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El presente  trabajo se abocar4 al estudio de un tema  específi - 
co,  durante un corto  periodo: ?&S Organizaciones T&gisteria-- 

les. F o m c i 6 n  del SFTE 1921-1943. 

La rae6n  por la cual se eligi6  este  tema,  responde a la nece- 

sidad de conocer  profundamente, el origen y caracteristi- 

cas del SNT$ existente aún en la actualidad y cuyo  poder cen - 
tralizador y controlador del magisterio  nacional  impide la mg 

nifestaci6n l i b r e  de las d e m d s s  laborales, econCimicas, poli - 
ticas y sociales  de &te;  teniendo en mchas ocasiones  que a- 

ceptar lo que l o s  "representantes  sindicales",  servilistas, - 

Adem&, se pretende ver, en la medida de lo posible, la tra- 

yectoria que  siguieron las agrupaciones,  asociaciones,  confe- 

deraciones,  etc, r& representativas hasta llegar a los ante- 

cedentes innediatcs del  Sindicato Xacional de TrabajaGores de 

La Xducaci6n: SXTS. 
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sobre  todo porque & t o  aconteci6 despues de haber s a l i d o  de - 
un moviniento armado; que implicaba cambios y mejoras  para  e l  

paeblo,  tanto  econ6nicas corno s o c i a l e s .  Y porque a p a r t i r  de 

e s t e  momento l a  informacih sobre  educaci6n es más d i v e r s i f i -  

cada y abundante, aunque no precisamente en el tema d e l  pre-- 

sente trabajo, debido a que l o s  gobiernos emanados  de l a  Revo 

luc i6n  Xexicana dan gran i q o r t a n c i a  a l a  educacibn, CODO LUI 

elemento que e l e v a r 6   e l   n i v e l  de vida y cul’tura de larj c l a s e s  
O@ 

populares a l a  vez que c o n - t r i b u i d  a que H6xico entre de l l e -  

no a l a  nodemizaci6n de sus estructuras   industr ia les .  

Por otra par te ,  a l  e x i s t i r  nuevamente una i n s t i t u c i 6 ~   d e s t i n a  

da a d i r i g i r  y coordinar  tcdo lo referente  a l a  educaci6n po- 

pular;  los aaestros saben 1% quien d i r i g i r s e  en busca de solu- 

c i6n  a sus problema,   s in  embargo, cono e r a  de esperarse las 

demandas aisladas, aunque nunerosas, no tenian p o s i b i l i d a d  a l  

p a  de soluci6n;  p o r  l o  tanto los lnaestros optaron p o r  agru- 

parse en diferentes  organizaciones,  con e l  fin de presionar a 

la S= para que diera   soluci6n a sus problemas  inmediatos;  en 

tanto  que ellos correspon¿ion, en l a  nedida de sus p o s i b i l i d a -  

des, coa e1 Cesarrollo y agl i cac i6n  de l a  pol i t i ca   educat iva  

i ; ap lexentab  p o r  e s t a  depertdencia. 

- 

I 



nes nagisteriales se suceden unas a otras, apoyando o m i s - -  

festando su inconfomlidad por la politica  educativo-laboral - 
de l o s  distatos gobiernos;  pero a la vez buscando se mejoren 

sus bajos  sueldos, se eleve, su nivel acadhico,  se estabilice 

su situaci6n  laboral,  etc; y &S tarde su situacibn greaial ;  

pensaban  encontrar  soluci6n a su probledtica si se agrupaban 

en torno a una organizacf6n  que l o s  representara  ante la S=- 

Gobierno,  exponiendo sus Cemandas y defendiendo sus intereses. 

Así, aparecen, inmersas, inevitablemente, en la situaci6n pc- 

litica prevaleciente  en  esos  momentos, gran variedad de orga- 

nizaciones rmgisterides; que  buscan  mejoras en todos ~ G S  as- 

Pectos para sus representados,  inde2endientemente  de su posi- 

ci6n ante la política  educativa del gobierno en Carno; pero - 
que &is tarde, arrastrados por la vorkine p o l í t i c a  luchan en - 
tre sf por alcanzar el liderawo del magisterio nacional. 

Las luchas  causan  tantos  transtornos en la vida gremial, so-- 

cid, econdnica y política  que el gobierno  interviene n& di- 

rectanente en el asunto, a m s  que era u m  neta que se habia 

?revisto  ea su pian ae trd3ajo guSernanental;  5' trh varios - 
latentos de znificaci6n logra que la. znyoría Ce l o o  m e s t r o s  

o_ueCen wrupados ea  el SNTE, el cual a SL: v e z  e s t s r k  bajc: sa 

t ~ t c l a  centralizando In educacibn; de ssta ca.rLr3ra l o s  X X S - -  

;r;s cpzcdaz sone t idcs  zt u? silidicztc q2.e e s t 5  al 3 c r v i c i c  Le  
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l o s  in tereses   de l   Es tado ,  en detriaento de su -s i taacidn lzbo- 

rd. econ6mica, p o l i t i c a ,   e o c i d  y acadbaica. 

Xn e l   p r i n e r   c a p i t u l o  se dan algunos antecedentes de l a  situa d 

cidn  educativa durante e l  p o r f i r i a t o  y los a o s  que dura e l  - 
movidento &o; aJ-gunas de sus r e d i z a c i o n e s  y, sobre todo 

se buscan a t e c e d e n t e s  de l a  s i tuaci6n en que se  encontraban 

los maestros,  as$ como l a  ex is tenc ia  de organizaciones, que - 
ya manifestabh  inquietudes de lucha en pro del  mejcramiento 

del  maestro de educacidn  elemental. 

En e l   s i g u i e n t e  apartado se estudian los prixeros &SS de vi -  

da de l a  S I P  que abarca l a  ges t i6n  de su creador, Jose Vascon - 
ce los  (1921-1924), y l a  pol-ft ica labcral que empieza a iziple- 

mentar, as$ como las organizaciones de  que s e  tuvo n o t i c i a  y 

sus pet ic iones .  

Se  estudia  e l  periodo de gobierno de Plutarco E l í a s  Calles y 

el llanado "Ekucbatafl.  Se  describen  brevenente los raotivos - 
d e l  c o n f l i c t o  3stado-Iglesia y su repercusidn en l a  educa--- 

ci6n. La  s i t u a c i 6 n  de los naestros ante l a  p o l í t i c a  laboral 

de l a  SEP y l e s  organizaciones que s e  crean. 



que sufre  en re lac i6n  a l a  de los anteriores  gobiernos. 

La s i t u a c i 6 n  de los maestros ante tal polf t ica   educat iva .  Las 

organizaciones que se crean y los intentcs  del   gobierno  carde d 

n i s t a  n o r  u n i f i c a r l a s ;  creando una s o l a  organizacibn que a la 

vez l e  p e d t a  a l c ~ z a r  los objet ivos  de su gobierno: l a  fede - 
r a l i z a c i 6 n  de l a  educaci6n, cosa que desde  atttes de Vasconce- 

los s e  buscaba para asi inponer  una sola poli-t ica  educativa - 
en todo el pa í s .  

F i n d a e n t e  en el capítulo cuarto  se ven l o s  t i l t inos   intentos  

de u n i f i c a c i h  que culminan  en 1943 con l a  creaci6n  del  SinQ 

cato l k c i o n a l  de Trabajadores de l a  Zducacih. 31 cual ~ O C O  a 

poco s e  fue izqoniendo sobre las organizaciones  indegenaien-- 

t e s ,  que a h  e x i s t i a n ,  para n h  t a r d e   s e r  obsorvidas coslpleta 

mente. 
- 

Se  mencionan algunos rasgos c a r a c t e r i s t i c o s  de es te   s indica to  

y l a  f o r m  en que s e  l e  orGaniza iaternamente. 
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Los avances que adquiri6 l a  educacibn  durante e l  p o r f i r i a t o  

fueron  preparados por  e l  grupo de l i b e r a l e s  encargádos de - 
l a  e d u c a c i h ,   t a l e s  como: Antonio  Martinez de Castro, Gabino 

Barreda, Jus to  S ierra   entre   o t ros  , los males le dieron in- 

f l u e n c i a   p o s i t i v i s t a ,  

E l  posit ivismo,  por su parte, comprende de manera simult&nea b 

una t e o r í a  de l a  c i e n c i a  y una reforma de l a  sociedad, ea de - 
cir ,  l a  c i e n c i a  y sus aplicaciones  constituyen  en l a  reali- 

dad e l  medio para organirtaz la  vida s o c i a l .  Apoya su t e o r í a  

en un intelectualismo r i g i d o ,  en e l  mal l a  r a d n   e s   e l  ins- 

trumento para comprender las verdades c i e n t í f i c a s ,  i3n e l  ?o - 
s i t i v i s m o   c l b i c o  se destacan como objetivos  principales:  - 
'?El arnar co~llo pr incipio ,  e l  orden como base y e l  progreso - 
como f in t1 .  Barreda los arreg la  de tal manera que s e   a j u s t e n  

a l a  ideología   l iberal :   t lLibertad,  orden y progresot1. Lema 

que s e  aplicaría a todos los aspectos de l a  sociedad  mexica- 

na del   porf ir iato .  En cuanto a l a  forma  en que e s t a   d o c t r i -  

na s e   r e f l e j o   e n  l a  educacibn  elemental, podemos sefíalar que 

se  realizaron  esf 'uerzos 2or conbatir  los sitemas de enseflan- 

za, considerados, anticuados y d e f i c i e n t e s  que hzsta ese mo-- 

mento ex is t ian .  
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Se elaboraron planes de estudio completos para la instrucci6n 

elemsntait, organizando  en forma c i c l i c a  las asignaturas b&i- 

caa , para esto se elaboraron mevos progranaas de cada una de 

las asigna- y así mejorar la  educacidn que se impmia en 

las escuelas. 

1882 se l l ev6  .a cabo un Congreso Higihico Pedagbgico en - 
el que se abordason temas de gran inter& en pro de l a  salud 

física y mental de l o s  lrifios. QUE abordaban desde lae condi- 

ciones del  edi f i c io  eacolar, l o s  m6todos  de enseñanza, hasta 

l a  prevenci6n de enfermedades. (1) 

Los resultados de este Congreso, s e  d i j o ,  se tomarían en cua- 

ta y se  previ6 su incorporaci6n a l o s  programas educativos. 

Para 1889-1890 se rea l i z6  el Primer Congreso Nacional  de Ins- 

tmccibn Mblica; en e l  que fue  presidente de aesiones  Justo 

Sierra y Enrique C. Rdbsamen Vicepresidente. En e l  se discu- 

ti6 la necesidad y urgencia que habia de unificar l o s  s i s t e -  

mas educativos para todo e l  país;  imponerle educaci6n laica 

(1) Cfr.  Xoreno y Kalbtk, Salvador .  ''21 porfiriato. Primera 
Etapa: 1876~=1901~~ en Historia de l a  educaci6n  pública 
en Tif6xico. Tono I, Ta16xico, SZP/Bchentas- FCE, 1982. 
S¿&- 52. 
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obligatoria y gratuita,  tanto en las escuelas  oficiales  como 

particulares; la conveniencia de maestros ambulantes y la PO- 

sibilidad  de  colonias  infantiles en loa campos. Finahente - 
se 1leg6 a las siguientes conclusiones: 

1.- Es posible y conveniente un sistema. nacional de educa- 

ci6n popular, uniforme,  obligatoria, gratuita y laica.  

2. -  La enseflanza  elemental debe realizame de l o s  seis a - 
l o s  doce @os, comprender6  cuatro a o s  escolares forma- 

dos de trece  materias. 

m cuanto a la educaci6n rcu'83. si bien  el Estado tenia la in- 

tenci6n de ofrecer la enseñanza  primaria  elemental, hasta dog 

de le f'uera posible a la poblaci6n infantil del &S; el E 
to de partida serfan l o s  centros urbanos m&s que 10s rurales, 

para 10s m d e s  llegd a las siguientes  consideraciones: 

1.- 

2.-  

3" 

4.- 

Se consideras  escuelas  rurales las establecida  en ha- 

ciendas, rmcherias y agrupaciones  que no sean cabeceras 

de Ivhnicipio. 

Se establecer6 una escuela de nifias y otra de niflos por 

cada 500 habitantes. 

~a organizaci6n  docente, m u d ,  administrativa serti, - 
en la medida de lo posible, la misma que para 1- demás 

escuelas  oficiales. 

3n l o s  poblados de menos de 200 bbitantes y que se cn- 

cuentren 2 n6.s de 3 ki l6metros  de distancia,de un centro 
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escolhr,  se estableced el servicio de ensefbnz;a obligatoria 

a traves de maestros ambulantes. (2)  

Hay que  mencionar que el establecimiento de la enseñanza ele- 

mental  en las zonas  rurales se enfrentaba, &e&, con la opz 

sicidn  de l o s  caciquees  locales  que,  como es sabido ya, d q  

te el porfiriato dominan la. vida econhica, politica y social 

de la3 conunidades; por lo que no les vonveda que l o s  habi- 

tantes de esas regiones  adquirieran al& tipo de preparaci6n. 

La ineficiencia y complicidad de las autoridades  locales,  que 

impedían o entorpecía el establecimiento de locales escola- 

res o el desarrollo de las labores del maestro.  Otros elemen - 
tos taabi6n de importancia, fueron las deficientes vias de - 
comunicaci6n  que  hacían a muchas  regiones  inaccesibIes; la - 
falta de presupuesto, lo que  traía  consigo la imposibilidad 

de pagar al naestro; fina7mente la necesidd de l o s  padres 

de ocupar a l o s  hijos las iablres agricolas para poder subsi. 

tiro Sin embargo, no  se puede negar cierto 6xi to  en a,lgunaa 

de laa empresas  educativas. 

( 2 )  Ibid. pág. 64 a 68 I 
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Otro.,de loa puntos  previstos p m  la discusidn  fue  el referen - 
te a l o s  Vmolumentoett  de loa ma~stros, respecto a lo cual  se 

acord6 l o  siguiente: 

1.- Se retribuirá  de manera di- aJ, profe,sorado y en  propoz 

ci6n  con las exigencias de  cada localidad. 

