 
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5.-Cada dos meses enviarán a este departamento 

noticias conteniendo los siguientes datos: I . -  Superficie d e  

la quinta o campo de cultivo.-si tiene riego de pie, n o r i a  o 

bc?mba. 

I I .-Sitperf icie de la quinta preparada para la 

siembra.-superficie sembrada.-Estado en la que se encuentra 

la siembra. 

1II.-Especie de plantas de cultivo. 

1V.- Gallinero.-Cómo está construido.- reformas.- número de 

animales que tiene, indicando las especies.- El número d e  

machos y hembras.- Altas y bajas.- Causas.- Y Productos. 

V.- Palomar.-Los datos del inciso anterior. 

Vi.- Conejer0.-tos mismos que el anterior. 

VI1.- Apiario.-Número de colmenas en preparación para ser. 

expiotadas, colmenas en explotación.-Cosecha de miel y 

cera.-Distribución y valor de producto. 

VI1i.- Otros animales.- Número de borregos, cebra5, cerdos, 

etc., Altas y Bajas.-Productos., Cabezas. - Ganada 

vacung ,equ ino ,e tc . ,A l tas  y Bajas;.- Productos. 

1X.- Además de u.na lista de niKos que este alimentando "La 

Casa del Pueblo" y una noticia de las comidas que se hubieren 

ofrecido de acuerdo con la base tercera. 

fidemás el maestro rural tendrá la obligacibn de 

llevar a cabo el siguiente calendario de actividades. 

1.-El apio de trabaja para "La Casa del Puebla" 

será de diez meses. 

2.-La semana 5erA de cinco días de lunes a viernes, 
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i n c 1 us i v E . 
3.-Las clases de los alumnos de ler. año durar6 de 

25 a 30 minutos. Los de segundo ai30 de 30 a 35. Las prácticas 

de trabajo tendrán la duracibn que sea necesaria. 

4.-Al terminar el año escolar se verificará en cada 

escuela una sencilla actividad de festejo semejante a las 

efectuadas durante el año pero procurando que los alumnos den 

a conocer a los presentes al50 de lo que han aprendido 

durante el tiempo de estudios, cuidando siempre de que estas 

pruebas no tengan el carácter de examen rfgido y molesto p a r a  

los sustentantes. 

5.-Las vacaciones para Los alumnos será de los doc, 

meses siguientes a la fiesta final. 

¿.-Los maestros rurales continuarán vigilando y 

mejorando los anexos de "La Casa del Pueblo" durante el mes 

siguiente a la fiesta indicada. 

7.-Los mismos maestros rurales tendrán vacaciones 

completas el deudécimo mes de iniciadas las labores, dejando 

" L a s  C a 5 a s  del Pueblo" al ciudadano de una junta de vecinos y 

alumnos del lugar, que se establecerá con este objeto. 

8.- Los maestros misioneros vacacionarán la segunda 

quincena del deudecimo mes y la primera Eje1 cieudécimo 

dedicando los quince dfas restantes del Último a preparar io 

necesario para que comiencen los trabajos el día primero del 

. I  

-t-- 

a E o  escolar. 

9.- P o r  el presente año el Departamento se reserva 

el derecho de señalar el periodo de vacaciones para cada caso 
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en particular. 

Por lo anterior podemos concluir que la vida de l o s  

maestros misioneros ( tanto académicamente como cotidiana > 

era muy completa y requería de enorme entusiasmo y amor a su 

profesión para poderla llevar a cabo; ya que si bien no todos 

contaban con el mismo nivel academic0 en el momento de 

ingresar, al paso del tiempo lo iban adquiriendo c o n  los 

cursos de verano a los que tenían que asistir para mejorar 

cada vez sus recursos y aumentar sus conocimientos. 

En cuanto al salario de los maestros, este oscilaba 

entre dos y tres pesos diarios, de acuerdo a su prrparación y 

a la zona a la que fuese destinados, o bien a juicio del 

inspector del lugar como a continuación puede observarse en 

los oficios d e l  anexo 4 de las páginas : I3Oy 235. 

2.4.2 Alcances, Fracasos y .Obstáculos. 

Lo antericir, p o d r í a  hacernos pensar que todo 1 1 2  que 

se praponían l a s  Casas del Pueblo se realizarla ya que sus 

bases, metas y objetivos eran bien intencionados, pera es 

triste observar los resultados obtenidos, porque na fueron 

satisfactorios e n  todas las regiones. 

A h o r a  veremos algunos comentarios al respecto; 

Vaughan dice los siguiente: “...La Casa del Pueblo debía 

acabar con l a s  costumbres de “vicio y violencia”, que se 

asignaban arbitrariamente a la gente d e l  campo. La escuela 
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crearía conceptos de "solidaridad, respeto por 15s demás y el 

deseo de superarse por medios honorarios. Ftdemáa los 

educadores veían a menudo la vida rural como un obstáculo 

para el progreso, como un anacronismo en el comportamiento, 

más que como consecuencia de la marginacidn y de la 

opresión.. . . I 1  1 

Santos Valdez dice 'I ... En los años de 1936 a 1945, 

aprecie, en la mayoría de las escuelas rurales federales que 

visit&, a el esplritu renovador de la nueva educación 

campesina. 

Entre el contacto con maravillosas maestros 

empíricos y con muchas empeñosos entusiastas, apostólicas 

inspectores escolares federales rurales que, de verdad 

ligaron su trabajo a las luchas de los campesinos por la 

tierra y por el desarrollo de las comunidades. 

Cierto es que hubo simuladores -porque los 

aprovechados jamás han faltado en ningún momento de la 

historia del hombre,- pero también lo es que centenares de 

escuelas rurales y miles de sus maestros laboraron con 

sinceridad y apego tan profundo a sus tareas que en sus 

empeños, perdieron la vida, o en el mejor de los casos eran 

víctimas de arbitrariedades en su persona, como ya SE h a  

mencionado antes. (Anexo 4, pp- ill, 113, i lE3.y'119> 

A continuación enlistaremos algunos de los alcances 

que se observaron durante el desarrollo de "Las Casas del 

Pueblo" . 

'Idem, p. Zl9- 
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- La Escuela Rural se convirtió en la más tiel 

aliada de los campesinos y, por lo mismo, los ayudó poniendo 

a su disposición todos sus recursos disponibles, para 

solicitar y obtener las dotaciones, amp 1 iac iones, 

restituciones de tierras, aguas y bosques. P o r  muchos años e1 

maestrü rural y el ingeniero agrónomo mantuvieron itna 

estrecha relación y gracias a esta relación llegó en muchos 

casos la resolución favorable para los peticionarios. 

- La Escuela Rural se convirtió en el centro d e  

divulgación de las nuevas ideas de liberación y progreso y no 

sólo puso ante los ojos de los campesinos el panorama de una 

vida mejor: al enseñar a leer a los jóvenes y adultos, los 

enseñó a interpretar las disposiciones agrarias, reunidas 

después en el Cbdigo y a entender lo que la constitución 

general del país dispone en el capítulo las garantías 

individuales, en el Artículo 3' y en los artículos 27 y 123, 

pues en pocos casos, se encontró con el fenómeno de que, 

siendo trabajadores de la tierra, hombres y mujeres eran, al 

misma tiempo, trabajadores asalariados en empresas agrfcolas, 

ganaderas, forestales o industriales. 

Con lo anterior La Escuela Rural abanderó la lucha 

par el alza de los salarios y porque a 105 trabajadores 

asalarizdos, se les diera la protección legal para ellos 

establece las leyes relativas. 

E l  edificio más importante en las comunidades 

rurales lo que fue -desde entonces- la Escuela Rural que, al 

r e v &  de lo que ocurre ahora, nació, surgió de las manos, del 
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esfuerzo de 10s habitantes todos d e  la comunidad y merecih 

tal cuidado y cariño de la misma que muy pronto y en 

cumplimiento a disposiciones oficiales, se enriqueció con la 

parcela escolar, la casa para el maestro, el teatro al aire 

libre, jaedín y demás anexos. 

La Escuela Rural se fortaleció educativamente con 

muy modestos talleres, en los que se fabrican objetos de 

b a r r o ,  o se tejían sarapes o tela; se hacía un aprendizaje 

elemental de la carpinteria, herrería y hojalatería como, 

también, se tejía la vara para producir cestos o mueble5 

rústicos, toscos, pero no por ello menos útiles. Un número 

apreciable de escuelas se agenció una o varias máquinas de 

coser y la maestra o vecina más capacitada para tales 

menesteres pronto enseño su manejo y la confección de prendas 

d e  ropa en tan humildes talleres, de tal manera que no pocas 

veces alarmó a los comerciantes. 

- La Escuela Rural se convirtió en divulgadora de 

ventajas del cooperativismo y alguna5 de ellas llegaron a 

materializar las doctrinas cooperativistas organizando con 

los alumnos a veces, con los jóvenes en otras y con los 

adultos, sociedades cooperativas que operaron la mayor parte 

de las vece5 con éxito, h a a t a  que el ataque combinado de los 

intereses creados con el predominio de las ideas de 

aprovechamiento individual, las destruyó. 

- La comunidad, empuja por la Escuela Rural, mejor6 ’ 

en muchos de los caso5 porque: 

a) Se promovió la fundación de nuevos centros de 
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pob lac ión  en ios lugares más adecuados. 

b )  Se a l i nea ron  l a s  casas, se t razaron l a s  c a l l e s  y 

plazas y se d i ó  nombre a l a s  c a l l e s  y se numeraron l a s  casas 

cuando e l  cambio fue  pos ib le .  

c )  Se  ampl iaron l a s  p iezas y dependencias de muchas 

casas en cada comunidad en func ión  de l a  h ig iene  y l a  

conservacic5n de l a  salun. AA- 

d )  Se p r o t e g i b  l a  n o r i a  o l a  fuente d e l  agua 

po tab le  con v i s t a s  a e v i t a r  l a s  enfermedades h l d r i c a s .  

e )  Una p r á c t i c a  muy extendida fue  l a  quema 

semanaria, quincenal  o cuando menos mensual, de l a s  basuras 

después d e l  aseo de l a s  c a l l e s  d e l  pueblo. 

f )  Se i n t r o d u j o  l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  vacunas. 

g )  Se r e l a c i o n ó  a l a  comunidad can 1 0 5  cent ros  de 

5alud o f i c i a l e s  y e l  mismo maestro r u r a l  - que r e c i b l a  un 

entrenamiento adecuado - fue  capaz de l l e v a r  l a  medicina 

moderna, l a  inyección, l o s  pr imeros a u x i l i o s ,  e tc . ,  a l a s  

comunidades, en l a  lucha franca cont ra  b r u j o s  y curanderos. 

h )  Se promovió, y en muchos casos con e l  más 

completo é x i t o , l a  aper tura de caminos en i o 5  que l a  comunidad 

p u s o  su esfuerzo y una poca de ayuda l o s  gobiernos 

municipales,  e s t a t a l  y federa l ;  se es tab lec ie ron  agencias de 

correos; en o t r a s  t u v i e r o n  l a  suer te  de conceguir  t e lé fonos  O 

modestos te legrafones.  

i) Se promovieron mejores re lac iones  con l a s  

comunidades vecinas y en algunos casos l o s  v i e j o s  od ios y 

rencores -heredados de l o s  hacendadas- desaparecieron para 



dar lugar a sentimientos cordiales y amistosos. 

j) L a s  festivales, en los que participaban todos 

los niños, los j6venes y no pocas veces 1 0 5  adultos, fueron 

una norma de vida al grado de que todavia ahora cuando no 5e 

organizan, la comunidad los exige porque, dichos festivales, 

si es verdad que entretienen y divierten y alegran p o r  ello 

la vida rural, constituyen un valioso recurso educativo, 

aunque esto la comunidad lo ignore. Por primera vez, en una 

escuela pública mexicana, se consideró que todos los niños, 

sin excepcihn, podían representar, a c t u a r ,  ya en el bailable, 

cantando, o en la dramatización o en el sainete. 

k) Con regularidad, la Escuela Rural organizó 

concurso de aseo en los hogares campesinos; concursos sobre 

el ho5zr mejor arreglado, concursos del niño sano, tdos 

ellos destinados a llevar la cultura higienica a ios 

habitantes del campo. 

1 )  Introdujo, además de nuevas prácticas en la 

preparación de alimentos, otras relacionadas con la 

conservación de frutas, legumbres y carnes. 

m) Llev6 el deporte ai campo y elementles prácticas 

atléticas como la carrera y el salto. 

- L a  Escuela Rural ayudó cuanto pudo para que, en la 

comunidad: 

a )  S e  ensayaran e introdujeran nuevos cultivos. 

b! L u c h ó  por el mejoramiento de los cultivos propio de las 

regiones, seleccionando semillas, promoviendo el estudia y 

mejoramiento de los suelos, haciendo campañas en f a v o r  de los 
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abonos y de los insecticidas, tarea en la que promovió la 

participación de las agencias gubernamentales apropiada5 para 

el caso3. 

c )  Igualmente, en lo relativo a la cría de animalec 

domésticos promovió la participación de los técnicos 

federales y estatales, ayudó a convencer, o ella sola 

convenció, a los campesinos sobre la vondad de las vacunas y 

de la correcta aplicacidn de las medidas aconsejadas par  lo5 

técnicos. 

df Se sustituyeron las viejas prActica rutinarias y se aceptó 

el uso del arado de hierro o de otras semillas y elementales 

máquinas destinadas a acelerar y mejorar las latiores 

agrícolas, ahorrando esfuerzo y ganando en resultados. 

- En otra línea, la Escuela Rural form6 grupos musicales, 

entrenó g r u p o s  de jóvenes e n  la recitación, la representación 

teatral, y los bailables y el canto, 

Dentro de los fracasos y obstáculos mencionaremos 

10s siguientes: 

- La inasistencia de los niños fue un obstbculo, 

aunque sabemos que existían infinidad de motivos por  10s 

cuale-s la población en edad escolar no podían asi5tir a las 

escuelas. Estos  motivos iban desde la desconfianza en las 

enseñanzas que se impartían, ya fuera por su orientación 

ideológica o por creer que estas enseñanzas carecían de una 

incorporación de los niños a las actividades productivas que 

les impedlan asistir a las escuelas o a la disperción de 

muchos poblados campecjinos que no podían tener escuela a una 
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distancia razonable. 

- Los educadores pasaban Par alto el 

anquilosamiento de la5 estructuras de poder local y las 

respuestas racionales que les daban los campesinos. P o r  

ejemplo; entre 105 otomíes en Hidalgo, el delegado de la 

Secretaria de Educación Pública advirtió que los propietarios 

de las tierras monopolizaban el agua, lo que hacía que las 

tierras en manos de los campesinos fueran prácticamente 

inútiles; sin embargo prefirio definir el problema coma falta 

de espíritu de empresa y persistencia en utilizar métodos 

antiguos de cultivo. 

- Los educadores se inclinaban a creer, en forma 

simplista, que los pueblos que asistían a la escuela se 

verían libres de la tiranía política; pero las estructuras 

locales de demonio persistían en muchas áreas y eran hdstilec; 

a lar; necesidades comunales. 

Pürque ella, no resulta sorprendente que, en muchas 

áreas, los potentados locales fueron abiertamente hóstiles al 

establecimiento de las escuelas. 

-Las  dificultade5 que ocasionaran a la iklec~aciór: 

la5 autoridades municipales con su indolencia para atender 

todas las indicaciones que se les hacia y para prestar la 

ayuda que de ella se solicitó, hicieron en muchos casos 

ineficaz la labor del suscrito e n  todo lo que a oportunidad 

se refiere. 

-Algunos profesores de Escuelas Rurales se vieron 

en la necesidad de suspender s i t s  trabajos escülares par 
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absoluta falta de elementos para la vida, ya que se les 

llegaba a adeudar sueldos de meses anteriores, esto e r a  

momentaneo, mientras realizaban las gestaciones necesarias 

para los pagos. (Anexo 4 pp. 120,124,127,130,132, y 
135 ) 

-Encontramos también la presencia de tropas 

federales que consignaban el traslado de profesores de un 

lugar a otro p o r  haber sido destruido el lugar de trabajo por 

dichas tropas. (Anexo 4 pp.111.113 1 

-Además hay que mencionar que durante la &poca de 

Vasconcelos el presupuesto educativo llegó al 1 5 %  del 

presupuesto total de la federación. Bajo la presencia de 

Calles bajó al 7%,  aunque posteriormente vuelve a elevarse, 

esto tuvo que influir en muchas  de las carencias qcte se 

observaron. 

-Como también la insuficiencia estatal para 

difundir los planes y programas educativos, la reliyidn de 

México elaborada por Cáenz requeria de una fe común que no 

existía ni entre los mismos educadores. 

En los últimos siete meses que e s t ~ i v o  Cáenz in 

México, su visión de la educación rural hasta entonces 

teóricamente concebida desde la subsecretaría, cambió con la 

obseravación directa: se enriqueció a la vez que se volvió 

crítica y en ocasiones fatalistas; había descubierto que la 

redensión del indlgena y la integración de la nacionalidad 

mexicana no eran función exclusiva de la escuela, era 

necesario integrar econdmicamente a la poblacidn y buscar un 

acuerdo sobre las prioridades nacionales. Sáenz reprocha a la 
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educación sus fracasos, quizas se había dado cuenta que l a s  

metes que t-1 había impuesto estaban fuera de ámbito de 1 0 5  

maestros y de las escuelas. 

El ímpetu regenerador con que se habían iniciado 

los programas educativos en la época de Calles habían 

comenzado a flaquear y a caer en la cuenta de sus fracasos;. 

Maestros e inspectores rurales enviaban constantemente 

informes a la Secretaría describiendo los fracasos. Hablaban 

fundamentalmente de la falta de recursos, de la ineficacia de 

los maestros mal pagados, y de la resistencia de las escuelas 

católicas a los maestros mal pagados y a los maestros 

oficiales. Estos fueron impedimentos serios para la expansión 

de la escuela rural, sin embargo, muchas v,eces el errar 

estaba en los programas mismos. (Anexo 4 p. 11? 

.-I L-4.3  De Casas del Pueblo a Escuelas Rurales. 

En 1923 el Presidente de la República inform6 al 

Congreso de la Unión que treinta y cuatro mil alumnos 

asistían a las Casas del Pueblo, haciendo notar que estas 

esctrelac; funcionaban donde jamás había existido escuela 

alguna. 

En el segundo semestre de 1924 funcionaban mil 

veintitres planteles con cincuenta mil alumnos indígenas en 

su mayoría. 

A fines de ese mismo aKo ya se contaba con mil 

ochenta y nueve establecimiento por mil ciento cuarenta y 

seis maestros, siendo estosimpulsados por ciento dos 

misioneros. 

John Dewey escribió en 1926 “...No hay en el mundo 
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movimiento educativo que presente mayor espíritu de unihn 
íntima entre las actividades escolares y la comunidad, que el 
que se encuentra en la nueva escuela rural mexicana." (Citada 

p o r  Cáenz). 

El plan que regulaba la Casa del Pueblo hubo cit. 

persistir a traves de las borrascas; en efecto, el l' Plan de 

trabajo de las Escuelas Rurales Federales" autorizado el 9 de 
febrero de 1925 y publicado en 1926, aun cuando habla de 

reformas basadas en autores extranjeros, principalmente 

Eslander,respeta y conserva la doctrina que informa la Caca 

del Pueblo, ratifica y reproduce casi textualmente lac; 

finalidades atribuidas por Carona a la misma hace suyas en el 

fondo y frecuentemente en la forma 5us normas de organización 

y aco5e las actividades productivas y sociales y sus 

propósitos, tanto en la interna coma en lo circunescolar. 

El profesor Moisés Sbenz, que participó en la 

elaboración del plan que 5e acaba de mencionar en su folleto 

' I  La educación rural e n  México", publicado por la Secretaría 

del ramo en 1928, aun cuando deja escapar cierta animosidad, 

presta su concenso a La Casa del Pueblo, reduce la 

importancia de 1 0 5  cambios a fórmulas de simple denominación o 

nomenclatura, explicandose sobre el particular en los 
t&rminos siguientes: 

En 1925 los maestros misioneros se conviertieron en 
inspectores e instructores; Las escuelac, dejaron de llamarse, 

"Cas2 del Pueblo" adquirieron el más convencional y prostiico 

título de Escuelas Rurales, iba pues tomando cuerpo el 
s i s t e m a ,  a pesar  de las cambios de nombres, Casa del Pueblo 

por  Escuelas, el esplritu no había cambiado; estamos animados 

siempre del celo apostólico; la acción es rápida y directa; 

la organización flexible, el arrollo del sistema y de las 

tendencias que ya en 1934 apuntaban claramente. El nombre del 

centro no influyó en la acción de los profesores, lo 

realmenteimportante era el trabajo que se proponían realizar. 
En estas Escuelas rurales nunca se sabía donde 

terminaba la escuela y principiaba el pueblo, ni donde 
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acababa la vida del pueblo y comienza la escolar, porque 
volviendo por su futuro primitivo de agencia social 
rea1,esta escuela es una con la comunidad. La Casa del 
Pueblo se llamo al principio, de hecho sigue siendolo y 
también pedimos que el pueblo sea la casa de la escuela. 
(Comentario del profesor Enrique Corona). Claro que no 
hay que olvidar los inconvenientes que tuvieron. 
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CONCLUSIONES 

Durante la realización de nuestra investigación y al 

t&rmina de ella llegamos a las siquientes conclusiones: 

Primero, que la educación sí tuvo realmente un auge 

en e5s dbcada, el apoyo que el gobierno di6 a la SEP; no 5610 

p o r q ~ i . e  esto resultaba benef ico para elevar el nivel cultural 

d e  la población sino mas por el hecho de constituir un 

paleativo para que la gente no abandonara su lugar d e  origen 

n i  abrumara al gobierno con revelarse en contra de él. 