2.- Las  autoridades procurada distinguir a l o s  profesores - 
dhdoles puestos,  comisiones o cargos honoríficos. 

3 .- Los profesores tendr&n derecho a jubilarse a l o s  30 años 

de servicio  con el goce de todo su sueldo. 

4.- Se ofrece* premios, corno neddlas y aumentos  sustancis 

les en l o s  sueldos. 

5 .- Se proteg.erá a quien sufra alguna enfermedad o incapaci- 

dad fisica. (3) 

Los puntos. no tratados y . los  que surgieron  posteriormente  se 

a b o r d d a n  en el It8egundo Congreso. 

En el Segundo  Congreso Nacional de  Inatruccidn M b l i c a  efec- 

tuado en 1890-1891, la principal  preocupaci6n rue la prepara 

Ibid . 6 9-70 



ci6n de maestros y la conveniencia de que contadn con titulos. 

Con el afh de  conseguirlo se decidid  hacer lo posible para - 
lograr que  todos l o s  estados  contaran con una escuela nomal; 

se vi6 la necesidad de una educaci6n m& completa  para loa - 
maestros de insfrueci6n  primaria superior pero  desdole mayor 

Qnfasis a la preparaci6n  de  maestros de educaci6n prima.ria - 
elemental, que era obligatoria.  Tarnbign se habl6 del -fa- 

betismo y se aconsej6 el nejoramiento de las escuelas para - 
adultos . 

Por su parte, los libros de texto fueron motivo de una agita- 

da discusi6n, ya que  preocupaba el hecho de que la myor parte 

Ce l o s  textos  uszdos f'ueron extranjeros, caros e inadecuados 

para las necesidades mexicanas. 

El inte-r y uniformar la educaci6n  superior era taubih de 

gran importancia  para el pais y asf l o  hicieron notar. 

U t4rmino del Congreso se lleg6 a las siguientes  conclusio- 

nes; 

1.- Se propuso  establecer el boletin  oficial  de instn;lcci6n 

p-tblica, gratuito para t odos  l o s  maestros y abierto pa- 

ra las su,cerencias que quisieran hacer. 

2 . -  Rabd t a n t o s  mestros como grados escolares. 



3.- Queda prohibida l a  escuela de un s610 maestro. 

4.- Se proveed  de l o s  6t i : l es   necesar ios  a l o s  alumnos de - 
las escue las   o f i c ia les  

5.- No s e  admitir6 niEos menores  de 6 aiios. ( 4 )  

Poco  despu6s de l a  clausura  del  Congreso Fue decretada l a  Ley 

Reglamentaria  de la Instrucci6n Obligad?oria d e l  D i s t r i t o  Fed2 

ral y Tenritorios de Tepic y Baja California. El nuevo orde- 

namiento e s t a b l e c i a  l a  ensefissza primaria elemental obligato- 

r ia  entre Los 6 y 12 *os, siendo l a  de las escuelas oficia- 

les gratuita y laica. 

De e s t a  manera 93 finalizar e l  s i g l o  XIll se  planteaban algu- 

nos adelantos en materia  educativa nas no e r a   s u f i c i e n t e  y - 
my improbable que se l levaran ala pdctica pues l a  s i t u a c i h  

econ6mica, social, p o l i t i c a ,   e t c . ,   d e l  psis impedia esto;  a 

pesar  de que se le dedicd un mayor presupuesto a l  ramo: del - 
t o t a l  d e l  g a s t o  p ~ b l i c o  de 1868 a 1907 Se  dest-6 un 4.5 $ - 
del PIB a l a  educaci6n  f ib l ica ;   &te   era  d is t r ibuido  entre - 

(4) Ibid.  p&. 71  78 
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educaci6n  elemental,  elemental  superior,  preparatoria,  educa- 

ci6n para adultos, servicios  medicos,  científicos y cultura- 

les. ( 5 )  

En 1896 se concedieron mevamente facultades al Ejecutivo pa- 

ra organizar la ensefianza; el 3 de j un i o  se expidid un decre- 

to en que se ordenaba la dependencia total. de la instrucci6n 

oficial  elemental del Distrito y Territorios del Ejecutivo. 

Se cre6 una Direccih General de Instrucci6n Primaria con el 

fin de que  atendiera y diflmdiera, con uniformidad un mismo 

plan cientifico y adninistrativo. Así las escuelas primaria 

dependientes de l o s  Ayuntamientos  elevaron su presupuesto y 

uniformaron su funcionamiento. 

Tambih en 1896, el 15 de noviembre el Congreso promi&6 la 

Ley que reformaba nuevamente la ensefianza preparatoria con- 

forme al plan de Ezequiel A. Chavee,  que  contenía una serie 

de  materias de car6cter hmadstico cuyo fin era complementar 

la ense5nza. 



Por su parte Justin0 F e d e z ,  Ministro de Justicia o Ins- 

trucci6n Pública (1901-1905) y present6 una iniciativa  ante la 

C h r a  de diputados  para  que se crearan  dos  oficialias  mayores 

- que & tarde se constituiriaa en subsecretarias- una a car- 

go del ramo justicia y otra EL cargo del de instnxcci6n &bli- 

ca; para estar al frente de  6sta  se design6 a Justo Sierra. 

Sierra, como  oficial mayor y como subsecretario  despues, pro- 

movi6 una reforma a la educaci6n,  consiguiendo  mayores fondos 

para el ramo. Por medio  de 1.a iniciativa de Ley del 16 de ma - 
yo de 1905. Consigui6 que la Subsecretaria se convbrtiera en 

Secretaria de Instruccih Pública y Bel las  Artes, lo que le - 
permitiria tener nayores recursos,  libertad de acci6n y subra 

yar su propio papel. 

A partir de 1900 se habían presentado l o s  sintomas de un ma- 

lestar que hizo  que un grupo de personas se organizara en  tor 

no de los peri6dicos El hijo del Ahuizote o RegePeraci6q es - 
t e  6ltimo suspendido  pronto y vuelto a organizar en 1902 para 

correr la misma suerte m& tarde. Para 1906 se había conver- 

tido en el partido  liberar me,Uicano (PLEI) que  ostentaba nuevs 

mente el adjetivo  de  liberal y con l a  voluntad de continuar - 

el proceso   h i s t6r i co -po l í t i co  que e l  , p o r f i r i a t o  había inte- 

rrunpido, a G e d s  se consideraba  conforme a la tradici6n nacig 

n a l ,  p a r t i d o  del progreso. Ifuscaba l o g r a r  para M6xico IC li- 



bertad de prensa, la no r e e l e c c i h ,  e l  salario mJni.no, mayor 

justicia s o c i a l  y verdadera educación para todos. 

A pesar de reinar este ambiente tan  tenso en e l  p d s ,  Diaz - 
se mantenia en e l  poder gracias a l  apoyo que l e  brindaban: 

1.- E l  poder  econ6mico de l a  oligarquia aliada a 63.. 

2.- La reconc i l iac i6n  con e l  c lero .  

3.-  as buenas relaciones d i p l o d t i c a s  y la inversih ex- 

tranjera, consecuencias d e l  aparente  estado de orden y 

progreso que dejaba tras-lucir y del  inc ip iente  desarro - 
110 industrial, agrícola, ganadero, f o r e s t a l ,  minero y 

f e r r o c a r r i l e r o  . 
4.- Una c l a s e  media i n t e l e c t u a l  que ofrecia sus mejores  ele 

mentos a l a  administraci6n p ~ b l i c a .  

5 .- Y todo este  aparato  ol igarca,   burocr&tico administrati- 

vo, econbmico, p o l í t i c o  y militar, etc., descansando s~ 

bre las espaldas de campesinos y obreros. 

P o r  esos mismos &íos s e  c r d  Consejo Superior de b c a c i 6 n  

Fública; cuerpo colegiado de orden consult ivo,  e l  cual se eg 

cargaría de sostener  l a  coordinación que debe e x i s t i r  entre 

l o a  diverso6  establecimientos  educatfvos y señialar los ne- 

d i o s  & adecuados para hacer de la educaci6n nacional una 

t a r e a  cowrens ib le ,  rea l izab le  y prict ica,  además, l l e v a r i a  

a cabo las recomendaciones de los Cowresos  Xacionales de - 



instmcci6n, l o s  cuales  ahora  estaban  enriquecidos con mate-. 

rides nuevogl y por las diversas  corrientes  pedag6gicas  que 

marcaban el inicio del nuevo siglo, XX. 

Para 1908, Diaz h i s o  importantes  declaracionea al periodista 

norteamericano James Cree-: no se reeligiría,  estinularía 

a la oposici6n, pues el pueblo  mexicano tenía ya la madurez 

politica necesaria para ejercer sus derechos  cívicos sin tras - 
tornar el orden. Estas  declaraciones  desconcertaron a la osi - 
ni6n pública. 

A l  mismo tiempo l a  vida c u l , t u r a l  enpez6 a cobrar nueva vida 

con la naciente  crítica filodfica, antipositivista  que pa- 

trocin6 el Ateneo de la Juventud. Creándose una verdadera 

controversia en la que tambi6n  participaron l o s  conservadores 

representados por Xmeterio  Valverde; y l o s  viejos liberales 

por Jose €-fa Vigil. 

Para el momento de las elecciones se desat6 el nalestar con- 

tenido por mcho tiexpo y las manifestaciones  políticas re- 

flejaban la inconformidad  existente que ni la fuerte  repre- 

si6n frenaba. 

LOG festejos del Centenario de la Incependencia se l l e m r o n  

a cabo en un wrco de  fuerte temibn. Couo parte  de  éstos - 
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se habría el Congreso  Nacional de Educaci6n Primaria el 21 - 
de septiembre  de 1910 (que a partir de ese momento se reuni- 

ria anualmente). El 22 se inauguraba la Universidad de N6xi- 

co. Por su parte Sierra expresaba su decisi6n de abrir las 

puertas a toda  expresidn del conocimiento, Dos mses despu6s 

estallaba la.Revoluci6n y en otros  seis la dictadura te- 

ba y con ella todo el aparato  que la sosteda d h d o  lugar a 

la lnfsqueda de un nuevo dgimen con una nueva estructura y - 
una nueva filosofía. Y la Revoluci6n inciada en 1910 como - 
un movimiento  politico se t r a n a f o d a  poco a poco en un m2 

vimiento social. 

A manera de conclusidn en cuanto a la obra educativa del por 

firiato, bajo la importante gestidn, de tres ministros: Joa- 

quin Baranda, Justin0 Fernbdez y Justo sierra. Las real izg 

ciones  educativas del &gimen, a grandes rasgos son: 

1.- Cuatro Congresos Pedag6gicos Naciolldles: 1882, 1889- 

1890, 1890-1891 y 1910. 

2.- Un programa de educaci6n  popular,  integral, l i b e r a l ,  - 
nacional., educaci6n para el prozreso. 

La cual en la pr&ctica s610 alcanz6 - ala Capita l  de la RepÚblL 

c a ,  las capitales de l o s  Estados,  ciudades y villas inportan 

t e s ,  las cabeceras d i s t r i t d e s  y l o s  mmicipios d s  populosos 

y ricos;  alcanzando en éstzs  dos Últims a la clase radia UT - 
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baaa y semiurbana, en menor cantidad a 40s artesanos, mien- 

tras que a la poblaci6n  canpesina le Ueg6 escasa en canti- 

dad y mala en calidad. En cuanto a l o s  Estados y Distrito 

Federal, hubo algunos resultados  notables. 

Cabe hacer  notar que muchos  autores  coinciden en decir que - 
el porfiriato preste mayor importancia a la educaci6n  supe- 

rior que a la elemental, tal es el caso de l a  Escuela Nacio- 

nal Preparatoria o las Escuelas Normales; no siendo as1 para 

las escuelas de arte, .la de artes y oficios o l o s  jardines 

de niiíos que  incluso s610 se desarrollaron algunos en elDi.2 

trito Federal y otros en alb- ciudades  importantes;  curio I 

samente las escuelas para mujeres presentan un notable pro- 

greso. 

A fines de la dictadura se intent6 un acercamiento al pueblo 

por medio de las escuelas  rudimentarias, las cuales no se a& 

canzaron 8 poner en servicio  sino,  medianamente, en el  gobiez 

no provisional de Francisco Le6n de la Barra y de Francisco 

I. FZadero en lgll. El objeto  de las escuelas era: ensefiar, 

principalmente a l o s  individuos de diferentes grupos dtnicos 

a hablar, leer y escribir e l  castellano y ejecutar las ope- 

raciones fundamentdes y m5s usuales de la aritnetica. 

Sstas, cono ya se C í jo ,  fueron a grandes rasgos las realiza- 



ciones  educativas que se   l l evaron  a cabo en e l   p o r f i r i a t o .  

LA mV,OLUCION MEXICIAHA. 

Una revoluci6n  se  caracteriza  primordialmente  por e l  decidido 

esf'uerzo  de un pueblo por lograr, a travds de la violencia ,  - 
un caubio radical en las estructuras ecodmicsa ,   po l í t i cas  y 

soc ia l e s ,   con   e l  fin de obtener un mejor  nivel  de vida. &i 
las clases  populares a traves  de sus l i b r o s ,  buscaban  por me- 

dio  de l a  Revoluci6n Mexicana de 1910-1917, mejores  condicio- 

nes de vida, l o s  derechos que s e   l e s  negaba y j u s t i c i a   s o c i a L  

En e l  aspecto  educativo, por  tanto,  si l a  Revoluci6n  Iexicana 

buscabala  justicia  socia.l,bntonces, l a  educacih   debería  p r +  

sentar e s t a   ca rac te r í s t i ca  y contr ibuir  a la f o m c i 6 n  de  nue - 
vas generaciones  dentro de esa f i l o s o f í a ,  agi e l  contenido - 
educativo y su organizaci6n  debería  coincidir con los objeti-  

vos de l a  Revoluci6n. Por %anto l a  educac ih   deber ía  ser po- 

pular y dL s e rv i c io  de las mayorías, &em&, s e r v i r  como ins- 

trumento de lucha  contra e l  estancamiento  econhico,  politico, 

cu l tura l  y social   del   pueblo.  Luego entonces, l a  educzci6n 

s e r i a  l a  encargada de despertar 12s cozciexcias Cc los 1 1 , ~ ) ~ "  

bres para l iberar los ;  e s t e  Cebería ser su principal prop6si- 

t o .  S i n  enbargo en e l  caso de iilexico no sienpre ha s ido  asi, 

cono 10 demestran las def ic ienc ias  quc en mter i a   educa t i va  

t (II ' 
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11 se  tienen hasta hoy dfa; tanto  acad6mico  como materialmente, 
Destacando  de entre esta problemática la situaci6n econbmica, 

laboral ,  social, politica, acad6mica de l o s  maestros. 