P o r  lo cual confirmamos nuestra hipótesis de que: 

Eurante la revolución mexicana nuestro país atrave56 por un 

descontrol económico y es quizas este motivo por el cual el 

yabierno daría 135 facilidades a la educaci3n rt ira?,  ya ~ L L E  

probablemente al estado le convenla esa reforma educativa, 

sobre todo a nivel básico convatiendo el analfabetismo y 
justificando asi  su carácter revolucionario, además de crear 

una pequeña industria de abastecimiento (para sí mismo) en 

aqiiellos sectores donde se encontraba la poblaci6n más 

olriciacja I 

E s  así como se crearían "Las Casas del Pueblo", 

empezando estas en el estado de Hidalgo, originando tiempo 

después la creación de las misiones culturales. 

Ftunque cabe mencionar que " L a s  Casas del Pueblo" 

trajeron consigo una serie de beneficios para los habitantes 

de zonas marginadas como la creación de talleres, de 

cooperativas, las cuales les facilitaron su abastecimiento; 

p2ro p a r  otro lado la falta de 5 a l a r i o  (en forma regular y 

p u n t u a l )  a lo5 maestros va a ser que se destruyan o 

desaparezcan dichas instituciones. 
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Además de la falta de recursos materiales y 

didácticos, la resistencia de las escuelas católicas. 

Otro de los factores que propicia la desapariciún 
d e  las Casas del Pueblo eran que los protjramas no funcionaban 

totalmente en algunas regiones. 

También es importante señalar que l a s  autoridades 

locale5 no les convenía el desarrollo de esta5 instituciones 

ya que representaban una amenaza contra el dominio que estas 

ejercían sobre la región, puesto que al brindarles cierta 

preparación cultural y dotarlos de herramientas (teóricas> 

podrían revelarse y defender 1 0  que era más justo para ellos. 

Por lo cual trataban de impedir a toda costa la creacihn de 

instituciones educativas. 

El hecho de que el gobierno mandara gente 

p r e p a r z u a  para capacitar a las integrantes de diferentes 

r.inaz r u r a l e s  de nuestro p a í s ;  representó un choque Entre d o s  

r u l i i i i a c . L a  urbana y la rural, esta última se resistí: 

p z r q ~ ~ i c ?  pensaba que m á s  que ayadarle5 se iban a a p ~ o v e i i i a i  de 

~ 1 l o . s ;  sir t a l  manera que veían amenazada sct 5 e g ~ i r i r i a d  y 

b i e n e . 3  de propiedad; o c a z , i a n a n d o  cf.na nula participscihr C ~ E  

cuoper.scióc par-a la fundación d e  alguna institución. 
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a i s l a d a s  y c o m b i n a d a s ,  cuicfarido de que los multiplicadores y 

di;'i5orp.s dj.gito.5. 

4.- Enseñanza objetiva d e  los; q u e b r a d ü s  1 / 2 ,  1.14, 1/3, 

1í5, 1/6, 1 / 8  y 1/10. 

5.- Conocimiento práctico de las monedas me:;icaria5 d e  

cobre, níquel, plata y orü. E l  metro, el decímetro y e 1  

cent í metro . 
1 1 1 . -  Estudio de la naturaleza.- Una clase diaria. 

Las actividades agrícolas, las pequeñas industrias y 

las excursiones, darán origen a observaciones, pláticas y 

prácticas sobre lo siguiente: 

1.- Cuidado, observaciones y pláticas sobre plantas 

cultivadas en " L a  Casa del Pueblo o campos cercanos. 
? -  -. Cuidado, observaciones y pláticas sobre animales 

útiles o perjudiciales conocidos. 

3.- Conversaciones sencillas sobre la piel, el pelo, la 

boca, la nariz, el oldo y lo ojaí en relación can la 

formación de hábitos de higiene personal. 

4 . -  Conversaciones relacionadas con las fenómenos 

naturales de importancia que fueron acaeciendo, (cometas, 

eclipses, inundaciones, etc.). El calor, el aire y el agua 

considerados como principales en toda vida. 
IV.- Prácticas de trabajo. 

De acuerdo con las características especificadas en 
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el artículo'áo. del capítulo 1 1 1  de estas bases. 
V.- Dibujo.- Tres clases a la semana. 

1 . -  En relación con io5 trabajos manuales. 

SEGUNDO GRADO 
1 . -  Lengua Nacional.- dos clases diarias. 

1 .- Ejercicios sistemáticos para perfeccionar íos 

conocimientos adquiridos en el ler. grado sobre el sistema 

castellano. 
? -  -. Ejercicios de lectura corriente con los libros que se 

tengan con ese objeto. Explicación d e  lo leído y 

conversaciones a que den lugar tales lecturas. Lectura d e  

t r o z o s  cortos de algunos periódicos que lleguen a la 

localidad, procurando tener entre los alumnos conversaciones 

sencillas sobre asuntos de actualidad, evitando en lo 

absoluto aquellos que extrañen partidarismo político o 

religioso, o que sean de carácter personalista. 

3.- Reproducción de cuentos o de historias narradas por 

el maestro o leídas por los alumnos.- ejercicios d e  

composición sirviendo como temas, asuntos relacionados con la 

Casa del Pueblo, con la localidad o sobre asuntos notables de 

que se den clara cuenta de io5 alumnos. 

4.- Redacci6n de cartas, recados y ó r d e n e s  de uso común y 

corriente. 

5.- Ejercicios de escritura ( sistema muscular 1 

tendiendo a dar buena forma a la letra.- ejercicios de copia 

y dictado. ejerciccios varios para que 105 alumnos descubran 

algunas reglas ortográficas sencillas como la relativa al uso 

de mayúsculas, acentos y los casos más fáciles de la h, b,v, 

c.5 y z. 

6.- Recitación de sencillas composiciones en prosa y en 

verso, monólogos, diálogos y pequeños juguetes dramáticos 

par2 ser aprovechados en las reuniones de carácter social. 

7.- Narraciones que versen sobre acontecimientos notables 
de la Historia Nacional y Biograflas de mexicanos célebres.- 
1 0 s  grandes benefactores de la r a z a  indígena: Fray  Bzrtolorné 
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de 125 Casas'; Vasco de Quiroga, etc. 

11.- Aritmética.- Dos clases diarias. 
1.- Idea general acerca del sistema de numeración. 

2.- Las cuatro operaciones fundamentales con los números 

del 1 al 1000, con problemas de la vida práctica. Formación 

racional de las tablas de multiplicar del 2 al 1 0  inclusive. 

3.- Idea general acerca de las decimales (décimas y 

centésimas solamente) y cálculos que se puedan ejecutar con 

ellas. Problemas prácticos en que entran las cuatro 

operaciones fundamentales como enteros y decimales, los 

divisores y multiplicadores no deberán ser mayores de d o s  

cifras. 

4.- Ampliación de lo relativo a quebrados y ejercicios 

sencillos de suma y resta con quebrados que tengan un común 

denominador . 
5.- Ejercicios prácticos con el metro, decfmetro, 

izentfmetro. Conocimiento del milimetro, el decámetro y el 

kilbmetro. Conocimiento del gramo y del kilogramo.- la legua 
y su equivalencia. 

6.- El metro cuadrado, la hectárea, considerada como un 

cuadrado de 100 metros por  lado. Medida de superficie de 

forma cuadrada o rectangular, procurando que los alumnos 

descubran las reglas prácticas para encontrar s u  área. 

1 1 1 , -  Estudios de la Naturaleza.- Una clase diaria. 

Las actividades agrícolas, las pequeñas industrias y 

las excursiones, darán oriqen a observaciones, pláticas y 

prácticas sobre lo siguiente: 

1 . -  Cuidado y observación sobre  plantas cultivadas en la 

escuela o campos cercanos. 

2.- Cuidado, observaciones y anécdotas sobre animales 

conocidos de visu, incluyendo insectos. 
3.- Conversaciones sobre la piel, el pelo, la boca, la 

nariz, el oído, los ojocj, los huesos y los músculos, todo con 
la formación de hábitos de higiene personal. 
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4.- Influencia del sol, las nubes, la lluvia, los 
arroyos, r í o s ,  manantiales, lagos, pozos,  etc. 

5.- La orientaci6n.- accidentes geográficos locales. 

6.- Conversaciones relacionadas con los fenómenos 

naturales que acaecieran destruyendo al mismo tiempo las 

supersticiones y prejuicios que existieran sobre el 

particular. 

1V.- Prácticas de trabajo. 

De acuerdo con las actividades caracterlsticas 

especificadas en el artlciilo 60 del capitulo I11 de estas 

bases. 

V.- Dibujo.- Tres clases a la semana. 

1 . -  En relación a los trabajos manuales y de acuerdo con 

el mktodo de A .  Best Maugard. 
Nota para el primer grado.- La primera clase de Lengua 

Castellana durante el día, estaba dedicada exclusivamente a 
la enseñanza de la Escritura-Lectura, y la segunda a 

ejercicios sistemáticos de Lengua Castellana, ejercicios de 

lenguaje y demás ejercicios relativos. 
Notas para ambos g r a d o s .  

la.- Las clases correspondientes a cada una de las 

materias ya expresadas, tendrán una duración de 25 minutos. 

2a.- Las prácticas de trabajo, que serán diarias, e n  

conjunto tendrán una duración de 2 horas como mínimo y 2 

horas y media como máximo. Habrá ocasiones en que todo el 
tiempo deberá destinarse a labores agrícolas o bien a 135 

pequeñas industrias, otras veces habrá oportunidad de 
ejercitar actividades diversas, pero el tiempo que se dedique 
a las industrias u oficios locales, no excederá de 4 S  

minutos.- e n t r e  tanto se marca la extensión de estas 
prácticas en cada grado de enseñanza, el maestro tiene 

libertad para darles el alcance 4ue convenga según su 

criterio personal. 
3a.-No se ignora que con frecuencia los padres 
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explotan uni'camente el trabajo de sus hijos, pero también 

sucede muy a menudo que la situción precaria de los padre5 

obliga a estos muy a su pesar a emplear a sus h i j o s  en las 

faenas domésticas o del campo para lograr cubrir su exiguo 

presupuesto. Se trabajará por  eliminar en abc;oluto el mal 

señalado en su primer aspecto y se influirá por atenuarlo en 

el segundo. No se privará a los padres de la yuda de su.3 

hijos para ganar la subsistencia y se impartirá la educación 

de acuerdo con las actividades propias de la regibn, y las 

condiciones económicas de los habitantes distribuyendo el 

tiempa de manera que el maestro con siete horas de trabaja 

como máximo, y con horas corridas u horario5 sucesivos p o r  la 

mañana y por  la tarde, o tarde y noche, o bien con el sistema 

de medio tiempo, se salve el escollo y se logre la asistencia 

de los alumnos, en los cursos nocturnos se admitirá 

preferentemente adultos, a quienes se les enseñará 

especialmente Lengua Nacional y Aritmética. 

4a.- Ciertas prácticas agrícolas demendan trabajo 

constante durante varios días; en tales casas no se 
suspenderán en lo absoluto las labores intelectuales, 

pudiendo reducirse a su m á s  mínima expresión, pero durante 

estos periodos se aprovechará el tiempo en recuger el 

material para la enseñanza, en acrecentar los elementos de 

"La Casa del Pue4lo"y en mejorar los anexos y construcciones 

existentes. 

Programa para La Casa del 
El programa de estudios 

Elemental comprende lo siguiente: 

1.- Lengua Nacional.- Echo clases a 

1.- Ejercicios diarios de 
conseguir que el alumno lea con 

Pueblo Elemental. 
de la Casa del Pueblo 

. -- 
-I la semana. 

lectura explicada hasta 

facilidad e interprete 
correctamente lo escrito, cuidando de que se de buena 
entonación a lo leído,.- Comentarios de la lectura p o r  el 

maestro y los alumnos.- Lectura de revistas o periódicos o 

conversaciones sencillas o discuciones entre los educandos, 
sirviendo con temas los asuntos leídos, evitando en lo 
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absoluto aqhellos que entrafian partidarismo político o 

religioso, o que sean d e  carácter personalista. 

2,- Ejercicios de composición de a sun t os 

relacionadas con "La Casa del Pueblo", la región en que se 

vive, 105 conocimientos adquiridos en la clase de historia y 

geografía y las lecturas de libros o periódicos. 

3.- Redacción de recados, cartas, oficios, recibgs, 

facturas, solicitudes, actas etc. , explicando q :te 

documentos lleven timbre y la cantidad que corresponda a cada 

uno. 

4.-  Ejercicios especiales de escritura siguiendo el 

sistema muscular. 

5.- Ejercicios ortográficos haciendo la5 

zplicacianes correspondientes a las reglas más sencillas y 

que pueden deducirse p o r  los alumnos, sisn conocimientos + 

especiales de gramática. 

6.- Recitación de composicim-ies en prosa y verso,  

incluyendo juguetes dramáticos para ser aprovechados en las 

reuniones d e  carácter social. C o r o  y dos estrofas de Himno 

Nacional. 

1 1 . -  Aritmética.- Siete clases a la semana. 
1 . -  Problemas sencillos en que entren las 

operaciones fundamentales ya sean solas o cambiadas, en la 

inteligencia de que los datos que se propongan no exederán al 
número 1000. 

2.- Ejercicios para conseguir el completo 

aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

3.- Sencillos problemas de regla de tres simple, 

resueltos por  reducción a la unidad. 

4.- Reduccick de quebrador de un mismo 

denorninador;suma y resta de quebrados; multiplicacibn de 

quebrados por enteros y división de quebrados por enteros en 
los cuales el denominador del quebrado sea múltiplo del 
entero divisor. 

5 . -  Recordación de lo estudiado acerca de decimales 
y conocimiento de las mil&simas.- Problemas prácticos. 
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¿.-‘Repaso de lo aprendido en los años anteriores 

acerca del sistema metric0 decimal.- Conocimiento práctico de 

Ins mciltiplos y submultiplos del gramo y del litro, y 

problemas en que practique y afirme el conocimiento de estas 

med idas. 
-I 
I . -  El decímetro y el centímetro cuadrados.- 

Calcular superficies de paralelogramas, triángulos y 

polígonos, dividiendo estos últimos en triángulos. Metro, 
decímetro y centímetros cu.bicos. Calcular volúmenes de pilas, 

galeras, salones, etc. (Prismas cuadrangulares). 

Nota: Estos cálculos estarán presedidos por las 

naciones geométricas indispensables. 

111.- Estudio de la Naturaleza.- Cinco clases a la semana. 

1 . -  Observaciones y pláticas más amplias que las del 

segundo grado de rudimentaria sobre las plantas cultivadas en 

la escuela. Estudios muy sencillos relativos a la raíz, el 

tallo, las hojas, las flores y el fruto. 
2.- Estudio más amplio que en el segundo grado 

rudimentario sobre animales estudiados y sus similares. 
3.- Las palancas, las balanzas y las poleas.- 

Efectos del calor.- Evaporización,ebullici6n, destilación.- 

Uso d e l  termómetro. 

4.- Alimentos y bebidas.- Observación, descripción y 

funciones de los aparatos digestivo, respiratorio y 
circulatorio.- Reglas y prácticas higiénicaspara ConsErvar 

en estado de salud los ó r g a n o s  que constitu.yer? dichos 

aparatos.- Efectos que sobre estos órqanos producen los 

alcoholes y bebidas fermentadas, particularmente el pulque o 

la bebida alcoholica de uso mas general.- Forrnaci61-1 de 
habitos relativos de higiene personal. 

5.- Observaciones acerca del día y la noche y sus 

d i v e r s a s  duraciones en el año. L a s  variaciones de temperatura 

y la distribución de las lluvias en el curso del año, para 

caracterizar las cuatro estaciones.- Orientarse por la 
estrella polar. 
1 V . -  PrActica de trabajo.- D e  dos y media a tres horas 
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diarias. 
De acuerdo con las actividades características 

especificadas en el artículo 60. del capítulo I11 de estas 

basses. 

E n t r e  tanto se marca la extensión de estas prácticas 

en cada grado de enseñanza, el maestro tiene libertad d e  

darles el alcance que convenga según su criterio personal. 

V.- Geografía.- Tres clases a la semana. 
1.- "La Casa del Pueblo" con todos su5 anexos y 

terrenos circunvecinos plano de la misma comenzando por el 
salón de clases. 

2.- Aspecto físico, político, administrativo y 

económico del municio. 

3.- E l  estado comprendido: 

a )  Situación y límites. 

b Oroh idrograf f a. 

c >  Habitantes, (población, razas, tribus, infgenas, idiomas, 

religibn, costumbres). 

d )  Vías de comunicación y transporte. 

e )  Minería. 
f )  Agricultura 

5 )  Ganadería.- otros animales y productos animales. 

tt) Inaustria. 

i )  Comercia. 

j) Poblacianes principales (agrupadas por su importancia 

política, minera, agrfcoia, industrial o comercial) 

k )  El estado, parte integrante de la República Mexicana. 
1 )  Dibuja sobrio del mapa del estado. 

VI.- Historia.- Dos clases a la semana. 
1 . -  Historia regional o grandes rasgos. 
3.- Historia Nacional.- épocas precortesianas y 

colonial hasta la iniciación de la Independencia d e  MBxico. 

VI1.- EnseFTanza c í v i c a . -  Dos clases a la semana. 
1.- Ejercitar las actividades sociales, económicas y 

morales expresadas en estas bases (Capítulo 111, Fracción 
2a. f .  

- 99 



2.--Deberes y derechos de los ciudadanos. 
3.- El gobierno municipal. 
4.- Organización política y administrativa del 

estado. 

VII1.- Dibujo.- Tres clases a la semana. 

1.- Dibujo mexicano de acuerdo con el método de A, 

Best Maugard, y en relación con los trabajadores manuales. 

SEGUNDO GRADO. 
I . -  Lengua Nacional.- Ocho clases a la semana. 

1 .- Lectura explicada y ligeramente expresiva.- 

Explicación de 10 leído y de las palabras de dificil 

comprensi6n.- Lectura en revistas y periódicos. 
3 -  -. Ejercicios de composición, orales y escritos 

sobre asuntos relacionados con las clases de historia, 

geografía, enseñanza cívica y de lectura. 

3.- Recitación en prosa y verso, incluyendo juguetes 

dramáticos para emplearlos en las fiestas de carácter social. 
4.- Ejercicios de redacción semejantes a los del  KG 

anterior. 

5 . -  Ejercicios especiales de Lenguaje, para dar a 

conocer el nombre, adjetivo y verbo.- Conjugación de verbos 

regulares y de tres a cuatro irregulares de uso frecuente.- 

La oración y sus partes características. 
6.- Ejercicios de escritura de acuerdo con el 

5istema muscular. 

7.- Ejercicios ortográficos can la mayor amplitud 

que el año anterior. 

Nota: El maestro tendrá especial cuidado de no 

abusar del empleo de los tecnicismos gramaticales, 

limitandose a los meramente necesarios. 
1 1 . -  Aritmética.- Siete clases a la semana. 

1 . -  Práctica de lo estudiado el año anterior acerca 

de quebrados y decimales.- Multiplicación y división de 

quebrados.- Reduccibn de quebrados a decimales. 
2.- Problemas de regla de tres simple por reducciófi 
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a la unidad 'Eon enteros quebrados y decimales;. 
3.- Conocimiento completo del sistema métrica 

decimal I 

4.- Problemas de interés, compañia simple y 

descuento por fuera, todo por reducción a la unidad. 

5.-  Círculo, circunfeencia, diámetro, radio y sus 
relaciones. 

.-Problemas varios en que se emplea el conocimiento 

adquirido.- Prismas, cilindros y sus vol6menes. 
111.- Estudio de la Naturaleza.- Cinco clases a la semana. 

1 . -  Lo que las plantas necesitan para vivir.- La 

raíz, el tallo, hojas, flores y fruto, con ligeras 

ampliaciones sobre lo aprendido en el año anterior y En 

relación con la5 funciones de nutrición, circulación, 

respiracidn y reproducción en las plantas, clasificación 

según la utilidad o LEOS industriales: Alimenticias, 

forrajeras, oleoginosas, textiles, tintoreras, medicinales, 

el chile, el café, el rábano, el frijol, las calabazas, el 

nopal, el pino (dicotiledóneas).- Comparación de cada una de 

las anteriores con sus similares para iniciar a los alumnos 

en trabajo de clasificación, (Por ningún motivo se recurrira 

a la nomenclatura engorrosa correspondiente al individuo, 

variedad, especie, genero, orden, clase y su reino). 

Sencillamente se agruparán las plantan similares comparadas, 

formando respectivamente las familias siguientes: Gramineas, 

Palmeras, Lileáceas, Colanáceas, Coníferas, o árboles 

verdes. 