La revoluci6n no empeed a romper con  el pasado hasta que la - 
rebeli6n  popular  descubri6 la existencia del pueblo. M o l e  

al movimiento  el  sello  de las clases oprimidas. Es este mo- 

mento  en  el que el  maestro pudo desenpef5a.r un papel i n p o r t q  

te ya que  era el6nico que  había alcanzado l a  confianza  del 

pueblo, sabfa de SUB necesidades y desdichas. 

Por otro l ado ,  su actuaci6n s e r i a  una muestra  del resenti- 

miento  que guardaba al r&inen, por  el  mísero  sueldo e W i -  

mo lugar que se les había dado en la sociedad porfiriana. - 
Pues a pesar de que el Estado les asignó l a  tarea  de canbiar  

la faz de la Reptiblica, modificar  el estado  intelectuaL  de - 
nuestro pueblo, transformar el modo de  ser de nuestra perso- 

nalidad e impulsas  vigorosamente  en  el  sendero  del progreso 

a nuestra patria. (6) 

(6) Cfr. Galvb de Terrazas, Luz Elena. Los maestros de - 
a er. (un estudio  hist6rico  sobre el magisterio 18'87- h), Xdexico, IICNAH, Centro de Estudios Superiores, - 
1980. pág. 24.  



El salario de un maestro era aproximadamente de 25 pesos al - 1 

mes, en tanto que un obrero llegaba a ganar un promedio  de 43 

pesos. Este  hecho era reconocido a h  por loa voceros del go- 

bierno  coincidiendo en que estos sueldos eran d s  bajos  que - 
l o s  de soldados,  sirvientes y conductores de trasvias. Esta 

era una de las razones por las cuales lrmchos de l o s  egresados 

de las Hormales se dedicaban a otra carrera  profesional una - 
concluidos sus estudios. El título le s e d a  a m e r a  de pa- 

saporte para ingresar a las Universidades del p a í s .  

Ahora,  veamos algunos ejemplos de la forma en que participa- 

ron l o s  maestros de algunos estados de la RepGblica: ya des- 

de 1909 aldwos se habían unido a Madero en su campafia  anti- 

rreeleccionista y al m o r i r  Qste, sus alumnos repartieron p r s  

paganda en contra de Buerta. varios  a&mnos de la Normal 

rieron durante  diversos  combates en la Reyiblica. 

En 1914 se unieron a l  ejercito de Obreg6n en Otates, sina- 
loa,. varios noeisttze que pedian m adhesi6n a~ ejercito - 
revolucionario. 

De l o s  256 alumnos inscritos en la NoMaal del Distrito Pede- 

red, en 1915, 85 de e l l o s  participaron en la lucha armada, lo 

que represent6 un 33 $ del alumnado. De estos 19 murieron - 
en 10s C ~ ~ O S  de Batalla. -En cuanto los profesores normalis 

tas un~chos se rebelaron en  contra de  Huerta cumdo ixilplant6 



en la escuela el reginen lililitar, bajo la supervisidn de ofi- 

ciales  instructores que dependián  directamente del Bstado Ida- 

yor. Taabih la Escuela Noxlnal para Profesoras  particip6 en 

'? 

el movimiento; hubo maestrm que de diversas m e r a s ,  colabo- 

raron  con Carranza en contra de Huerta. 

Fueron muchos l o s  naestros de varios  estados,  que  participa- 

ron  en la Bevoluciljn,  que ser ia  imposible  enumerar a todos; 

corriendo  incluso, el riesgo de o m i t i r  a muchos de l o s  cua- 

les no se conoce ni el no~bre. 

De entre l o s  estados  de la República, en que  participsron - 
maestros destacan:  Aguascalientes,  Coahuila, Colina, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero,  Hidalgo,  Jalisco, 

Estado de M6xic0, Nichoacb, Morelos,  Nayarit, Nuevo Ldn, - 
Oaxaca, Puebla, Quedtaro. (7) 

Como l o s  liberales de la Reforma, los revolucionarios busca- 

ban transfoxmar a M6xico en naciljn  moderna. Las diferentes 

(7) Para marores datos sobre este te= ver a Galvh de Te- 
rrazas, Luz Elena. Los maestros de ayer. op. cit. 



facciones  estaban de acuerdo en considerar  que la educacidn 

era el ljinico C&O para lograr las Itras metas nacionales. 

Considerando  que el analfabetismo  alcanzaba un alto porcentg 

je para 1910 (84 $ de la c poblacibn, el cual resultaba un gran 

problema a resolver, pues el mayor número de analfabetos se 

encontraba en el canpo. Por su parte, e l  analfabetismo urba - 
no que  alcanzaba a la mitad  de la poblaci6n nunca alcanz6 - 
las proporciones del rural, porque en cierta forma se supo- 

nia & f&il de superar. En 1912, el Subsecretario de Edu- 

caci6n Ing. Alberto J. Pani ,  bici6 una encuesta  sobre la edu - 
caci6n popular; para mejorar las escuelas de iastrucci6n m- 

dimentaria. su prop6sito era el, de  introducir en esta un p e  

grama econ6mico de educaci6n  popular,  pues le parecia, la e2 

seflanea inpartida hasta entonces  abstracta y verbdista. 

&S primeros  intentos por establecer una educaci6n  popular 

10 dan el programa del PLM y el Plan de S a n  Luis Y m6.s tarde 

el plan de Ayala y el Plan  de ~adalupe. 

Los prineros  exponen,  sobre  todo el programa, la situacih 

en que se  encontrabah educacidn l o s  mestros y el favoritis - 
no que se daba a las clases  privilegiadas;  como lo señala 

en su aspecto:  ttl%jora.miento y zoaento de la Instrucci6n": 

Dentro d e l  cual exponía la necesidad de Wtiplicar las es- 

O 
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cuelas primarias, las cuales primarias, Iss cua3.e.s suplidan 

a las clausuradas al clero; maniiest&U la obligacidn de im 

partir  educacidn  completamente laica en todo  tipo  de  plantel 

educativo; hacer la educaci6n  obligatoria haata,los catorce 

Ellpos, encargbdose  el  gobierno de @ax a l o s  niEIos que no 

contaran  con l o s  medios  neceaewioa; el pago de buenos suel- 

dos a l o s  maestros  de  instrucci6n primaria y la instruccidn 

militar obligatoria, l o s  rudimentos  de  artea y oficios y la 

educacidn cívica. 

- 

El Plan de  Ayala  realizado por Zapata encontramos en  materia 

educativa las aspiraciones de crear la escuela rural la que 

al materializarse  se  preocuparia por solucionar las necesidg 

des b b i c w  del hombre. 

El Plan de Guadalupe elaborado por Carranza en 1914 y en el 

que se indluirian algunos aspectos  en la Constitucidn  de - 
1917, es el documento en que el cual c m e a  expedir& y pos 

dr& en vigor durante  toda la lucha, las leyes disposiciones 

y medida8  encaninadas a satisfacer las necesidades econ6mi- 

cas, s o c i a l e s  y políticas del país, efectuando las reformas 

que la opini6n pfiblica consideraba  indispensables  para esta- 

blecer un rbginen que garantizara la iguddad de l o s  mexica- 

nos entre  s í .  
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Para 1916 s e  r e m 6  Congkeso Constituyente, -convocado por Ca  - 
rranza, para hacer algunos cambios y a jus tes  a l a  Const i tu-  

c i6n  de 1857 y asi se adeCUEtra a l a   s i t uac i6n   ex i s t en te ,  en 

6ste se hicieron  presentes dos grupoe: los liberales, pro-- 

fesionistss en BU mayor parte,  y l o s  revolucionarios que re- 

presentabm las nuevas aspiraciones y exigían articulos que 

garantigaran los cambios soc i a l e s  que l o s  "tiempos requerían. 

Est;os lo& l a  v i c t o r i a  en l a  redacci6n de articulas M- 

damentdes como el 30.  , 27 :y 123. % C u a J l t O  a l  Primero des- 

taca:  t t ~  educacibn que inparta e l  Zstado - gederacibn, Est= 

dos, Mmicipios-,  tenderá a desarrollar  am6nicamente  todas 

las facultades d e l  s e r  humano y f o m e n t a d  en e l  a l a  vez,que 

e l  amor a l a  Patria y l a   conc ienc ia  de l a  solidaridad inter- 

nacional.,  en l a  independencia y en la j u s t i c i a :  

I.- Gamatizada por el Art;ículo 24 l a  l ibertad de creencias, 

e l  c r i t e r io  que orientará a dicha educaci6n se manten- 

dm5 por completo ajeno a cualquier doctrina re l ig iosa  y 

basado en los resul tados   del  progreso c ient í f i co ,   luc% 

x 6  contra la ignorancia y sus efectos ,  las aervidum- 

bres, l o s  fanat i smos  y los pre ju ic ios .  

Me&: 

a) Ser6 denocrhtica,  considerando a l a  denocracia no - 
solamente como una estructura juridica y u n  &gimen 

polzt ico  sino C O ~ Q  un sistema de vida funda60 en e l  

27 ! 
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cons tante  m e j o r m e n t o ,  econCaico, soc i a l  y c2l -h-  
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ral del .;pueblo. 

b) Ser& nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclu- 

sivismo- atended E la comprensi6n de nuestros pro- 

blemas, a aprovechamiento de nuestros recursos, a - 
la defensa  de nueatra independencia  politics al, -2 

guramiento de nuestra independencia  econ6mica y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el 

educando, junto con el aprecio  para la d i m d a d  de 

la persona y la integridad de la familia, la convic- 

ción de inter& general de la sociedad,  cuanto por 

el-  cuidado que ponga en sustentar los ideales de fra c 

te rn idad  e igualdad de derechos de todos los hombres 

evitando l o s  privilegios  de razas, de sectas, de e 
pos , de sexos o de individuas. 

0 . .  

VI. La educacidn  primaria ser6 obligatoria. 

VII. ‘Poda la educaci6n que el estado imparta s e d  gratuita 

. . .  
IX. 31 Congreso de la Uni6n con el f in  de unificar y coord2 

m r  la educaci6n en toda la República, expedirá las le- 

yes necesarias, destinadas a distribuir la funcí6n so- 

cial  educativa entre la federación, l o s  estados y l o s  - 
mulicipios, a fijar las aportaciones  econ6micas corres- 

I 



pondientes a este  servicio  público y a sefialar las san- 

ciones  aplicables a l o s  funcionarios  que no cumplan o - 
hagan cumplir las3 disposiciones  relativas, lo mismo que 

a todos aqu6llos que Iss infrinjan" (8). 

En el tliltimo por -. otra parte,  Be  menciona la obligaci6n  que t o  - 
da negociaci6n  agricola, industrial o minera  estaba  \obligada 

a proporcionar a l o s  trabajadores no solo habitaciones.higi6 - 
nicas sino  tambien  ttescu8188, enfermerías y otros  servicios 

necesarios a la comunidadt1. Desta clhsula habría de ir S= 

giendo las escuelas dtenorninadas tlArtículo 12311. 

La nueva C o n s t i t u c i h  ,me promulgada el 5 de febrero  de 1917 

y entro en  vigor el lo. de :mayo del mismo &ío. 

La Ley del 13 de abril de 1917 que suprimía la Secretaría de 

Zducaci6n P6blica y Bellas . M e s ,  indicaba  que las escuelas 

de instmccibn primarfa dependian de loa ayuntamientos del - 
lugar de su ubfcacib. A l  mismo tiempo se crearfa una Direc 

c i h  General para escuelas del Distrito Federal y Territo- 

Diario Ofic ia l  de l a  Fedemci6i 5 de febrero  de 1917. 



Como ya lo habían previsto l o s  pedagogos  esta  medida  trajo  co - 
010 consecuencia una verdaera decadencia en la educaci6n  porn 

lar, urbana y rural. Los ayuntamientos,  siempre en penuria 

pagaban mal y t a rde  a l o s  maestros. Esto y el  espiritu radi - 
cal de muchos  maestros  hacia inevitable que  protestaran y - 
trataran  de  organizarse,  apareciendo algunos sindicatos loca - 
les en  varios  estados, Mi en Veracruz en 1915, bajo el go- 

bierno de Chdido Bguilar tuvo lugar una Convencidn de mes- 

tros. %n Yucath bajo  el gobierno  Bel  Gral, AlvaradO tam- 

bien fue testigo  de gran actividad por parte del Sindicatos 

embrionarios de maestros y a;l,.;unas maestras. En 1917 Joe6 - 
de la Luz I'rlena encabex6 La "Liga de hlaestros Racionalista" , 

A nivel  nacional se hicieron algunos intentos  de  organizar - 
y en el Distrito Federal la Confederaci6n de  Trabajo CROM, - 
creada en 1918, 10-6 la sdhesibn de varios grupos de mes- 

tros  de  Veracruz,  Puebla, Tlaiircala y S a n  Luis Potosí. Para, 

1919 se c m 6  la "Liga de Profesores  de la Ciudad de M6xico" 

que proponía que la educaci6n  dependiera  directanente del - 
e jecwtivo. 

I 
I 

i 



.. nzcional. Despues de una gran polbmica p a r a  decidir  e l  uso 
7 

de l ibros nacionales en lugax de l o s  extranjeros que  adem& 

de s e r  inadecuados  eran caros. Finalmente l a  victoria s e  ha- 

c ía  evidente para l o s  autores  mexicanos. 

E l  t r i u n f o  era  de  enorme imgortancia como apoyo a l a  finali- 

dad nacionalista de l a  educacidn  mexicana y e l  papel.que en 

su fomento se pensaba que debía desempeÍíaz e l  l i b r o  de texto. 

%gnificaba un adelanto en e l  empeflo revolucionario de restau - 
rar l a  soberada  nacional conprometida durante el p o r f i r i a t o  

en pos del  desarrollo material .  Propiciaba l a  i n t e m n c i 6 n  

directa  del   Estado en la impresi6n de l i b r o s  de texto ,  que  en 

1921 e l  gobierno de Obre& pondda en manos de l a  Universi- 

dad:: l o s  ahora llamados Tal leres  Grs f i cos  de l a  Nacibn, que - 
& tarde  pasarian a la Secre tar ia  de Educaci6n Pfiblica. 

I PERIODO PBESIDENCU DE ALVARO OBREGON. 1920-1924 

Al acercarse a su fin e l  período presidencial de Carranza, Al - 
-o Obfeg6n se levant6  en axmas en abril de 1920, esgrinien- 

do el. Plan de Agua Prieta.  Al ser asesinado  Carranza e l  2 1  - 
de &yo de 1920, e l  Congreso nombra presidente  interino a - 
Adolfo de l a  Huerta. Este dispuso que l a  Universidad Nacio- 

nal  como Departanento Universitario se constituyera en un ox 

ganisno a la. orientaci6n y v ig i lanc ia  de la educaci6n de t o -  

&o e l  paí s  y a cargo de las escuelas d e l  i l i s t r i t o  Federal. 



PaFa el lo, de  diciembre de 1920 Alvaro Obreg6n  toma  posesi6n 

de la presidencia  iniciandoee una nueva etapa en l a  h i s t o r i a  - 
del pai s .  

El antecedente más inmediato a la Secretaria de Educaci6n PÚ- 

blica SEP, es la Secretaria de Instrucci6n Plliblica y Bellas 

Artes, la cual se creo por  medio de ‘la iniciativa  de Ley del 

16 de mayo de 1905, gracias al ssfuerso de  Sierra que  qued6 

a su cargo.  Este se enc-6 de ir d a d o  forma a proyectos y 

resoluciones de l o s  Congresos de Educaci6n. La escuela pri- 

maria laica,  como  obligatoria y gratuita recibi6  entonces un 

notable impulso sobre todo en las ciudades, 

Para l o s  primeros &os del siglo XX el reclamo  de un cambio 

político, s o c i a l ,  scondmico  que  beneficiaria a todas las cla - 
ses sociales fue bandera  de algunos revolucionarios e incon- 

formes que estaban en contra de l a  dictadura porf‘irista un - 
ejem@o de  &tos son el Programa del Partido  Liberal Mexica- 

no, el Plan de S a n  Luis, m&S tarde el Plan  de Ayala y el de 

Guadalupe 

I 

El gobierno de nadero fue tan  corto que no tuvo tiengo para 

dar curso a l a s  reformas que tenia planeadas, X& tarde es- 

talla la revoluci6n constituciondista y al triunfar el CE- 



rrancismo  desapareci6 la Secretaria de Instrucci6n  Pública y 

Bellas h t e a  por  medio  de la Ley del 13 de  abril  de 1917: 

t t e  . . su desaparici6n  fue  decretada formalmen- 
te en  el texto 'del Brtículo 14 transitorio 
de la Constitucidn  de 1917" (9) 

La Comtituci6n  de 1917 se  propuso dar kesponsabilidad y fuer - 
sa a l o s  Ayuntamientos de  todo el país y les  entreg6 la direc 

ci6n  de la educaci6n primaria: 

.la eliminaci6n  de  dicha  Secretaría  se ba- 
s6 igualmente en la Ley Or&ca de la Secrz 
tarías de  Estado;  de  este modo tal dependen- 
cia  qued6 reducida a una mera Direcci6n Uni- 
versitaria, cuya  terea  principal  era  atender 
la educaci6n superior, ya que la Carta Magna 
de 1917 estableci6  que  esa  funci6n  era  de la 
exclwiva.competencia de las entidades  fede- 
rativas y de sus respectivos nrunicipios. (lo) 

La importancia que se  les  di6 a l o s  Ayuntamientos para impar - 
tir la educaci6n  primaria  en sus jurisdicciones, trajo como 

consecuencia un gran descenso en la educaci6n popular, urba- 

na y rural. Pues l o s  Ayuntamientos  empobrecidos  eran  incapa - 
ces  de satisfacer las necesidades  materiales -edificios esco c 

lares, mobiliario,  mantenimiento, etc.-, asi como el pago - 

(9) Iturriaga, Josd E. "La creaci6n  de la Secretaría de Edu 
caci6n Mblicall en  Historia de la educacih pública en- 
M4XiCO. 0p.cit. pile;. 157. 

(10) Idem 
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jus t o  y puntual a l o s  maestros.  Esta  fue una de las razones 

por l a  cual los maestros se pusieron en huelga, como ya men- 

cionamos anteriormente. 

A la caída de Carranza, Adolfo de l a  Euerta fue nombrado pre- 

sidente  interino, por l o  que  encomendd a la  Universidad Nmio 

rial la orientacidn y v ig i lanc ia  de l a  educacidn del país. 

/ - 

Como rec tor  de l a  Universidad, Jose Vasoonceloa, di6 princi- 

pio a su gran  tarea  educativa y fue e l  promotor de la i n i c i a  - 
t i v a  para establecer l a  Secretarfa  de Educacih Nblicer. La 

idea de la mzeva Secre tar ía ,   e ra  diferente a l a  p o r f i r i s t a  - 
pues ahora se pretendia fundar un organismo que tuviera ju- 

risdicci6n  sobre e l  pais entero. 

El proyecto de l a  Secretaria de Educaci6n, con facultades fe- 

derales,  formulado por J O S ~  Vasconcelos fue  enviado por e l  - 
presidente Alvaro ob~-t&n al Congreso para su discusi6n. 

E l  estuaio y discusi6n de l a  Ley Orghica de l a  Secretaria - 
de Educaci6n fue un reactivo que sacudi6 e l  ambiente cul tural  

de M6xico. La adaptacih de esa Ley implicaba una reforma a 

La Constituci6n; sin embargo, se pusieron a disposicih de - 
VasconceLos, cuantos elementos politicos  materiales  fueran - 
precisos  para que el proyecto de la  Secretaria de Bducaci6n 
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'7 se realizara y la reforma  constitucional se consiguiera en el 
m& corto plaso posible. 

Adjuntas a SU proyecto de Ley Vmconceloe escribe 1- sig;uien 

te8 palabras t 

wLa necesidad  de  federalisax la educaci6n pÚ- 
blica, deaconocida y negada  por  un'gobierno 
nefwto, e8 hoy reconocida  por  todas la8 geg 
sensatas y forma, parte  del  programa de casi 
todos l o s  partidos, Sin embargo, existe un 
gran deaacuerdo  por lo que hace a l o s  medios 
de  llevar a la pdctica la importantísima e 
forma y as$ hemos  estado viendo que a disrio 
surgen l o s  proyectos parciales, las iniciatL 
vas incompletas , l o s  planes insuficientes . 
Con el objeto de poner  t6rmino a eate  estado 
de cosas, se presenta a la consideraci6n na- 
cional y particularmente a la consideraci6n 
del  H. Cuerpa  Legislativo, el  adjunto proyec 
to de ley, un proyecto  factible auxilisr de- 
l o s  distintos  intereses  sociales; un proyec- 
to que desde luego  producid resultados p r á .  
ticos y que no est& en  conflicto  con IDS - 
rincipios de libertad  comanal y de indepen- 

tencia i n t e r i o r ,  que tanbien  forma parte del 
vasto  anhe.10 que con el  nombre  de la "revolu 
cidn ha estado conmoviendo y designando, - 
atormentando y purificando a nuestra patria." 
0 1 )  

. .  . 

(11) Carb6, Tereera ed. El nacimiento de una Secretaria. IC6xi- 
co, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de - 
Antropologfa S o c i a l ,  1981. pág. 25-26 

I 



"Dando, pues, por comumada l a  reforma consti- 
tucional que sea necesaria,  l a  l e y  que 88 cos 
t iene  en e l  royecto anexo comiensa decretan- 
do l a  creac i  $ n de una Secre tar ía  de Educaci6n 
cuyas funciones  civilisrradorw abarcaran no S& 
lo a una porci6n privilegiada d e l   t e r r i t o r i o ,  
no 8610 al  Distr i to   Federal ,  como antes acon- 
t e c i e r a ,  sino a toda la superf ic ie  de l a  R e s  
blica,  necesitaba de un extremo a otro ,  de l a  
acci6n del poder  'blico y de la luz de las 
ideas modernas E 2 )  

Y e l  presidente Obreg6n l a  puso en manos de Jose Vasconcelos 

e l  10 de octubre 'de 1921. 

Apenas establec ida l a  S e c r e t a d a  88 d i o  a l a  tarea  de l levar 

a cabo sus objetivos de "salvar a 'Los -os, educa-r a loa  j6- 

venes, redimir a l o s  indios, iluertrar a todos y difundir una 

Ibid. - P43. 27 



culturn,  ya no de un grupo, sino de todos lots hombres". 

Comienzsa a d e f i n i r s e  dicho organismo, educativo  en e l  Articu- 
l o  -to del proyecto, se& e l  cual la S e c r e t a r i a  de Educa- 

ci6n s e   c o n s t i t u i r f a  con todos l o s  establecimientos de educa- 

cidn dependientes de l a  Universidad, d e l  Gobierno del Distri- 

t o  Federal y los que integraron la antigua S e c r e t a r i a  de I n a m  

truccibn Pública. Memiis, la nueva Secre tar ía  tendría  a su - 
cargo otras  muc- inst i tucioneo,  se& se  expresa en e l  tex- 

to   de l   proyec to  y para l l e v a r  a cabo l o  a n t e r i o r  se estable-  

c i 6  en los articulas quinto y sexto y l o s  cspftulos  111, IV y 

V que la S e c r e t a r i a   e s t a d a  organizada en s i e t e  grandes divi -  

siones a s a b e r :   S e c r e t a d a ,  tre8 departamentos Rmdamentdes: 

EBoolar, B i b l i o t e c a s  y Bell- Artes;  dos departamentos auxilia 

rea: Cultura Indígena y camapaila contra e l  Anafabetismo, y un 

departamento de caracter general: e l  Administrativo. ( 1 3 )  

E1 a r t i o u l o  s e x t o   s e  ocupa de las atribuciones de la Secreta- 

ria y de l a  f o r m  en quzdebe organizame en sua l abores ,  Con 

e x c e p c i h  de su divisi6n interna l a  Secre tar ía  de Educaci6n 

(13) Cfr. Loa presidentes de MBxico ante l a  Nación. 1821- 
1966. Hexico, Xtft Legislatura de la Cámara de Dipu- 
tados, 1966. pk.461-466 y 520-522. Bravo Ugarte Jos& 
" R i s t o r j a  y Odisea Vasconce1ianalt en Historia Kexicana. 
vol.& IRbu.4, (abril-junio de 1961). pág.535. 
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De e s t a  manera se inicia l a  campafIa revolucionaria de dar  SO- 

lucidn a uno de los dos g r d e s  problemas del  país que exige 

soluci6n inmediata -el o t r o  lo e r a  e l  agrario- con esto: 

"El fervor revolucionario  se traslada de l o s  
campos de  combate a l  c a p o  de l a  educac ih ,  
y el paisaje cultural de M4xico s e  llena de 
t i n t e s  y deste l los  democrthicoe y populares, 
pues ha nacido, siguiendo e l  curso de su hi2 
toria, l a  escuela rural de M6xico como e j e  
vertebral del sistema  educativo  nacional." 
(15) 

Para l l e v a r  a cabo su idea,  Vasconcelos l e  d i o  a l a  l a b o r  un 

tono de verdadera cruliEld~~ nacionaL. Contando con e l  apoyo - 
del Presidente para obtener los presupuestos mSa elevados has 

*a entonces  en e l  rengl6n  educativo $15,000 000.00 en rela-  

(14) Iturriaga, op.cit. pEig.158 
* La diferencia  esencial  entre instruir y educar reside en - 

que instruir consiste en proporcionar informaci6n, s i n  preo 
cupame de su repercwi6n  en el siquismo de n i Í ios  y jbve- 
nes; educar, en c m b i o ,  es corregir l o s  defectos y fomentar 
las virtudes. en Iturriaga, op.cit.p&. 158 

( 1 5 )  Idatute, Alvaro "La p o l i t i c a  educativa de Jose  Vasconce- 
l o s t t  en Historia de l a  iCducaci6n Nblica en fil6xico. 
op. c i t .  pág. 199 

t 
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ci6n con loe $8,155 443.30 que obtuvo la Secretar ía  de Ins- 

I trucci6n Mblica,' y BFflla~l Artes en 1912; 10-6 m o v i l i w  al 

pueblo mexicano. (16). 