Plantas que no dan flores: hongos, helechos, musgos. 
2.- Observaciones y comparaciones de animales, para 

siigetarlos a una clasif icacidn elemental :Vertebrados, 

(mamíferos, moluscos, zoófitos e infusorios). 
3.- Presión admoférica, bombas, sifones pasas 

artesianos.La brújula y el areómetro (pesa-ácidos, 

pesa-leche, pesa-licores, , etc.). Fenómenos el&ctricos.- 
Construcción de pilas electricas.- El tel9fono y el 
radio-telefono.- Oxidación, putrefacción.- Gnticépticos y 
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desinfectantes.- Fermentación, levadura, panificaci6n.- 
Grasas, saponificación. 

4.- Las secrecione5.- El sistema nervioso.- Los 

alimentos más comunes y medio fáciles para conocer su buena 

calidad y pureza.- Efectos del alcoholismo y del tabaco. 

5 . -  La redondez de la tierra.- Las lunas y su5 

fases.- Observación de los planetas visuales.- Los Eclipses.- 

Los cometas. 

1V.- Prácticas de Trabajo.- De dos y media a tres horas 

diarias. 
De acuerdo con l a s  actividades características 

especificadas en el artículo 60. del capítulo I11 de estas 

bases. 

Entre tanto se marca la extensión de estas prácticas 

en cada grado de enseñanza, el maestro tiene libertad Cpara 

darles el alcance que venga según su criterio personal. 
V . -  Geografía.- T r e s  clases a la semana. 

1.- La República Mexicana comprendiendo: 

a )  Situacibn y límites. 

b) Orohidrograffa. 

C )  Habitantes, (población, raza, idioma, re1 igión, 
costumbres) ./ 

d )  V í a s  de comunicación y transporte. 
e )  M i n e r í a .  

f ) 4gricul tura. 

g )  Ganadería.- otros animales y otros productos animales. 
h) Industria. 

i )  Comercio,. 

j >  Poblaciones principales (Ggrupadas por su importancia 
política, minera, a5rícola o comercial). 

k )  El pais como parte integrante del continente americano. 
7 -  L.  La Tierra en General.- Continentes, oceános, las 

c i n c o  partes del mundo y los países más importantes, con los 

cuales MÍ-xico guarda relaciones comerciales o simplemente 
amistosas, haciendo mencidn especial de Espafía y los 
paí ses- i beroamer icanos . 
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3.-Dibujo del mapa de la república. 
VI.- Historia.- Dos clases a la semana. 

1.- Sucesos más notables acaecidos en nuestro país, 

desde la iniciación de la independencia hasta nuestros días. 

VI1.- Enseñanza cívica.- Do5 clases a la semana. 
1.-Las prácticas sociales , económicas y morales del 

a K o  anterior. 

2.- Las garantías individuales. 

3.- Deberes y derechos del ciudadano mexicano. 

4 . -  E l  gobierno nacional.- Organizacibn política y 

administrativa del p a l s .  

VI1I.- Dibujo.- Tres c1as;e-á a la semana. 

1.- Dibujo mexicano de acuerdo con el metodo d e  A 

Best Maugard y en relación con los trabajos manuales. 
Características peculiares de la Casa del Pueblo 

Consolidada. 

Articula 90.- Los carácteres peculiares de una I' Casa del 

Pueblo" Consolidada son: 

1 . -  Categoría de estudios.- Cada "Casa del Pueblo" 

comprenderá; 

1.- Las estudios y actividades correspondientes a la 

educacih rudimentaria y elemental de acuerdo con los 

programas respectivos. 

11.- Una sección complementaria con dos grados de estl;dios 

más elevados que los anteriores y con los programas señalados 

a cant i nciac i ón: 

2.- Cursos de Extensión.- La Casa del Pueblo 

cansolidadad establecerá: 

lo.- Concursos cortos para maestros rurales en servicio 

a c t i v o  de preparación, o para maestros misioneros que deban 

adquirir algunos nuevos conocimientos en relación con la 

enseñanza rural, cuya duración no exceda de tres meses ni 

bajo de cuatro semanas.. 
20. Concursos nocturnos para enseñanza rudimentaria de los 
adultos y 

20- Concursos de extensih para los adultos en relacibn con 
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la vida agpicala-industrial de la localidad, a fin de 
proporcionar a los mismos mayor capacidad para obtener de s u s  

trabajos una remuneración mayor. 

Programa de enseñanza para la sección 
complementaria de '*La Casa del Pueblo" 

1 .- 
3.- 

3.- 

4 . -  

5 . -  

6.- 

7.- 

€3.- 

9.- 

1 0 . -  

Consolidada. 

PRIMER GRAüO. 
Lengua Castel lana 

Aritm&tica 

Geome t rl a 
Botánica 

Física 

Geograf 1 a Nac iona 1 

Enseñanza cívica 

Prácticas Agrícolas, 

Industrial o doméstica 
Escritura 

Dibujo 

SEGUNDO GRADO 

1 .  - Lengua Castel lana 
2.- Uritmética 

3.- Zoología 

4.-  Fisiología e higiene 

5.- Química 

6-- Historia Nacional 

7.- Geografía Universal elemental 

8 . -  Prácticas agrícolas, 

Industria o domkstica 

9.- Escritura 

1 0 . -  Dibujo 

Diaria 
11 

2 clases por semana 
3 I 1  I 1  11 

11 11 2 II 

2 I I  11 11 

3 <I II 11 
L 

2 horas  diarias 

2 clases par semana 

2 'I 
' It  I 1  

5 clases por semana 

5 I1 I1 

3 I1  I 1  

I 1  11 CI 
L 

2 horas diarias 

2 clases por semana 
2 11 I1 I I  

Actividades caracterlsticas generales de "La Casa del 

Pueblo". (ANEXO 3) 

I . -  PRACTICAS DE TRABAJO. 
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1.-'- Agrícolas.- Seleccibn de semillas, abonos, 
siembras, cultivos, cosechas, exterminación de plagas, 

plantacibn de árboles. El jardín público y el campo del 

cultivo, huerto o jardín propio de "La Casa del Pueblo". 

3.- Pequeñas industrias agrícolas.- Apicultura, 

avicultura, cericultura, cría de conejos, cría de ganado 

lanar y cabrio y de algunos ejemplares de equino y vacuno. 

Aprovechamiento de productos, conservación, de carnes, 
lechería, envase de frutas y legumbres empaque de flores y 
frutas. 

d. 7 -  Industrias y oficios locales.- Manufacturas de 

objetos de barro, ixtle, mimbre, otate, carrizo, tule, palma, 
hule e tc .  Curtiduría, jabonería, carpintería, tejido de lana 

o algodbn, peluquería, etc.Ayuda en la construcción y 

reparacibn del edificio de "La Casa del Pueblo". 

4.- Domésticas.- (Para las niñas). Remiemdo, corte y 
confección de piezas de vestir muy sencillas, como vestidos 

de casa, de dormir, de niFío, camisas, calzoncillos, enaguas, 

etc. P~efiriendo primera que las alumnas puedan satisfacer 

por sí propias sus necesidades inmediatas más simples, 

dejando para más tarde (en los cursos de extensión y en las 

Casas del Pueblo elementales y consolidadas) la discreta 

confección de ciertos artículos que añadan algo de adorno a 

su utilidad; Cocina:copas de legumbres, de pastas, de pollo, 

etc, platillos sencillos que se usen en la regibn en que 

entren distintas clases de vegetales y carnes, evitando el 

usa excesiva de condimentos. 
1 1 . -  ACTIVIDADES SOCIALES, ECONOMICAC Y MORFILEC. 

1.- Todas las actividades, trabajos y estudios de 

"Las Casas del Pueblo", deberán estar en íntima relación con 

los asuntos y cuestiones de la vida real. 
2.- Para llevar a cabo lo enseñado en el número 

anterior, y para contribuir a ejercer la acción social 
requerida, se visitarán talleres, campos de cultivo, pequeñas 
industrias y todos aquellos lugares donde se manifieste 
actividad y medios de vida, se recurrirá al intercambio de 
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trabajos escalares con alumnos de otros pueblos fsemillas, 

plantas, trabajos manuales, cuadernos, etc.1; Se emprenderán 

excursiones alternando las meramente escolares con aquellas 

donde se invite a l a s  autoridades, familiares de los alumnos 

y otros vecinos. 

3.- La educación moral será objeto de nu.estras 

atenciones y desvelos, pero la moral no se impartirá en clase 

especial con tiempo determinado por el horario y con temas 

señalados en el programa, sino por el contrario se formsrá el 

caracter del educando aprovechandose todas las oportunidades 

y coyunturas que se presenten o que impongan diaria y 

constantemente el cumplimiento de todas las funciones de "La 

Casa del Pueblo". 

4.- Secretería gratuita de "La Casa del Pueblo"; 

durante tres horas de la mañana de cada sábado estará abierta 

al servicio del público, la secretaría gratuita, a fin de que 

el maestro escriba a aquellos vecinos que no sepan hacerlo, 

sus cartas familiares, documentos comunes, solicitudes, o 

concursos, etc.0 bien les saque sus cuentas y le liquide sus 

carteras.los asuntos difíciles serán turnados al misionero 

quien lo resolverá según su capacidad o,turnará a su vez al 

Departamento decultura Indígena en caso de que no le sea 

posible resolver la cuestión este servicio será absolutamente 

gratuito quedando estrictamente prohibido recibir cualquier 

cosa de recompensa, aun a título de obsequio de donacibn. 

5.- Comidas periodos.- Con la frecuencia que sea 

posible tendrán lugar comidas periodicas en el campo, la 

escuela u otro lugar conveniente, que 0frezca"La Casa del 

Pueb1o"con sus propios elementos o que se verifique con la 

colaboración de los vecinos. 