Ya antea, con e l  deseo de combatir el analfabetismo en e l  - 
pais,  hizo un llamado a todos l o s  ciudadanos hombres y muje- 

res y a todos los .  maestros para emprender una en6rgica campa- 

fla contra l a  ignorancia aprovechando shbados, domingos y días 

de descanso, así como las horas l i b r e s  de cada d i a  para ense- 

flar a las personas a l e e r  y a escr ib i r .  Para tal propdsito 

cre6 u21 cuerpo de profesores  honorarios en todo e l  país, les 

d i o  instrucciones concretas para rea l izar  l a  tarea  y distrik 

Los maestros honorarios  enseÍíaron e l  alfabeto en sus casas, - 
en laa de sus n d . u m n ~ ~ 8 g ,  en l o s  patios de las vecindades, en 

la plaza  pública o en lm esquinas de las c a l l e s ,  

Vasconcelos veía l o s  &tiples  aspectos  del problema mexicano 

y encontraba  en l a  educaci6n l a  soluci6n de estos: 

(17)  C f r .  C a s t i l l o ,  I s i d r o .  ?,~llexico y su revoluci6n  educati- 
va. ECSxico, pax-Yéxico (Librería C a r l o s  Cesarman,S.A.) 
m8. pág. 243.  
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educacidn indigena para  asimilar a la poblacih margind; edu 

cacidn rural para mejorar el  nivel de  vida del ompo mexicano; 

educaci6n tecnica para elevar e l  de la ciudad;  creaci6n de B& 

bliotecas;  publicaci6n de l i b r o s  populares;  popularizaci6n de 

la c u l t u r a ,  etc. El problema de la educacidn mral, una de 
las preocupaciones I& importgatea de Va&onceloe, lo llevd 

a buscar en la historia mexicasa la fdrma de solucionarla. - 
Creando una de las instituciones mexicana de & g x i t o .  La 

misi6n cultural; semajante  aquella  que  existí6 en el siglo - 
XVI a r a í z  de la conquista eapaiiola. 

' 7  
- 

Se h i z o  a l  efecto un llamado a l o s  maestros, artistas, lite- 

ratos, para que se alistaras en las filas de l o s  misioneros 

de la cultura difadida p o r  el estado. 

Se despacho l o a  modernos  misioneros  que llevaban no solo  la 

letra y h e r o ,  sino tambien la promesa de un mejoramiento y 

de una ayuda y el l lamado a colaborar en una t a rea  co&. Se 

lea  abonaban l o s  gastos del transporte y un sueldo del doble 

de la asignaci6n ordinaria de un maestro urbano, pero que aún 

asi era insuficiente: 

. paQar a l  maestro rural m&s que a l  urbano, 
pues s o l o  de esa, m e r a  se descongestionan - 
las ciudades de esa multitud de nomaalistas 
de ambos sexos que ambionan empleos c6modos. 

Al mismo t ieupo,  no hay mejor ejercicio para 
un maestro j6ven que el descubrir en el campo 
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las necesidades de l a  escuela y tener que im- 
provizarlas . ( 18 ) 

El misionero iba encargado de Tmprovizar incluso, maestros, - 

y abandonaba el poblado a la9 dos semanaSS, aproximadamente, - 
una v e s  levantada l a  casa eplcolar y de haber  adieetrado SS al- 

La Secretar ia  de Educacidn pagaba al maestro un peso d i a r i o ,  

y 8 vecea le proporcionabs un pizarrbn y unos cuantos gises. 

El escaso material de lectura que ofrecia,  pese a l o s  prop6- 

s i tos   de l   Secre tar io ,  era de poca utilidad. 

Así se  cormtituyb, a pea- de l a  pobreza un personal de 1500 

maestros de l o s  mQes 400 fueron destinados a las 309 Escue- 

las xwx3,I.e~ existentes para 1922. (20) . 

I31 resto s e  distribuyb en la medida de l o  posible en todos - 
10s rumbos del  pafs; en ocasiones apartados de las ciudades 

0 grandes poblados por las selvas y serradas o por regiones 

- Ibid.  p&g. 247. 
Cfr. Aldama Rend6n Mario. P o l f t i c a  educativa del  o- 
bierno mexicano. 1967-1940. E6xico, Universidad de%& 
dalajara, 1977. 3643. 20. 
Britt6n. John A. "Moia6s Sáenz: Nacionalista mexicanot8, 



despobladas. 

Despues de las primeras  experiencias de loa mgestroa mbulan- 

t e s ,  de permanecer un tiempo en un lugar y luego en otro, l a  

misidn cultural  se establecib por todo el país, pero ahora - 
compuesta de un grupo de maestroa: un jefe; un trabajador 

s o c i a l ;  un experto  =higiene, cuidados in fant i les  y primeros 

auxi l ios ;  un instructor  de educaci6n fisics; un maestro de m6 - 
sics; un espec ia l i s ta  en  actividades manualee instruido para 

aprovechar l o s  recursos de dcada regi6n y un especialista en 

organizaci6n de escuelas y en mdtodos de ensefianza, encargado 

de coordinar las actividades acadhicas con la  agricultura y 

las industrias manuales 

Ante l a  necesidad de que e x i s t i e r a  un maestro penamnente, que 

continuara  con el. trabajo in ic iado por la misi6n cultural, - 
adem& preparado -no hay que olv idar  que l a  mayor parte de - 
l o s  primeros maestros no habia teminado  siquiera la escuela 

primaria, hicamente  estaban  alfabetisadoe- y con  experiencia 

rura l ;  se cre6 l a  normal regional, m& tarde casa del  pueblo 

que sería trlgo similar a la primaria rural. 

En cuanto a l a  educaci6n urbana, s e   m l t i p l i c a r o n  las escue- 

las elementales; para aejorar los sistemas de enseflanea se  

impulso l a  aodernizaci6n de los m8todos; en 1923 se a2oy6 la 
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fonrmlaci6n de las Bases para la organiaaci6n de las nueva8 es - 
cuelas primarias,  conforme d principio  de la acci6n. 

Finalmente,  Vasconcelos buscaba:: preservar la integridad de 

las cu l tu ras  indigenaa y nacionales a la vez que integmrlas 

nes materiales de vida. 

2..- POLITICA LABOW DE LA SECRETABU DE EDUCACION PuBLrcA. 

Una vez establecida la SEP. se di6 la tarea  de reunir l o s  ele - 
mentos que se encargarían de la aplicaci6n  directa de su pro- 

yecto educativo: loa maestros 

"Maestros caducos y vencidos, que son tantos y 
están  abandonados por todos los pueblos y cig 
dades. Idaestro8 j6venes que afanan y meflan, 
hennanos en la lejanía de lo que se va Volvieg 
do el pasado;  cada vez que yo pieme en la ps 
tria serh ustedes l o s  que les presten ros- 
t r o s .  S e r h  tambih en ustedes  donde PO- 
la fe que vacila g no halla sitio donde a s e s  
t a r s e  

Lo digo sin resemas y seguro de que no dire 
lo mismo &ana de otra clase social; sino 
fuese por el alma cristiana y ejemplar de l o s  
maestros, ya hace  mucho que no tendría fe en 
la patria. Es claro que hay todo pais  muchas 
gentes humildes, laboriosas y honradas, que 
son su rddula y tanbien lo m& puro de su al- 
ma; pero yo me  refiero en este instante a las 
clases organizadas o d e f i n i d a s  y en todas - 
ellas3 encuentro que unas, las altas, nada pug 
den h c e r  p a r  su egoismo, las humildes tampo- 
co  por su ignorancia; en cambio, el  maestro 
está l lamado a papel decisivo, porque  posee 

I 



las virtudes ~ a m e n t a ~ e e r   i l u s t r a c i h n  y ab- 
negacidn. De momento e l  maestro c-ce de - 
m e r s a ,  pero posee ya todo l o  que es nece8a- 
r i o  para conquistar el porvenir. El maestro 
vive en estos -tantee su 6poca heroica; no 
se l e  toma on cuenta. No ea duefto del  momen- 
to . ,  pero el momento va sin rvmbo, como presa 
ruin que d S p u t a  los mediocres, justamente - 
porque no se ha adiestrado a las mas- en el 
concepto de sus verdaderos interea sociales* 
S i  persevera y cumple de%eras su misi6n moral, 
tarde o temprano e l  maestro reemplaad en e l  
mando a l  soldado y entonces comenzar6 a civi- 
l i z a m e  M6xico. Bo de j&is ,  pues,  caer en las 
mano3 en seaal de impotencia; ni el pensamien 
to s e  doblega ni l a  virtud se rinde. Las m= 
m a s  nobles  conquietan l o s  f ines  eternos;  l a  
conciencia clara posee la visi6n de eate mun- 
do y del  o t r o ,  La cuestidn de este  mudo ya 
la ha abordado e l  maestro de M k i c o ,  cuando 
ya ha ido  a ensefiar por  toda la  Rep6blica que 
para poseer es necesario t raba jar ,  y que e l  
trabajo debe proponerse l a  producci6n de ri- 
queza. Eso ha ido ensefiando por  todo e l   t e -  
r r i t o r i o  l a  escuela del t r a b a j o ,  l a  escuela 
de l a  acci6n que dice:  crea y disfruta y que 
tu hermano trabaje y sea fe l ie" . (21)  . 

Con e s t e  largo discurso Vasconcelos hacía ver a l o s  maestros 

e l  papel tan importante que l e s  tocaba realizar  dentro del pro - 
yecto  educativo elaborado y planeado por 81. 

S i n  embargo, reconocia que no se les podria pagar l o  justo: 

(21) C f r .  Vasconcelos, Jose. Texto sobre educaci6n. M4xico, 
F.C.E., 1981. p&g. 272 y 7 3 .  
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lI...se me figura, como una aaticipaci6n de l a  
6poca aun lejana, en l a  que la l a b o r  del  maes 
tro ser& ya no digo premiada, pero debidamen, 
t e  recompensada. (22 )  

Reconforthdolos de esto ,  elogiando: 

. e l  & r i t o  indiscutible de la l abor  obscu- 
r b  y constante de quienes  saben que no tendrán 
o t r a  recompensa que la de sus propios corazo- 
nes  llenos de bien". (23) 

Estos  maestros dependerím de la SEP., la  cual en su Ley OrgA 
nica ,  c a p i t u l o  VI11 A r t i c u l o  XIX dice: 

"Las atribuciones de l a  propia  Secretar ía  para  
nombrar, remover, conceder l i cenc ias  y acordar 
cambios del  personal  administrativo y docente 
que de e l l a  dependan,  tend& las l imitaciones 
siguientegl: 

I. No p o d d  se renovido de su puesto ni- 
servidor de la  educacih  pfiblica por  cau- 
sas pol i2 icas  o por  profesar determinado 
credo r e l i g i o s o ,  siempre que las activida 
des  relativas no s e   e j e r c i t e n  en e l   i n t e z  
rior de l a  escuela u o f i c i n a   d b l i c a ;  

11. En cada de remoci6n la  Secretar ía  dará a 
conocer l a  causa de e l l a  a l  interesado y 
es te  podr& presentar sus descargos; 

111.Los individuos  del  personal  docente que 
desempefien sus ctktedras conforme a l o s  - 
reglamentos de oposiciones,  serán i.namov& 
bles ,  salvo a 10 dispuesto por esos mis- 

(22 )  Ibid. 

(23) Idem. 
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mes reglamentos, o en caso de condena, por,,  
d e l i t o  de orden codxi, y 

IV. Los servidorea de l a  educaci6n  pdblica, - 
t e n d r h  derecho a jubilarse en l o s  termi- 
nos que la  . ley especial seÍ'íale." (24) 

En l o  que respecta a 6s te  &Itinto p&rrafo, en que se menciona 

e l  derecho de los servidores de la educacidn a jub i larse ,  Gre 
g o r i o  Torres Quintero  hace un llamado a reconsiderar al,m 

disposiciones  del  ejecutivo  federal  dictadas  en 1923, orden+ 

do s e  hiciera una revis i6n minuciosa de cada uno de l o s  expe- 

dientes de l o s  profesores  jubilados; haciendo temer a muchos 

de l o s  maestros'  que, habiendo s ido jubilados por  disposiciones 

expresas,  pierdan sus derechos adquiridos sobre jubilaciones: 

*'&I atenci6n a que para conceder  pensiones de 
r e t i r o  a l o s  maestros, deben tenerse en cuen 
ta las circunsfancias especiales de l o s  mis= 
moa, t a l e s  como e l  largo perfodo de servicios,  
avanzada edad o incapacidad f is ica  para tra- 
bajar, p o r  enfermedad contraída  durante e l  - 
e j e r c i c i o  de su  profeai6n o a consecuencia de 
e l l a ;  hsgase una revisi6n minuciosa de cada 
uno  de los expedientes de l o s  profesores  jubi 
lados hasta hoy, debidndoae observar las ins= 
trucciones  siguientes: 

I. Disfrutarfin del beneficio de jubi lac i6n 
l o s  maestros que hayan cumplido, cuando 
menos 25 afios de servicio y sie-mpre que 

(24)  S=. Ley Orgbica... op c i t .  

i 
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hubieren s i d o  cumplidos l o s  d e d s  requi- 
sitos que exigen laa baees que, para re- 
glamentar e l  Articulo 21 de l a  Ley de - 
Educaci6n de 1 5  de agosto de 1908, qye 
expidi6 e l  Ministro de Inatrucci6n Publi  
ca y Bellas Artes e l  20 de abril de lglb. 

l o s  que, a h  cuando no hubieren cumplido 
25 air08 de labor ,  el dictamen d d i c o  l o s  
declare por enfermedad incapacitados pa- 
ra con.tinuar trsrbagando * 

111. Tarabien  pod* gozar  de pensi6n de r e t i -  
r o  l o s  que sin tener 25 airos de e j e r c e r  
e l  magisterio, su edad exceda de loa 60. 

"7 

11. Igualmente g o d  de jubi lac i6n todos 

IV, A todos aquellos maestros jubilados u8 
no estuvieren comprendidos en las cl&u- 
las antes elcgrearrdas deber6 suspenddrse- 
l e s ,  desde luego, l a  pensi6n de r e t i r o  
que hayan venido percibiendo. 