Cuando menos una vez al mes, se sentarán todos los 

alumnos a la mesa con sus padres y maestros, aprovechando la 

oportunidad a fin de provocar la cordialidad entre los 

comensales y de una manera especial entre aquellos que 

estuvieren dispuestos distanciados por cuestiones de negocios 

o diferencia de opiniones. S e  relatarán cuentos adecuados o 
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se entablarán conversaciones útileso simplemente agradables; 
se procurará acostumbrar a los presentes a comer en mesa y al 
u50 de ciertos utencilios que proporcionen comodid3d y 

convenientemente antes de la comida e invitará discretamente 

a hacer 10 mismo todos los comensales. 
6.- Fiestas.- En la época y dfas que convenga serán 

celebradas fiestas familiares, locales, cívicas o patrióticas 

las cuales pueden comprender composiciones alusivas, cantos y 

bailes apropiados, audiciones musicales, comidas especiales, 

etc. Sistemáticamente se festejará "El día del m a e s t r o " ,  

"Eldia de la madre", "El "día del árbol", los días patrios 

"Las  fiestas de las flores" en primavera "La fiesta del mafz" 

al terminar la cosecha y la fiesta del fin de labores 

escolares, con exposición de trabajos y productos de la 

propia "Casa del Pueblo" y de aquellos notables que hubieren 

obtenido los vecinos (semillas, frutas, animales, trabajos 

manufacturadas, etc. 1 

7.- Cooperación.- asociación de autoridades, alumnos 

y vecinos a fin de luchar por el progreso de "La Casa del 

Pueblo" y dotarla de buen edificio, mobiliario adecuado, 

animales, etc. Tendiendo a convertirla en cooperativa de 

trabajo prodciccidn y distribución para que, aun cuando sea en 

f e c h a  lejana, se baste a s f  misma labre la independencia del 

personal docente y lleve una vida desligada del Erario 

Nsicional. Introducción d e  mejores elementos de trabajo, 

introducción de molinos de nixtamal. Los elementos de 

trabajo, de que se disponga "La Casa del Pueblo" serán 

pue~itos a disposición de los vecinos pobres cuando aquella no 
los utilice. Formación de cooperativas entre los vecinos para 
producir y vender.- Constitución del "Cornit4 Pro-Casa del 

Pueblo" en cada uno de los lugares respectivos.- Constitución 

d e  la "Confederación Pro-Casa del Pueblo" integrada por todos 
los Comit&s de la región, que funcionará para los C~SQS en 

que sea precisa una acción conjunta. 
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8.L-Conservación, desarrollo y perfeccionamiento de 

sus industrias caracter1sticas.- Dado que el Departamento 

persigue el desenvolvimiento econbmico de los indlyenas, los 

misioneros y maestros rurales trabajaban por la conservación, 
desarrollo y perfeccionamiento de ocupaciones e industriar. 

caracterlsticas y aun por la implantación de nuevas 

actividades agrícolas o industriales derivadas d e  l a s  

existentes o de las condiciones naturales propias de la 

reg i ón . 
9.- Defensay protección de io5 indios.- "La Casa 

del Pueblo" por conducto de todos sus miembros y de los 

maestros misioneros y rurales correspondientes, emprenderá 

tenaz campaf5a contra el vicio de la embriaguez, trabajará 

ante las autoridades y vecinos a fin de comentar la 

construcción de buenos caminos y vías postales, telefónicas o 

teleyráf icacj, presas o canales; luchará porque en 5us 

trabajos los indlgenas sean protegidos por medias de 

disposici61-1 adecuada; Pugnará por evitar la explotación del 

indio por los enyanchadores, tiendas de raya, ciacharpas, 

vales u otra clase de moneda de papel que pretenda emitir y 

hacer circular los hacendados y dueKos de fábricas, y en 
suma, "La Casa del P u e b l o "  b r e g a r á  porque el indio sea objeto 

de un tratamiento justiciero y que se haga efectivas en su 

f a v o r ,  la5 garantías y preceptos constitucionales que la 

f avoTezcan. 

En las cuestianes a que se contraen este inciso, los 
maestras misioneron y rurales cuidarim de hacerlo con la 

prudencia, mesura y ecuanimidad necesarias, sin convertirse 

en agitado es, ni llevar entre sus banderan prejuicios d e  

partidarismo politico o religiosos, dado que encaso contrario 

se disvirtuaria por completo. La labor del amor y fraternidad 

que pretende de5arrollar " La Casa del Pueblo"; ocasionarla 

un retardo indebidoen la consecución de los propósitos que 

animan al Departamento de Cultura Indlgena, arrojando 5otre 
esta un lastre dificil de llevar, sin dejar de considerar q u e  

Lina actividad perjudicial h a r í a  peligar su5 puestos al frente 

L 
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d e  la csmpaKkt pro-indígena emprendida. 
10.- Conferencias.- Las maestros misioner~s o 

rurales, o las personas invitadas al efecto sustentarán 

conferencias sencillas, verdaderas pláticas que versarán 

5egún los casos sobre los perjuicios que ocasiona el vicio de 

la embriaguez el perfeccionamiento de métodos d e  trabaja, la 

procreación j ,  selección y deberes bel cuidado msxicana, las 

garantías constitucionale5, 10s grandes hombres de raza 

indfgena, los acontecimientos notables de la Historia 

Nacional, etc., utilizando tanto como sea posible linternas 
mágicas c1 aparatos cinematográficos. 

1 1  .- Concursoc; de Extensión.- Toda "Casa del Ptteblo" 

c u a l q u i e r a  que sea la categoría d e  estudios que comprenda, 

tendrá cursos nocturnos para la enseñanza rudimentaria de 10s 

adultos y concursos de extensión para los adultos, en 

relación con la vida agricola e industrial de la comunidad. 

111.- GCTIVIDADES FISICAS Y ESTETICAS. 
Desarrollo de h á b i t o s  e higiene, consejos para 

evitar las enfermedades y su propagación, baños organización 

de g r u p o 5  deportistas para la práctica de juegos de todas 

clases y competencias atleticas, práctica d e  los deportes 

peculiares de la región, cantos populares adecuados a las 

alumnos, organización de orfeones y tipicas, y ef dibujo en 

relación con los trabajos manuales. 

(ANEXO 4 ) .  

Se presentan oficios donde podemok verificar el 

salario que se les proporcionaba a los maestros, as1 como los 
que no5 muestran las solicitudes para que sus pagos 

estuvieran al corriente. 

Tambikn Cpodemos observar otros oficios donde se 

informa sobre las situaciones o condiciones en que eran 

arruinados o despojados de material la5 aulas d e  las 

escuelas. 
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SUNTO: Se oomunioa 

i 

s x n E T A P ! A  
DF 

U C A C I O ~  PUBLICA A l  C. Jefe del  Depto. de Cultura Indígena. 
P re Bent e. 

- 

EL C .  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS.ESTADOS UNI- 

DOS MEXICANOS, en uso de la facultad que le concede la 

fracción I1 del articulo 89 de la Constitución Federal, 

premulgada el 5 de febrero de 1917, ha tenido a bien nom- 
. 

aazwitb -===- a ~ 3 - F t ! &  a%i tf&4& 
- 0  - - - =*a 
& A- * ~ - = @ ? E I 8 p r - - -  

n anexo, ) .eS&aaba3&& Fu?m=-*--a- 

brar a 

1%- Y -* 

con el sueldo anual que asigna a ese empleo la partid= 

respectiva del9resupuesto de Egresos vigente. 

Lo digo a usted para su conocimiento 9 al adjuntarle 
el aota de protesta reapeotiva,  le ruego avisarme la fe-- 
cha de toma poseei¿n de la interesada. 

J 

I 
I 

I mi atenta consideración., 
I 

I i !t SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
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Y "I F d.Jle-".. 
-)-----Tengo -1a-pena de comunicar que- coa-fecZiá'23, n pa- 4 J' 

. a  
1 pueblo de S a n t o r m ,  a üonde comisiond a l a  s e ñ o r i t a  Lo- 

e n m  Jimdnez, por ausencia-de1 C ,  Grsuio Sbchez ,  de ' l a s  
_ _  - ~ . - -.--- - . _ _  ------ ------- --.--.-. -- ------. . -  - 

---L - - - .c- - - - - - - -  ---.----------+------------ -. 
4 .  

ropas f e ü e r d e s , a l  manüo de no se sabe qué j e re ,  estas, - * 
1.. _ -  . - - - - . '  ' -_--- -_I ----.-- 

ometieron --toda -clase de abuso6 -con-el materioi-ese 
4 

t 

a -providenc&He 

es,, de .remontarse, se- -1ibrd -de.-queatentaran en k u  .persona; -* 

or e s t a  . _ _  -, czusa _. _ _ _  ____ y -I_ de - _ -  ecuerdo .- - - --- - con el o f i c i o  - -ñtíyo-362$_girado 

o r  'la Seccibn -Técnica, EIesa 5 a ,  de ese Depcrtmento,  m a  

ez que mipresencia en AtotoriLlcoPinb a conunicorme e l  6- 

. *  

~- --_--. -_.-- -+---- - -_ . . __-- a 

cntado l a  S r i t a ,  Jiinénez, le he hecho p a s a r  2 prestar m s  

e r v i a i o s  it Santia&¡ito, ccno lo previene su nombrmiento, 

n tanto -mejora- l c  s i f i i j c i b n -  y 1aKsegur idAieXson re-a les  

_ _  - - _ _  - - _ _  - __--_----.---.- - - -  - - 

poder Iiacer _ u n ~ ~ - l z b o r  s i n  preocupaciones, -- 

+ '  2 procuro r e c o g e r  constanc ia  de es te  atentado a lz.3 
I I_  _ _  _.__ _ _  -. ._ . - I ._- _- _--- -_ -- ------ - - -  - --- -- 

oriclaües de aquel lugar, no obstunte que fueron de las 
. _ _  - _ _ _  _. _ -  - ---. -I - - - - - - .- -- - - - -- - 

;$- 
- - -  

rimrcrs e n  huir ,  
- -Protesto a -usted m i  .atencibn -y .rcs*to, --- - ---  - -- -- 

SUTiR-=GIO EFIXTIVC* NO PmECCIO:T. 
Atotoni ico  el Grcrnde, Ego . )  3 de marzo de 1324. - C 1  Xisioncro,  

/ / / J f - s A  - - // 



M6xj.co.D.F. 

to:acus;cL recibo dol nopramionto cxtcnclido en 
favor cl$ la Srita.Monica Amado como Macstra 
R u r p  numero 11 do i r r  Casa,cici Pueblo on El 
plrucMunicipio üc &tztitlan,Distrito do Aíetz- 
tit lcrn, Es t aclo do Hidalgo. 

Con 61 atcnto o f j c j o  ¿ir? esa Supcriorfdau 
nÚmoro 3111 del 11 dol mes pasado giraüo por la 6cccidn C 
Pcrsonnl,dJcsa Scguncla,fu6 en I$ podor cl nombrwdcnto ox- 
tcndldo en favor de la Srita.Monica Amiido como Afaostra Ru 
ral  nÚmoro $1 do la Casa del Puoblo dc El PirÚ,Nuil- jpio 
dc Uctztj.tlan,Distrito del mismo nombrc,dci Estado de Ego 

Habfcnclo cnfrognüo o1 nombramiento a 1s 
intoresada,firmÓ el acta de.-protosta que fengo el -honor 2 
rcqtir o Uci.,acijunta,mráiifestaniLo LL Ud.quc la cjt& S r i  
tomo poscsion dc? RLI cargo el d a  30 dol mes do cncro pasa 

$!gradccicndo a Bd.so dignc acomiar scan 
transniitjüas las ordene8 dt? pago que correapond?n,mc es g 
to,con este motivo,rcitorar a Uci.mi suborüinacion y rcsp 
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r f  

I 

-. . l -  ,. .. , . 
1 - - .  - P . 1  

t 

Ai C. Jefe del Oepartamento de 
Enseñanza Rural y de I. C. Indígena. o z 

3 

.d 

i 
S e c r e t a r i a  de Educacibn Pública.- 2 .4" _. 