V. En l o  sucesivo, y, para que esa  Secreta- 

profesorado, tendd en cuenta las an- 
ria pueda conceder  pensiones de r e t i r o  

teriores  disposiciones. " (25)  

Torres Qcuntero dice: 

"Si e l  objeto  hubiera s i d o  encontrar alguno PO 
s ible  abuso cometido, y corregir lo ,  tal revi= 
s i6n  podría s e r  qui?& merecedora de UIL aplau 
so sincero. Pero junto con e l l a ,  se aparej6- 
una disposicidn  limitando e l  alcance de 108 
programas re lat ivos  a concesi6n de jubi lac io  - 

( 2 5 )  Torres Guintero, Gregorio. -En defensa de l o s  maestros 
jubilados. Itf4xico, Herrero, 1924. pi&. 10 a 11 
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nes, y ordenando que las jubilaciones-o pen- 
siones  que PO quedasen comprendidas  dentro - 
de esa limitaci6n, pues ftmaen canceladas. 
(26) 

Asi despues  de una larga rgvisi6n y discusi6n a l a  disposi- 

ci6n  del  presidente Obre& y compararla  con l o s  reglamentos, 

sobre  jubilaciones anteriores, llega a la siguiente  concluaih; 

"Debe suspenderse, por ilegal, todo procedi- 
miento tendiente a cancelar las pensiones  de 
retiro concedidas a l o s  maestros, a revisar 
expedientes o a disminuir  el  monto  de las ju- 
bilaciones, debiendo  permanecer 6stas en el 
mismo estado en que se concedieron.tt (27)  

El mencionar este hecho, tiene  como  prop6sito  ilustrar las di - 
ferencias que hay entre el discurso a l o s  maestros y la rea- 

lidad  en la que se desenvuelven  laboralmente,  siendo  este un 

ejemplo  entre o t r o s  que existen  sobre  bajos  sueldos,  favori- 

tismo  por parte de l o s  Directores de Educaci6n  hacia  algunos 

aspirantes a ocupar alguna plaza  vacante,  (nepotismo y clien- 

telismo), pues eran e l l o s  los que se encargaban  de  proponer 

y enviar la documentaci6n  correspondiente al Departamento Es - 
colar  de la SEP. O por el contrario  par antipatia,  discre- 

(26) Ibid. p6g. 3 .  

(27) Ibid p6.g. 22 
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pancias o al& otro  tipo  de  problema adminirstrativo, personal 

o político, l o s  Directores tomabas represalia  contra  el per- 

sonal. docente a su cargo  llegando  incluso a provocar el tras- 

lado de al& elemento de su juriscicibn a otra nub lejana. 

En ocasiones negaba .o  no aceptaba l o s  permisoa medicos de al- 

nos  maestros  provochdoles  serios  problemas y que en  casos  eq 

tremos  cuhtimiban  con el cese. i3n el Archivo Hist6rico de la 

Secretaría  de  Educacibn Plliblica existen  varios  expedientes de 

maestros y maeatraa  con  esta probledtica y que piden se l e s  

de una solucibn favorable. 

Asi fueron apareciendo una serie de pequefios sindicatos que 

poco a poco fueron  ejerciendo una influencia  considerable so- 

bre las pdcticaa de contrataci6n y promocih dentro de la - 
SEP., y si bien  buscabaa la aceptaci6n y reconocimiento de - 

autoridades  educativas y gubernamentales, su relaciones no - 
fueron m y  coritiales casi desde el principio. Las  demandas 

salariales  de los maestros no habian sido atendidas como - 



ellos deseaban. (28) . 

ORGANIZACIOIBES MAGISTERIALES 

Como  ejemplo d e l  tipo de  organizaciones que azcrearon  se en- 

cuentra la Asociacih Nacional  de  Maestros Normalistas, inte- 

&;cada por elementos de: tttodastt las Escuelas  Normales  de la - 
Bepública,  durante una Asamblea  General  realizada el 23 de jg 

ni0  de 1923 en la Ciudad  de  M6xico y en cuyos  estatutos que- 

dan claramente  definidas sus finalidades,  sobresaliendo: 

flAlcanzar para el maestro un real  mejoramiento 
profesional,  econ6mico y (29). 

Como puede  apreciarse los maestros  estaban  concientes de las 

deficiencias  tanto acadhicas como socio-econ6micas en  que se 

encontraban. Y como la situaci6n  era  apremiante  crearon la: 

t1Comisi6n de. . . Mejoramiento  econ6mico  del pro 
fesorado, la que se ocupad, en procurar d- 
canzar m sueldo decoroso para loa maestros - 
en general y de lograr que cada maestro ocupe 
el esto que legitimamente le corresponda.t' 
( 3Oy 

- 

(28) Cfr. Britton,JoHn A. Educaci6n y radicalismo en Xd&;:ico. 
Mdxico, SEI?- Setentas, 1976 p&. 76 

(29) AHSEP. Departamento @colar, M6xico, D.F., 1923-1924, 
166.8. 

(30) Idem 



Cabe mencionar que e s t a  AsociaciiSn lznicamente aceptaba como '?  - 
socios a profesores  tituladoe. Dentro de l o s  fundadores  des- 

tacan l o s  profesores: Juan B. S a l a z a r ,  N a l i a  G u d ,  J u l i o  

S.  Hernández. 

U n a  vez  constituida  esa  asociaci6n busca e l  apoyo del  gobier- 

no para r e a l i z a r  una amplia y eficaz propaganda en pro de l a  

uni6n del  magisterio nagional, para ello  elaborarop, en 1924, 

e l  siguiente programa que desarrollarian  sus  delegados p o r  - 
dis t in tos  Estados de la Bepiblica: 

1.. 

2. 

3.  

4. 

Problemas educativos regionales. 

C-diciones  econ6micas del  magisterio l o c a l .  

Las leyes y programas de educaci6n:  ¿Llenan su cometido 

respondiendo a l  momento actual? 

S i  las leyes y programas no es t& en consonancia  con laa 

necesidades de l a  clase media y proletaria  estudiar unas 

y o t r a s  para elaborar 18s nub apropiadas. (31). 

Deaafortunadamente no s e  eacontrd m& documentacih sobre es- 

ta Asociaci6n, p o r  l o  que no sabemos hasta que grado alcanz6 

(31)  Idem. 



. .  sus prop6sitos. S i n  embargo,  constituye un testimonio de .la 

situaci6n de l o s  maestros  al r e v i a a r  sua peticiones y demas- 

das . En 1924 un grupo de maestros radicales f o m 6  la Liga 

Nacional de Maestros  Rescionalistas, la cual  Luchaba  por  nue- 

v a ~  actitudes  ante la educaoi6n y por una interpretacidn  es- 

tricta  del  secularismo  establecido  por  Articulo 30. Constitu- 

cional. Se declar6  en  favo:r de la reforma de dicho  articulo, 

substituyendo la educaci6n  laica por racionalista e incitaba 

a los maestros a organizar  :Ligas de Resistencia  para  luchar 

por  obtener  acuerdos  colectivos y para  identificarlo con la 

lucha de canpesinos y obreros.  (32) . 

Es así como l o s  maestros de este  periodo,  buscan  atenuar  en 

a l g o  la dificil  situaci6n  material y laboral  en que se encon - 
traban: bajos salarios; deficiente  nivel  acad6mico; la f a l -  

ta de un sistema  organizado  que  rigiera  el escalafh y l o s  

t ra s l ados  de un centro de trabajo a otro; l o s  m6todos de con- 

tratacibn, etc. 

( 3 2 )  El machete, 4 a 11 de diciembre de 1924 
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Para 1924, Vesconcelos dejd la  Secretaría de Bducaci6n Prlibli- 

ca  por  diferencias con el presidente Obreg6n y el candidato a 

la Presidencia,  Pluterrco Elías Calles. 

A fines de 1923 se levant6 en armas Adolfo de la Huerta con- 

tra el  gobierno de A l v a r o  Obreg6n  ante  la  inminente  candida- 

tura de Calles para  Presidente  en las elecciones de 1924.' - 
Este  levantamiento fue derrotado y Calles f u e  electo  Presides 

te para el  periodo  presidencial de 1924.a 1928, el cua l  como 

veremos se prolongaria en el llamado t%aximatott hasta 1934, 

tomando  poaesibn  el lo. de diciembre de 1924; marcando ad, 
el f in  de la primera etapa de la  Secretaría de Educsci6n M- 
blica, pasando a o t r a , .  . 

En el gobierno de Plutarco E l í a s  Calles la educacih popular 

cobr6 un sentido  distinto al del  anterior dgimen: el  callis - 
mo se instal6  en  el  poder  con un ímpetu transfomador, Se 

sentia responsable de llevar a cabo una organirtaci6n perma- 

nente que diera al p a í s  una  fisononiía  definitiva.  Para  Calles 

la  revolucF6n  consistía  en  organizar al país y hechar a an- 

d a r  su economfa. Hacer la sevoluci6n era producir alimentos, 

crear  industrias,  educar y organizar las finanzas. En una - 
palabra  sentar las bases para el progreso de X6xico. Progrfi 
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so y revoluci6n las entendría como palabras sin6nimns. Su - 
realieaci6n  requería,  s i n  embargo,  de u11 elemento adicional: 

paz y establidad  polít icas 

'> 

Lograr  esta dltima meta.implicaba la consolidaci6n de un go- 

bierno  fuerte  capaz de vencer o minilar, se& fuera e l  caso, 

l a  ambici6n de una s e r i e  de grupos y l íderes  que, desde  tiem- 

po a t r b  habían creado  núcleos de poder  independientes, capa- 

ces de r i v a l i z a r  con e l  gobierno Callista. Tambidn para he- 

char a andar l a  econoda  del pais era  necesario un gobierno 

poderoso, d i n h i c o ,  que incursionara en diversos ramo8 de l a  

actividad econ6mica.  Pero todas estas tareas requerían  tiem- 

po y Calles  decidi6 tomkrselo. ~ r o l o n g 6 ,  una vez terminado 

su peri6do  presidencial, su participacih en l a  vida p o l í t i c a ,  

y por ende en  todo, del pais hasta 1934 cuando  de algún modo 

aus ideales habían tenido logros parciales y había surgiZo un 

hombre 

Lazaro 

I 

con e l  suficiente-poder  polit ico como para vencerlo: 

La a l f a b e t i x a c i b  era un aspecto  necesario, para habilitar a 

l a  poblsci6n a su participaci6n activa en  nuevas fuentes de 

trabajo  vinculadas a labores de produccib en gran escala,  - 
con mxzejo de maquinaria, que requería de entrenamiento pre- 

vio p o r  parte de l o s  trabajzdorea, ade& de una programisci6n 

y control de c a l i d a d  adecuadas, por -os de e s p e c i a l i s t a s  

1 
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que hasta ese momento no exist ian en suf ic iente  cantidad n i  - 
calidad de especialidad para iniciar e l  proceso de formaci6n 

de infraestructura que e r a  necesaria en un p r o m  de  ir&^- 

" > 

tr izl izaci6n  nacional .  

Ya no se trataba de educar a3 pueblo en l o s  idealee brlmnnis- 

tas de l a  cultura  occidental  sino  hacer que la educacidn se 

convirt iera en un instrumento  del  progreso y del   desarrol lo  - 
econ6mico . 

- 

La  escuela para es te  período partía de l a  idea de  que mien- 

tras no hubiera paz y progreso  material, l o s  ideales humanis- 

tas resultarian  accesorios.  A Calles no l e  intereeaba este 

tipo de cultura. Le importaba que l o s  campesinos hic ieran - 
producir l a  t i e r r a ,  que los obreros se adiestraran  en las t e 2  

nicas modernas  de producci6n y que e l  pais s a l i e r a   d e l  caos 

econ6mico en  que se  encontraba desde l a  Revoluci6n.  La educa - 
c i6n  tenia  que s e r v i r  a b t o s  prop6sitos. 

La modernizaci6n  -se pensaba- acabaría con l a  escasez y en 

este sentido aliviaría l a  pobreza d e l  pueblo. Esto  reduciría 

las disparidades  entre las clases y favorecería l a  anaonia so - 
cial. P o r  o t r a  p a r t e ,   l i b e r a r í a  al p e b l o  de los mitos r e l i -  

g i o s o s  con l a  raz6n y la ciencia.  Calles c r e í a  que su plan 

de gobierno descansaba sobre estos vzlores y e l  programa edg 

Í 

I 



cativo  estuvo en cierto  modo  encargado de divulgarlos e impo- 

nerlos . 
Con el  callismo SQ inauguraba  definitivamente una nueva  etapa 

en la educaci6n  revolucionaria. 

Sin  embargo, a pesar  del gran hincapib  que  se hizo  en el po- 

der transformador de la educaci6n y en la modernizaci6n  que 

traeria  consigo, el presupuesto  educativo de estos d o s  fue  - 
el m& bajo de la revolucih.  Durante  la  dpoca de Vasconce- 

los, el  presupuesto  educativo llegó al 15% del  presupuesto tc 
tal de la Pederaci6n. En la  presidencia de Calles  baj6 al 7$ 

elevbdose a partir de l o s  treintas hasta alcanzar en 1933 el 

14%. y sigui6  creciendo  durante el cardenismo en que  estuvo  en - 
tre  el 15 y el 18 p. (33) . 

En 1925 se  reorganiz6  la  educaci6n  normal  fusionando la Nor- 

mal.  para  Varones y la Norma3 para  Sesoritas,  cretindose la Es- 

ouela  Nacional de Maestros a cargo del  Profesor  Lauro  Aguirre. 

(33) VQzquez,  Josefina 2. Nacionalismo y educacidn  en r,%xi- 
co. Mdxico, El Colegio de Mlbxico, 1970. p-1. 



Este   d i s thguida  pedagogo l a  convertiría Y en un centro profe- 

s i o n d  que graduarfa maestros rurales,  maestros  misioneros, 

educadoras, maestros de primaria y maestros t6cnicoa. La No2 

mal se convirt i6  en verdadero centro  eecolar que contaba  con 

dos anexos, una escuela  primaria, un jardin de nif.los, d e &  

de una escuela  secundaria y l a  escuela propiamente dicha. 

Como parte del esfuerzo de superar l a  falta de maestros grepa - 
d o s ,  y en especia l  de maestros  capaces de t r a b a j a r  en un me 

d i o  rudimentario,  se  crearon las Escuelas Normales Ruralee. 

Estas instituciones  se  desarrollaron, primero informalmnte y 

can base en las necesidades que se  iban  presentando.  Entre 

1922 y 1925 l o s  gobiernos  estatales  establecieron  Escuelas - 
I'?oxTd.es Rudimentarias en: Hidalgo, Puebla, lXichoac&n y 0- 

ca. 

Para abril de 1925, deseosa la Secretar ía  de volver a conside 

rar e l  problema de la educación rural organiz6  en la ciudad 

de M4xico, &mta de Directores de Educací6n Federal, l a  

cual  trabad6  activamente  durante  cuatro d i a s .  en esa Junta - 
l o s  directores informaron del  estado que guardaban en esos mo 

mentos l a  educaci6n  federal en sus  respectivas  Sntidades y de 

l o s  problemas que presentaba. 

E l  30 de dicienbre  se  firm6 e l  decreto que creaba l a  escuela 
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secundmia, tomando en cuenta que muchos de l o s  estudiantes 

que termfnaban su educaci6n  primaria  deseaban s e m r  su educs 

ci6n. 

Se Pad6 la Casa del Estudiante  Indfgena que pretendia prepa- 

rar j6venee para &dar a sus respectivos grupos Qtnicos a - 
incorporarse a las nuevas  actividades  productivas del pais. 

'.'La ensefianza rural mantuvo, por tanto, la importancis  que se 

le habla dado en el regimen  anterior y en 1926 se cre6 la D i  c 

recci6n de Misiones CSiituraJes. 

El Departamento de Cultura  Indfgena se transform6 en Departa- 

mwnto de Escuelas  Rurales y se dej6 la ensefianza prhctica de 

la agricultura a cargo de las Escuelas  Centrales  Agrícolas. 

Estas ofrecen sin duda el inejor ejemplo de la manera cdmo el 

regimen cd.lis*e intent6 vinvular la educaci6n al desarrollo 

econbmico. 

1.0 EL COlppzICTO RELIGIOSO EN LA EDUCACION. 

Durante este  periodo  sobresale e l  conflicto  entre la Iglesia 

y el Estado.  Coaflicto que ya desde el Congreso  Constituyen 

te de 1917 se venía gestando;  pues en 41 se habia pensado que 

la educaci6n  oficial deberia excluir  toda ermeiranza religioaa 

pero fue hasta los &os de Celles que h i z o  erupcih, debido 

a que el sentimiento  antirreligioso surgió con un nuevo  vigor 
I 



y con un afan combativo que no habia tenido, 

For una parte  existia una laxga tradici6n  jacobina que conce- - 
bis a la religi6n como  elementa  retr6grado  cuyo arraigo popu- 

lar había tenido corno consecuencia  inevitable un alejamiento 

del progreso y la ciencia, 

Por otra  parte mchos revolucionarios  consideraban que la de2 

fanatizaciiln era el punto de partida  de cualquier educaci6n 

moderna y aut6nticamente  revolucionaria y en esto  comulgaban 

muchas  de l a s  ideas  reformistas con la ideologia  educativa .- 

oficial o 

Existieron,  además,  razones de indole  politica que dempefíaron 

un papel no menos  importante. La Iglesia  Catdlica en N4xico 

tenfa alguna ascendencia  entre las masas obrera y campesina - 
de  ciertas  regiones del pais, Pues desde  antes  de la Bevolu- 

ci6a,la Iglesia se había  comprometido en varias causas socia - 
lea y para 1917 poseia ya una amplia red de actividades en  el 

terreno  de. las obras. .pias y auspiciado en parte  por la Igle- 

sia, había surgido un notable  movimiento  sindical, L a s  limi 

taciones que estableci6 la Constitucih de 1917 a las funcio- 

nes  que  comenzaba a desempefíar la Iglesia h i z o  que nuchas de 

sus actividades quedaran de:L lado de la anticonstitucionali- 

dad. lLpgnas proaulgada la Constitucih, la Iglesia inici6 u- 

:? 



na serie de peticiones  de  reforma que tenia como objeto crear 

un marco legal  'para expandir. sus actividades,  tanto  sacras  co - 
mo pías. En el momento en que el gobierno. callista anenaz6 

con dar una aplicacidn  estricta. a la Constituci6n, la Iglesia 

se puso en guardia. Su defensa tuvo la fuerza de un movimie_n 

to que se sentia representante de una parte  importante  de la 

. poblacidn y capae de desempefíar un papel  político  decisivo. 

El conflicto  esta116 en 1926, pero se puede decir que  habia 

quedado  te6ricamente  planteado  desde 1917. 

Los articuos constitucionsles que la Iglesia pedía fueran re 

formados eran el: 

30. Que dictaba el laicismo  educativo. 

50.  Que prohibia l o s  votos mokticos y las 6rdenes  religio - 
sa8. 

270. me le prohibía  administrar o poseer propiedades. 

1300.~ue  le  negaba personalidad  jurídica; prohibía  criticar 

las leyes  fundamentalea del pais e intervenir en políti 

ca. Ade& concedía al gobierno federal el derecho a in - 
tervenir se& la ley en materia de culto y disciplina 

externa. 

Las atzermzas del gobierno  callista  de aplicar estos  artículos 

acushdola de aatirrevolucionaria por no r e s p t a r  l o s  m d a -  

tos c c n s t i t u c i c n a l e s ,  t r a j o  cono c c n s e c ~ ~ c n c i a  que el srzobis - 



PO Mora y del Rio respondi6, en febrero de 1926, que el clero 

no reconocería y combatida los mandatos de los articulos - 
30., 50. y 1300. Con esto  el  conflioto  quedd  formalmente de - 
clarado. 

Calles inicid  entonces  una campafb que, en un principio,revis - 
ti6 un carhcter  legalista: se trataba de obligar a un cumpli- 

miento  estricto de la Constituci6n en lo que  hacía a las lini - 
taciones a la  Iglesia para X0 cual  expidid  varios  reglamento& 

e l  Reglamento  Provisional de Escuelas Prticulares en febrero, 

y el Reglamento  para la Inspeccidn y Vigilancia de las Escue - 
las Particulares . 
En e l  primero  se  fijaban  sancicnes  cclncretas  para  violaciones 

a la Constitucidn e impedia  que los ministros de cualq-dier - 
culto  asumieran  la  direccidn de las escuelas. En el tiltimo 

se amenazaba  con  clausurar o confiscar a las escuelas  que - 
practicaran  cultos  religiosos o ejercicios  espirituales. 

~a vigilancia  que se intent6  hacer a las escuelas  incluía el 

plan de estudios, l o s  libros de texto, los mtjtodos  educativos 

y la  escala de calificaciones. 

En  este  primer momento destaca el e s p i r i t u  conciliaSGr .y de 

apego a la l ega l i ikd ,  d e l  Secretario dz Sducaci6n, I.2ar,uc1 - 

b 



mig Casaursnc, que d i o  margen a l a  discusi6n de cada artfcu- 

l o  para aclarar l~ts confusiones a las que se  prestaran y lle - 
g6 a considerar l a  pos ib i l idad  de *canceder  excepciones o ex - 
cepciones o extender  plazos para l a  aplicaci6n  del  reglamento 

S i n  embargo, para  fines de j u l i o  de 1926 se hizo evidente - 
que l a  canpafia callista en contra de l a  I g l e s i a  no ten ia  ex- 

clusivamente un n6vi l  legalis5a.  E l  ljlltimo Decreto l e  prohi- 

b í a  desempeílax algunas de sus  actividades d a  esenciales,  co- 

rno l o  e ra  la propa,gaci6n de l a  f e  y l a  expansi6n de los cul- 

t o s .  

La respuesta no s e  hizo esperar y el 14 de julio de 1926, e l  

Cornit6 Episcopal  aprob6 u11 proyecto de b o i c o t  econ6mico en - 
contra  del  gobierno, propuesto p o r  l a  Liga Nacional  Defensora 

de la Libertad  Religiosa ( Ll7DLR ). 
Esto era:  reducir al &mo e l  consumo y negarse a cooperar 

econhicamente  con e l  gobierno. Para el 24 el mismo Conitd, 

con la aprobaci6n  del Vaticano anunei6 que se suspenderfan - 
l o s  cultos a manera de protesta. Un mes despuds los c r i s t e  

ros  iniciaban su levantamiento amado .  

Se  cerrmon l a  gran slayorfa de las escuelas  privadas y m - 
chos niÍ!ios dejaron de asistir a las escuelas  oficiales.  21 

ausentislno escolar fue enorme, un e j e z p l o  de e l l G  nos l o  ilus ” 



El clero y l o s  padres de familia  decidieron  organizarse  para 

que  sus h i j o s  continuaran sus estudios I estableciendo  escue - 
las clandestinas, sobre todo en las ciudades  en  donde  el  sis 

tema -de inspecci6n  gubernamental  era m& riguroso. 
- 

El exacerbado  anticlericalisino que privd en los circulos guber - 
nanentales y magisteriales en esos años, e inclusive en la dd 

cada  siguiente,  rest6 al asf’uerzo  educativo  revolucionario, . .  

el apoyo  popular  que  necesitaba para  lograr un arraigo  nacio - 
rial. El boicot a las escuelas  oficiales tuvo  como efecto in. 
mediato  una gran desorganiaaci6n de la educacidn; l o s  ciclos 

escolares  se  rompieron y loa nifios perdieron uno o d s  años 

(34) Xeyer,Jean. La cristiada. Vol.  11, Xbxico, Siglo Veintiu 
no, S.A. ,  19’73. ?&. 2‘11. 

- 



La lucha  entre la Iglesia y el  Estado se dio  por  terminada a 

principios  de 1929, cuando e1 periodo  presidencial  de  Calles 

ya habia  terminado. Loa llamados I) arreglos I' fueron  firmadm 

por l o s  a l t o s  jerarcas de l a c  Iglesia que  negociaron  con Ca- 

lles y Ortiz  Rubio con la intemediacidn del  embajador  de l o s  

Estados  Unidos,  Dwight Morrow. ( 3 5 )  

Estos  arreglos  representaron la teminaci6n formal  de la lu - 

'? 

cha, pero no resolvieron e l  conflicto ni apagaron los &limos 

combativos. A partir  de  esto, se reabrieron l o s  c u l t o s  y se 

orden6 a loa cristeros  que  depusieran sus armas. Por su par- 

te las escuelas  privadas  empezaron a funcionar  nuevamente 

El periodo de 1928 a 1934 estuvo marcad9  ,por un lado por el 

cambio de  tres  presidentes en un lapso de seis 8.20s: Portes 

Gil,  Ortiz  Rubio y Abelardo  Rodriguez; l o s  tres  bajo la di - 
recci6n  de  Calles. Y por el otro, la crisis  econ6mica  que - 
se  inicid  desde 1927 pero  que se agudiz6  con el influjo  de la 

crisis  econ6nica nundial de 1929; lo que  provoc6  que la educa - 
ci6n fuera  menos  fructífera, 

( 3 5 )  Ibid. PQ. 340 



S i n  embargo, en 1928, del  13 all8 de febrero se reunieron en 

l a  Ciudad de Mbxico, citados p o r  l a  Secretar ía  de Educacibn, 
‘5 

l o s  directores de las Escuelas Nonaales y l o s  Directores de 

Educaci6n  Federal de las Entidades en que 6s- vedan fun- 

cionando;  paradiscutir-la - situaci6n de l a  educac ih ;  llegan- 

do a considerar que: La Escuela Rural d i f e r i a  de la escuela 

urbaaa y que l o s  maestros para una y o t r a  debían, en  conse- 

cuencia ,   rec ibir  u118 educaci6n diferente.   Pero  esto no sig- 

n i f i caba  que e l  maestro rural debía r e c i b i r  UPB preparac ih  

i n f e r i o r  o s e r  un maestro  cualquiera sino, por e l   c o n t r a r i o ,  

un maestro con cualidades  destacadas y cuidadosamente prepa- 

rado  de acuerdo  con l o s  deberes y trabajos que t e n i a  que cug 

p l i r .  

Por s u   p a t e  Manuel Puig Casauranc a l  comentar las cualida- 

des que debe tener un maestro rural., ae refir í6  muy particu- 

larmente al temperamento del  líder, que se había apuntado en 

una de las discusiones, dijo: que estaba tot-nte de acuer 

do, pero  siempre que e l   l i d e r  de que se hablaba, no Fuera un 

l i d e r  p o l i t i c o ,  ni un agitador malvado, ni un demagogo, sino 

un l í d e r  verdaderamente s o c i a l .  

Apuntd el peligro que con pretexto de un liderazgo social se 

cayera en l o  o t r o ,  l o  c u d  t r a e r í a  l a  degeneraci6n de las es  
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cuelas  rurales y su rutiaa. El maestro  debía ser un líder so- 

cial, sí, pero no un lider politico, ni un demagogo, ni - 
agente  de  disoluci6n social. (36) . 

'3 

Xn el mismo a,Íí0 de 1928 lg&garacih a c a d h i c a  de l o s  maea- 

troe  había mejorado notablemente, debido a que la mayorfa ha- 

b i a  terminado l o s  seis  aÍ508 de educaci6n primaria y muchos - 
habian  estudiado  algo h. 

Por su parte la SSP, ide6 numerosos  medios  para mejorar la - 
calidad de l o s  maestros tales'  como: curaos  en vacaciones; la 

guía de inspectores y otros funcionarios; congresos regio=- 

les  de maestros; la diFusi6n  de  publicaciones  oficialee ded& 

cadas  especialmente a los problemas  de la educaci6n rural. - 
Me& , las misiones culturales  convocaban a l o s  maestros ru- 

rales, de la regi6n en que s e  encontraban, y l o s  instruian - 
en las principales actividades que deberían  cubrir las escue- 

las. Las  reunioneB duraban 21 días, y pasaban  de una ciudad 

a otra. (37). 

(36) Cfr. Castillo, Isidro. op. ci t .  p&. 304 

(37) K r a z e ,  Enrique. Historia de la Revoluci6n Mexicana: 
la recons trucci6n econ6nica. 1924-1928. To1.10, CWxico, 
El Colegio de BI6xico, 1978. p&. 302. 