- \  *. 
* I  

áE 8 x i c 0 1  D. F.- - -. 
I ,  

- - -  
í,GS 9 t$2f 

,, " 
, i ' .d.i-X.U c A r < . - r i Y i < i 1 L  - bfLni ' tnmS 

Tengo el honor de poner en BU super ior  conocimiento 
l o  s iguiente :  

La Sri ta .  MÓnica h a d o ,  Maestra Rural a lblo, comi- 
sionada en l a  población d e I tz tazacuala ,  p a r t i o i p a  a es 
t a  Dirección en n o t a  fechada el 6 del mes ppdo., que ha 
s ido  v íc t ima de un atentado por parte  de v a r i o s  veciños 
de l a  -población mencionada,,quienes se presentaron arma 

- - -  doe, exigiéndole  que a b r i e r a  l a  Escuela R u r a l  que t i e n e  
a su oargo a horas en que no es usual. Como fimdadanen- 

;-te teme d icha  Maestra que e l  hecho se repi ta ,  y habién- 
dose s o l i c i t a d o  l o s  informe8 correspondientes,  esta Di- 
r e c c i ó n  a mi cargo ha ten ido  a b i e n  acordar que propon- 
drá a esa superioridad l o  conveniente, i n c l u s i v e  e l  cam 
b i o  de la Maestra a o t r o  lugar. 

Con esta m i s m a  fecha  me d i r i j o  a las  autoridades -- 
respec t ivas ,  e o l i c i t a n d o  de &las  y l o s  vecino8 d e l  lu  
g a r ,  indiquen s i  es tán  dispuesto8 a p r e s t a r  garant ías  
facilidades a l a  escue la  que la Federación t i e n e  esta- 
b l e c i d a  en ese poblado, y en vis ta  de la contes tac ión  - 
que den, 88 resolverá a l o  que haya lugar, ififormando,- 

R e i t e r o  a us ted  las muestras de m i  a tenta  y reape-- 

Ir¿: i :3 

-\ - 
. i.J,> &.& - 
A A 2  L _. -.c-b ..Le 

'. - 
.. . n i  

. -  .. - . -aA* 
1- 

,'' 

1 .-\-.-.-~L& como arriba digo,  a esa  Oficina.  
* ' -  ' -4 :-.e. 

/ tuosa consideración. 
Ir 
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Por medio de la presente nota, me ]jermito proponer 
para Maestra  Rural en la Casa del Pueblo e s t a b l e c i d a  en el 
pueblo de I t t t q $ t l a ,  d e l  ,btUnioigio y Ex-distrito de Metztl- 
t lk  d e l  ESZADO DE HIDALGO, p a r s  e l  &o de 1924, a 1aTonori- 
ta MARIA GUADALUPE BUIREZ. 

0 -  
--- 

4 .  
'1 ,\ 

f / l ' ,  
; di- - ---. 

.. 

I 
1' 

/ /  ) I J' 

J 
* ,  - TTZ' n i c i y a l .  

La mencionada soñorita R s m h z  t i e n e  22 años de e -  
dad, s l n  paroutezoo oon e1 Blleionero Li oon la Autoridad Ma- 

Solamente posoe Is oducaoión -'rimaria alomentai. 
Durante el ;)rosente año do 1923, traEaj6 en el era- 

$leo de que ahora hago nenoión eon regular r e s u l t a d 0 ; o o a o a r - -  
rri6 a l o s  our806 breves do perreooionamlento en la v i l l a  de 
Z s o u a l t i p b  y ha BO jorado on oonooimientos durante la poea 
práctica que ha tenido. 

8onprend0.r de los indígena; ,  logrando o o s e b r l e s  a leer y es 
o r i b i r  a treinta y naeve de elloa. 

-lo habla Idioma indigens algano,psro pudo hsoerac 

No se l e  debe pagar menos de $2.50 6 diarios. 
Aoegta trabajar m&ana,tai'de y noche. 

Atotoniloo el Grahde,Hgo., 30 de noviembre de 1922 

El Misionero de l a  zona, 
/ 

-. 
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EL C. PRESIDENTECONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS MEXICANOS, en uso de la facultad que le concede la 

fracción I1 del artículo 89 de la Constitución Federal, 

promulgada el 5 de febrero de 1917, ha tenido a bien 

del ) r imero  d o l  a c t u a l ,  I!aeetrs aural n h e r o  00 en Ixta- 
y s t i a ,  ! iunic ipio  j r  3 i u t r i t o  de ! ! e t z t i t i & n ,  ?go., depon-- 

aTzx0*diente del ?epartam?cto de XacaciÓn y Cultxra Indigona-  
de e s t a  Secre tar ia .  

1 nombrar a la Sritu. Iltiriti Guedslupe Ranirez, , -n  partir - 
CCU 

con el sueldo anual que asigna a ese empleo la partida 

respectiva del Presupuesto de Egresos vigente. 
- ._ - __ -- - - ~ -. . - __. - --- -- _-. 

Lo digo a usted para su conocimiento, 

r- 

Reitero a usted mi atenta consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

Mexico, D. F., a 7 de e n o r o  de 1924 

- 

+ . _  

c 

U 

d -  

L 

- - 
- 
_ -  - 

C 

C 

1 

. -  

- 
- 

1 1 6  



a , -  

. .  
. *  

-. . -. . . .  . 

- _  . .  , I  

. .  . ,  . -  

1-17'. . 



I ,  

r 

5- #3 

, 

1 1 8  



! 

. . 

119 



C.Jafa dol Bopartamonto do Cultura Índlgonn. 

, 

Asuntotaousa recibo dol nombramjcnto oxtcndjdo on 
favor do la Macstra Rural Marla Guadalupo R: 
h e z  y dcvuclvo,flrmada,su acta do protest: 

Con oi atonto ofjcio üo osa 6upcr ior idaf  
nÚmcro 2961 dci 20 üo cnro antcrior girado PF 
eso Dspartamento,Sccoi&n do Persons1,Mcsa Scg' 

ñ0.135. da,ña sido on mi podor 01 nombramjonto extend 
do cn favor de l a  Srita.  Marga Cuadalupc R a d -  / vez aomo Maostra Rural n h o r o  60 do la casa d. 
Pueblo 011 Itztayatla,Municlplo y Distrito do 
Motztitl&,doi Eatado cie Hidalgo, 

iiabj.cnrlo hooho ontroga do dicho doculnon- 
al  intorcsado,firmÓ el acta dc protosta que t, 
go cl honor clc aüjuntar a la prosonto nota,nat 
fcstando a Uü,quo dicha maostra principió a t- 
bajar 01 a h  12 dol mos do febrero Uol proson' 
afio , 

Rogando a üd.m digne orüonar scan tran: 
ticlas las Órclonos do pago quo corrospondcn,nc 
os gra;o,con osto motivo,robtorar a Uci.ni  suk$  
dinacion y rcspoto. 

' 

SLWRAGIO WTWMYO .NO REELECCFO?J . 
Zaoualtipán,28 do abri l  do 1 9 2 4 .  

>-- 
. 
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,A41 

Asuntorcontcsta dc cntc?rado ,el  'atcnto o f i c j  o 
dc la Swporjorldad Numero 10449 fecha, 

- do el 22 do mayo a n t c r i o r . .  

[ 

Por  e l  atcnto o f i c i o  do csa S u p c r i o r i  
dad n6mcro 10449 de fecha 22 do mayo giradc 
por ia sección cie Pyrsonai ,ircsa Scguncta, 
da cntcradn la M i d o n  Q mi cargo que con ft 
cha 22 cie a b r i 2  an c r i o r  csc Dapartamcntfi S~ 
ha  servicio a c c p t a r  la rcnuncja quc d o l  bar- 
go do Maestra Rural comisionada cn la " Ca- 
s a  del  Pueblo"cstablcc3da cn I t z t a y a t i a , ? l p j  
do bIctztitlán,Hgo.s dignó presentar la Sr" 
llarfa Guaüalupc Radrcz. 
Protosto a Ud.mi subordjnacjón y rcspcto, 

SL'FRAGIO EFECTIVO .NO REELECC'ION. 
~ a c u c t i  t ipá i i , 3  dc? junio cio 103.4 . 

No, 15s. 

J-? /'- 

I -  

, .! , _- ... -. - 
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:Jdxico D.F. 

L a r i a  Guüdaiiipo Ramircz ,  v o c i n a  dc ostü'villa; ante t'cl, con -I 

7 3:i dcscos que con  frccucncin ir? han mnnif'ostatlo l a  mayor pa - 
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EL C. PRESIDENTECONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS MEXICANOS, en uso de la facultad que le concede l a  

fracsión I1 del articulo 89 de la Constitución Federal, 

promulgada el 5 de febrero de 1917, ha tenido a bien 

nombrar a 
1- %4 t.+-T4 13- 0 ! e--=*- .-; -- @z*tY?&lQfJ RZ&WZr Ls p i  cT& 

2;  i k  SCL9 mX&'%,La X C Q L j j F 4  I?&?G dT5m &jet (19Í x e e  
Z33tG&ab q?fp** -2- m r a m  

nzn-k -33 CthSie-r-. & Z W ~  e4 E** zg&--<c, - 3T*F4> q x b  

con el sueldo anual que asigna a ese empleo la partida 

respeutiva del Presupuesto de Bgresos vigente. 

Lo digo a usted para su conocimiento y al a d j u n t a r  
IC el a c t a  ds protes ta  respectiva, le ruego avisarme la -- 
fecha de tonia poeesión de la interenada, 

Reitero a usted mi atenta consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

de de 192 Mexico, D. F,, 3 
4, L- r3 c, c' Q c e c *--- 

/* P .  

EL J E F E  X R E T A R I O ,  D DEPARTAMENTO, 

- - 
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, r: 

Ramircz, maostrtr r u r a l  onoargad. de La Casa cia1 Pueblo da Y t z t :  
yatlrr, iíplo. y Dto. do Motzti t lan,  OB oser i to  foehaao OX 25 &e 

4 octubro pasado, ü i e 0  a l a  Misión a mi eargo lo niguíente: ’ai - -i. tud-do quo eomo .a U&.-l¿- o o n a t a - y . r  los - jueeaa-aux l l l r  res 7 Y 
pinon de3 pueblo de Ytztayat la ,  Hpio. 7 Dto. de p t z t i  tlán, cc 

fmaestra m a l  que 1st Superioridad me ha conferido dura ata l o s  
;” illas del 22 da abrli ai 5 da junio y dol 1 al 20 da j u l i o  del 

prcscnto año, haoicndo un t o t a l  de 65 dias  que no& eoasidevo 
justo,rre ma iioberm, ho tia ciltimar a Ud. i n f i n l t s  zm n i p  va in- 

V $ 162.60 quo me corresponden”. 
Lo quo tengo el honor dr? transcribir a Ud.,manifoat&ndolc m y  
rcspctuosamontc, quo anque la rcnuncla do owta S r i t a .  fue acoF-  

recibio hasta 01 5 do junio ,  h a b i c / o  pormancoido al f r c n t o  dc 
su trabajo duranto cstos ü l a s ,  Adomaslcomo o1,nonbrami anta ox- 
tcndido nucramcnto a f a v o r  de o n t a  ~ r i t a .  e s t a  feahado el 21 d. 
j u l i o ,  la Misión 9 mi cargo diÓ aviso a csa Superioridad do hn- 
bor tomado posctíon nuoramcnta con o s t a  ftmha, sin omharp da 
4uc mo consta que o s t a  maestra trabajó dol 1 al 20 dol  rafcridr 
mcs do j u l i o ,  por  l o  quc soy dc parccor, salvo lo que a W e n  
t e n g a  U s p o n c r  esa Dcpartamcnto, quo sc  pagucn LL asta macstra 

os suolclos quo sc? l a  adoiiüm, do conformidad aon su s o i i c f t u d .  

~ Ú T I C V O  z#?l i 

v v  J .  P O  10 C ~ r U a b s  81 O t 3 k ’ t i f i C r r d O  adjunto, &LoSCq@fi* 01 C & r g O  di? 
Y 19 

i.‘ 
T I  
’ is’ 

r b  ’ ( fltijr anta q U i O A  corresponda a f l n  da quo ma soon paga üos ’ 
- i’ 

1 
1 i ; ,  t r 

1 
. ,  

I .  i’ 

1 

.. c h i n  c?n f o c h s r a  (lo a h - ,  01 aviso do habor s ido  acc ptacia ñr ! ’ I  , A  

, \’ ‘ 
\, 

i 

z i  
,/ 

‘ 

a <  \ 
r 

Pro tas  t o  a Ud. n-f subowl3 n s c j  6n.p r m p o t o .  
S i S r a g i o  Efcc t i r o .  No Rcolocoion. 

Zacunit ipán,  LL 12 de üicicimbre de 1921,  
El Aíisj o n m o  , 



, .  
: I 

. ) .  

Al C. Director da BIucaclÓn Federal. 

Sfrvase 1nfo-r a este neprtmento,. a f i n  
de revalidar las .Órdenes correspondientes Ae pago,los -- 
sueldos que BB Is adeudan 8 la referida MRestra. 

w 

Reitero a usted mis considere ciones . 
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. <  . .  
L 

rtmento eu o i i ó i o  e/P 

1 quo mnniiieota que*-- 

entes a los rnoeee de .. , 

r6Ximo pasado, UOISLO - , I  : 

I 
I .  A ,  

'1 

a wtod que debe di -T ' 

e trsnnite e s t e ,  qsarutio. 

IO tío residenoia 0. 

d o l  Pueblo de l!uto-' 

ro, que míentraa 841 , > '  % -. .,.? 

1 . ^ . * f .  

- I  
' 4  

.'C, 8 .  . 

,'. 

, 

. .  

I (  - 

le mbren lo ' ú l d q c  'que ss'le adeudan, s i g a  funoioncuido 

Sail  Bartalo. : 
I ' L 1  \ . r  

. I ,  -.. _ _  * 
'. Reitera B usted mis caasideruoiones. 

i 
I .*  

I . ' .  ' 
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9 E C R E  T A R  IA 
D E  

EDLJCACION PUBLICA 

~1 C. Jefe de1 uepto.ildtivo.do e s t a  S r i n .  
P r o s c n t e .  

He d c  morecer a u s t d  8 8  s i r v a  r c ? v c i l i d R r  
sus r e spe tnh le s  Órdmmis n f i n  de que on c1 nionor tioni 
PO p o s i b l e  se; l i qu iden  los s u e l d o s  que  se le nd(!iician 
a l  C e PERFJsCTO IYJSTOS, h o s t r o  Hura1 en X o c o t , L t l n , ~ ~ ~ ; o .  
desde el 15 d e  j u l i o  a1 .y1 de dicienlbre del nfio t~pdo.  
R razón (le 4; 3.00 d i a r i o s .  ,/-- 

vn . 

f 
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Asuntos üc -*iiitcréo p a r t i c u l a r  que roqiiici*cii tecla u i  aten- 

c i ó n  y que siii üuda me har& abailüonar ésta i,ocaliüctd, y por -- 
que hasta la fecha no 1 1 ; ~ ~  oiüo i iquiüaüos  los sueldos clcvenga-- , 

pasaüo üc 1924'cjme coiocan  en el c a s o  üc iiaccr couo i o  ~iago  por  

la prcscnfe,formal renuncia dcl  einploo ilc IIaestro  niira1 de l a  

"CIISA DEL PuE13LO"cie Xocot i t la ,Xocl i in t ipn , l luo  jut la, I160 . - ~ L I C  des- 

, 

üe l a  fecha susoüicha vengo clcsenpeííanüo y con e l  c u a l  se sir- Y v i ó  esa Supei-ioriüaü iioi~rarric, sin t e n o r  nayores  1 ieiwcisliieiitos - 
para ello. 

E s t a  rciiiincia t i e n e  e l  c n r i i c t c r  üc irrcvocailic; y c u p i i c o  - 
a Uü. v e r  en ello no el p r u r i t o  üe alejai-rie clel Plantel sino -- 
p o r  lao razonen quo ell un p r i i i c i p i o  r m  p7cm:i t i  cxpoIicrr  

Daiirlo CL Ud. las pacias  por  la coilficlnza quc se rie clispei~-- 
Sara eii e l  eupleo üiclio,mc e s  g r a t o  p r o t e s t a r l e  las seguridniles 

üe m i  atento r e s p e t o .  
Sufra{:lo Ef ecfivo .No Recleoci6li.- 

11' 

x o c o t i t l u ,  a 20 de Fnero dc 1925.- 
Ei Haestro  ilural. 
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.. Los que ousoribinios0~laa6troe gurales do Zaoa t l& ,XoooPi t l a ,  

,,- Tlaltcaatla,e Ixtazoquioo oongregaoiones del Aiunlcipio de X o u h i b  
? 

~lpan0~1ue~ufla0l~~o~-naa remom en la imperiosa neoeeidad de clavar 
nuevaniente nuest ras  8Úplioas anfa Udvpara manifestar-e que &cede 

el mea de julio del  año pr6xI.m )aaado,feoha en que fomamom poecp 

olÓm da nuestros eXpre~ad08 oargosjhasta  el premntc  &a;no Ob6- 
t a n t c  las gestiones  que a nuestro juioio  henos crcipo conrcnicn- 
teihaoer ,para  ver s i  son aUbiCrt08 l o a  sueldora que por retitibu- 
ciÓn 410s ~ i U 8 O d i G h O f 3  oargoa Boa adeuda 8sa Superioridad;m& aomo 

acercamos a Ud.cn demanda 'de 8u v a l i o s a  Influeneiajpucm ya podrá 

Ud.oons1derrr en el esitodo verdaderemente lainontable en que nogl - 

- 
- /  

I '  

l .  I % - L  

t a l e s  gestlonea no han fedido ningún resultado e n t i s f a c t o r i o n m e  

oaoentrmos pes la  arreroia de page. 

Per l o  expuaeto enoareecmee a Uü.,aon el cPabido reapeto,n fin 
do quc me s i r v a  li-brar sup raepetabies órdanes,a quien oorreapaa- 

da>pma que nos OCrlde lee pueldoe devengados de referemla. 



:'" J 
" 

Ho o b s t m t o  quo on o f i c i o  número 1075 de 21 do S L ~ O S -  

t o  úItimo, se oomunicó a i  Adminiotrlidor p r i n c i p u l  üel ~ i m  

b r e  en 88'1 oiudad,  que e l  C. perf( ic to  13irutoo, c o n  rocha - 
quince do j u l i o  prÓxirno ~iusudo, tom6 poueei6n dol. umyloo- 

de Eluoatro H u r 4 i l  nbioro 108 en X o c o t i t l u ,  Xoohiati$<tn,  -- 

- 

sueldo8 en la Oficina do o s a  misrnn j?ontu o:tt b l o c i d t i  en - 
Ruejutla, Be t i o n e  aonouimiorito de quo h:istu 1:) fecha no- 

BB lo ha hecho ningunu rninietrmi6n por ctoncrtyto do  u ~ e i -  

dos, por lo que de 10 m-lnc3,ra rnhs a t e n t a  l u  r u o p o  R O  e irvu  

I 

i 
I 

ordenar que a le m y o r  brevodcid pot3iblci 80 lo h¿ictL lu - 0 -  

l iqu iduo ión  rospoct ivu,  puoa BU ei tuución e 8  vordudertsmen 

t e  apromiunte. 
- 

Reitero : i  usted ini n t o n t a  conBider;iciÓn. 

suiwuxo ~PI:C:TIVO. 110 RG::LIG(:CI oIr. 
l J Q x i c o ,  D. I ? , ,  1" do diciombro de 1924. 

\ ' -  

C u l t  
u s t o  
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SECRETAR i A  
o e  ' 

: A C I O N  P U B L I C A '  

AS UNT O : G e ot 3. onctiiclo 
paso  do S ~ C I  suelclos p o r  d i -  
c ienbre  ,dol afio pa~ado.  

Depar tamento . .. 
Sección .. .. .. -. 

Mesa _. . -. . 

Número 

.. . .. 

--.- - . _  

--- - 
------ - 

E r ~ i a  Garcia, actualmonte FIa,oE;i;ra iwm1 Ii0.206 en 
dependiente de ego Departamento de cu r1iC;no car- 

;r 
I 

h -  respetuosanlento expone que: 
(JJ < 

i. 

azo próximo pasado p r e s t ó  uus s o r v i c i o a  cono rizo3tra r u n 1  
n A-cappvt zingo, ~uer i iavaca ,~ íor ,  , c o n  e i  sueldo d i a r i o  üo (: a,oo, 

hahiendo tenFc1-o que s a l i r  cle dicha población p o r  Ia oitua-  
i ó n  onoimal que p r e v a i e c h  por oi i evan tax ien to  efcctua:?o con- 

suol.c?os d-oveiigacloo duraii-Lo e l  neo tie diciembre d o l  nismo c1~:0, - 
uurantc e i  c u a l  pernianeció on espera (le quo l o s  ~ U C O S O S  i e  pol-- 

k<( f Lra e l  Gobierxo coi is t i tuído,  no pudo v e r i f i c a r  el. cobro clo SLVY 

'\ 

'\ initieralz pu imrso  a1 frente de i a  escueza a su cargo. 

P o r  l o  e::puosto, a usted,  CoJef'o del  Departmoilto, supl i ca  -- 
g i r e  su:: Órdenos 8 e f e c t o  do que l e  sc;tn c u b i e r t o ~  103 suol,?os 
que devengó en dicho mas, : lo roitora su r o o p o t u o s n  conzirloi-a- 
c i 611. 

1 
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