I 



Ade& de que un n h e r o ,  pequeílo pero  creciente,  de maestros 

estaba egresando de las Escuelas Normales m r a l e s ,  que propor 

cionaban una preparaci6n  específicamente  destinada al t raba jo  

en zonas rurales. 

A p a r t i r  de 1929 y una vez que el coAa.flicto re l ig ioso  qued6 - 
concluido,  se reanudaron las ac%ividades  escolares y se  dejd 

de perseguir y ostigar a l o s  maestros  simpatizantes de l a  re- 

forma callista, que laboraban en las escuelas ~ b l i c a s .  

La agitacidn p o l í t i c a  que s e  agudieo a raíz de l a  muerte de - 
Obreg6n, que intent6  reelegirse para  un nuevo periodo presi- 

dencial;  favoreci6 l a  creaci6n de un par t ido  pol í t i co t  E l  - 
Partido  Nacional  Revolucionario (PNR). 

En l a  declaracibn de principios del  nuevo par t ido  apareci6 - 
en primer plano una d e c l a r a c i h  en materia  educativa que 

uiaba l a  necesidad de darle a 6 s t a  un nuevo g i r o  ideol6gico: 

sesalaba que l a  educaci6n  tendría como propbsito: 

. . fundar y desarrollar  en las conciencias 
e l  concepto de preeminencia de los intereses 
de la colectividad  sobre l o s  interese  priva- 
dos o individuales menospreciando toda situa- 
ción de privilegio y creando l a  necesidad  es- 
p i r i t u a l  de una nayor equidad en l a  distribu; 
ci6n de l a  riqueza fomentando al nisrno tiempo 
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e l  sentimiento de cooperaci6n y solidaridad. 
(38) 

Por e s t e  afio se cre6 e l  sistema de "escuelas de circuito1' ,  - 
mediante e l  cual una escuela rural federal  serv ía  de centro 

a t r e s  o cuatro escuelas  subsidiarias ubicadas en l o s  pueblos 

de vecinos. Lae escuelas eran sostenidas  por l o s  habitantes 

del  lugar en que estaban  ubicados, desde la constnzcci6n  del 

e d i f i c i o  hasta e l  pago del  sueldo  del maestro. El maestro - 
de la escuela central ,  que debia  8er el de mayor experiencia3 

supervisaba e l  t r a b a j o  de las escuelas de Irircuito. 

Para 1930 . ... había 203 escuelas  centrales y 2 438 de circuito.  

Pero se consider6 que era una carga MUY pesada para los pobla - 
dores e l  tener que sostener  dichas  escuelm, así que se  sugi- 

r i 6  que las.'autoridades pagaran a l o s  maestros de c ircui to  - 
por 10 menos u11 salario mínimo. Por lo cual adquiri6 e l  nom - 
bre de Escuelas de Tipo Econ6mico en 1931 y en l a  cual e l  - 
maestro un peleo d i a r i o .  Este sistema dur6 m y  poco, pues - 
mrls tarde f i e  abandonado. 

(38) Kobayashi, 
en 284xi c o. 



% cuanto a laa Escuelas Normales Ruralea en 1931 exist ian 16 

y formaban e l  ndcleo del programs de educaci6n r u r a l ;  prepara_ 

ban nuevos maestros, capacitaban a l  personal impreparado que 

ya trabajaba, y hacia trabajo b o c i a l  en l a  regi6n. 

Cada escuela tenía por lo menos un centenar de alumnos que - 
recibían dos a308 de preparaci6n. Los aspirantes debían de 

haber cursado por lo menos l o s  cuatro primeros -os de prima- 

r i a  y, de ser posible hijos de campesinos y e jidatarios, 

Los negativo de estas  escuelas es que muchas se construyeron 

en ciudades de provincia y no en un medio verdaderamente m- 

ral, carecian de t ierra  y equipo. Loa alumnos pos  su parte,  

al teminar l o s  estudios se iban, l a  mayoría a las ciudades 

y no a l  campo como se t e n í a  previsto a las ciudades y no a l  

campo como s e  t e d s  previsto. 

Para 1932 se i n i c i 6  . l a  reorganizaci6n de la ensefianza tdc- 

nica y rural con l a  creaci6n de la Preparatoria Tdcnica y Isr 

PolitBcnica;  e l  c i e r r e  de la Escuela del Btudiante  Indígena 

que no habfa cwlplido con su objetivo de preparar maestros - 
r u r a l e s  y para supl ir las  se crearon once Internados Indíge- 

nas Regionales 
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Por  o t r o  lado  las Eacuelaa  Centrales Agrícolas s e  fundieron - 
con las NomaJ.es Rurales dando origen a las Escuelas Regiona- 

l e s  Campesinm. A estas se adscribieron las Misiones Cultura - 
l e s  que  empezaban a declinar a pesar de l o s  esfuerzos de Eloi- 

68s Sdenz por sostenerlas. En ese mismo ai30 s e   l l e v 6  a cabo 

e l  Congreso de Directores de Educacih ,  en e l  que algunos gru - 
pos de izquierda,  existentes  entre l o s  maestros,"  consideraron 

e s t e  Congreso como una v i a  para l l e v a r  mQs l e j o s  sus propues- 

tas reformistas y en abril de 1933 la Confederacidn  Uexicana 

de Maestros (U) de tendencia moderada, se  declard a favor de 

"la socia l izacibn de la educacidn primaria y rural" en l o s  m 2  

s e s  que siguieron muchas organizaciones s e  unieron al crecien - 
t e  movimiento para reformar l o s  articdos constit i tucionde.s  

re la t ivos  a l a  educacidn. 

Tambidn 88 present6 un confXicto univers i tar io ,   la tente  desde 

1929, que Culmind con la obtenci6n de la autonoda  universita - 
ria y la p6rdida de su c d c t e r ,  nacional en 1933. 

O t r o  conflicto  relevante f u e  la idea de Narciso Bassols, de - 
dar una flense?íianza sexualtt en las escuelas,  l o  que origin6 e l  

descontento y las protestas de l o s  padres da familia. 

Así Fargfines de la dbcada de l o s  veintes y princigios ¿e? l o s  

t r e i n t a s ,  el desarro l lo  del noviniento  obrero  organizado que 
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habia de apoysr nuevaa  aspiraciones; el forcejeo  entre " 7 la - 
Iglesia y el Estado  que habria de radicalizar l o a  puntos  de - 
vista del partido  oficial; el reflejo de movimientos  nnmdia- 

les de lucha soci'hl;  agudieados por la depresidn  econ6mica de 

1929; iban a dar paso a un movimiento de reonovaci6n social. 

Coincidiendo con la campafla electoral para presidente  de la 

Repiblica, el ambiente reformista, unido al deseo de imitar - 
l o s  intentos de planeaciijn  es.tatal  que se llevaba a cabo  en 

otros  países 

Esta inquietud llev6 a la Convenci6n de Querdtaro del PNR a - 
formular el Plan SexenaS. con una, serie de metas a cumplir en 

l o s  afios que  coincidían con  el gobierno de 1934-1940 entre - 
sus net& se  encontraba la imposici6n  oficial  de la "e3cuela 

socialista". 

3. SITlTACION SOCIO-ECONOXICA DX LOS MAESTROS Y LA POLITICA 
LABORAL DE LA SE-ARTA DE EDUCACION PUBLICA. 

A fines de l o s  veinte y principio  de , l o s  d o s  treinta, la - 
SEP. creij una serie  de  dependencias  especializadas para mane- 

jar la educacih secundaria y tecnica así como la inspecciijn 

de las escuelas privadas. Ament6 su control sobre l o s  sis- 

te- de escuelas federales con el  prop6sito de descentrali- 

z a r  la educación y unificar l o s  programas. La  crcaci6n  de - 
estas dependencias fue un indicio 2e la forma. en que la Secre 



taria  comenz6 a ampliar sus funciones  asumiendo al- tareas 

que  hasta  entonces  había s ido  institucionaknente  incapaz  de - 
realizar. por otra parte, el  personal  de la Secretaría tam- 

bien se multiplic6, lo -1 implied a su vez  nuevos  problemas 

y nuevas tareas. En estos a3os loa maestros  comenzaron a te- 

ner un peso  político que no habfan tenido anteriormente. Se - 
organizaron de -era semejante a l o s  sindicatos  obreros y - 
formaron g n p o s  de  opini6n  que ejercía.n.una presi6n politica, 

no S610 dentro  de la SEP., sino que  trascendieron a nivel na- 

cional. Apoyaron huelgas en otros sectores y formaron conven -. 

ciones  de  maestros  en donde op-hbasl y tomaban  posici6n fren- 

te a cuestiones diversas. Asi,dentro de la SEP., l o s  sindicg 

t o s  de. maestros  ejercieron UAB presi6a  politica  considerable 

y se opusieron - avarias  reformas  administrativas  propuestas - 
por l o s  secretarios en turno. De acuerdo  con un censo de la 

SEP., realizado en 1934, casi la mitad de l o s  maestros  de las 

escuelas pfiblicas del D.F., pertenecieron a algunos de  &tos 

sindicatos. (39) 

Estas  acciones  eran de alguna forma la manera  en que se m- 

(39). Britton, John A. op.cit. pág. 76 
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festaban, por l o s  bajos salmios que  se les pagaban. 
?7 

En 1926, 2 669 de un total de 2 897 maestkos rurales federa- 

les  ganaban s610 2 pesos diarios, y el r e s t o  recibia 3 pesos 

diarios (40) 
4 4  

Para 1928, 'm sa lar io  diario de dos pesos  seguía  siendo la rz 

gla para l o s  maestros rurales, comunes y corrientes y de  tres 

pesos para las directores de escuelas cuyo personal  era  de - 
m.6~1 de un maestro, resultando sorprendente  el contraate de - 
b t o s  s a l a r i o s  con los de l o s  inspectores  quienes ganaban dz 

ce pesos diarios.  (41). 

Además, en muchos casos l o s  maestros empleados por l o s  eata- 

dos ganaban m pesos cincuenta centavos  diarios o hasta menos. 

Un ejemplo de e l l o  lo constituye la decisidn  del gobierno de 

Jalisco  de  reducir en 1929, los s&arios de los maestros en 

50 como  medida de economia  durante la campaña  contra l o s  - 
rebeldes cristeros; lo que provoc6 que l o s  maestros quedaxan 

con un salario de setenta ydnco centavos diarios, (42) 

(40) Xemoria de la Secretaria de Educaci6n Pública. 146xic0, 
Talleres Gráficos de la Racibn, 1926, pág. 226 



m este mismo e o  la. Secretaría, intent6 atenuar en a l g o  es- . 

ta situacibn  de bajos sala,rios, suatituyd el salario básico 

de dos pesos  para l o s  maestros m a l e s  por una eacala que iba 

de un pesos cincuenta  centavos a tres pesos, aunque debe re- 

cordarse que los maestros de circuito  recibian  unicamente un 

peso diario. (43). 

Sn 1932 la depresibn  econ6mica  oblig6 al presidente  Ortiz Ru- 

bio a ordenar una reducci6n drbtica en l o s  preeupueatos  de 

todas las dependencias federales, lo cual las o r i l l b  a cesar 

a una parte  de su personal y a recortar  entre el diez y el - 
ve in te  por  ciento l o s  salarios de sus trabajadores, en este 

caso  docentes y administrativos. 

En 1933 Bassols  establecid un salario mínimo de dos pesos dig 

rios, que mejor6 en a l g o  l o s  ingresos  de 3 502 maestros fede- 

rales de todo  el pais (habia aproximadamente 10 291) que gana - 
ban menos. (44) .  

Bassols reconocia la vigencia de  mejorar los s a l a r i o s  de l o s  

(43) Hernoria de la Secretaría  de  Educaci6n Pública. ld6xico, 
1929. 399. 

(44) lllemoria. .. Vol. I, Xdxico, 1933. p6g. 1111. 



maestros pues incluso l o s  trabajadores y peones ganabu 

en "regiones  como Sonora" (45)  . 
' Y  

mi pues l o s  sindicatos  buscaban  espacios que lea  permitieran 

tener  mayor  participaci6n  en las decisionee y realizaciones 

de la SEP. 

Ya en l o s  treinta l o s  sindicatos ae habían apoderado  de dos 

6rganos de la SEP. : El Consejo de Educacidn Primaria en el 

D.F. y la Comisi6n del sscalaf'6n con lo cual limitaban u ob2 

taculizaban las políticas q.ue implementaban el Secretario  en 

turno. Es por  ello que Bassols plane6 una serie de reformas 

administrativas que lbs sindicatoa no aceptaron, por lo cual 

decidi6  empezar o restarle f'uerza a detos. La primera refog 

m8 fue dirigida al Consejo de Educaci6n Primaria en el D.F.: 

trabajd  en la elboraci6n de un decreto  preeidencial prornilgg 

do en  diciembre  de 1932 que hacía del Consejo un instrumento 

de  investigacibn  de los problemas educativos con una direc- 

ci6n  relativamente pequeira (17 niembro~1), la que s e r í a  elec- 

ta por l o s  maestros del D.F. (elegian 7 miembros), la Asocia - 

(45) Ibid. p6g. 15-17 



restantes). Durante la vigencia  de la antigua ley ,  l o s  maes - 
tres habian seguido la prbtica de  elegir a l o s  miembros del 

Consejo en f'uncibn de su carActer representativo de los sin- 

dicatos  con lo cual la direcci6n del Consejo habia quedado 

completamente en manos de numerosos lideres  de  distintos S* 

dicatos. 

La otra hacia la Comisi6n de Escalaf6n, que reglamentaba la 

promoci6n y salarios  del magisterio. En 1928, Calles proa -  

436 un decreto que establecia una organizaci6n muy primitiva 

p a r a  asegurar un cierto nivel en los sueldos  del magisterio. 

S i n  embargo, la Disposici6n  eatablecia que l o s  mismos maes- 

tros controlarían y administrarían  este organismo, con lo - 
cual se convirti6  en una manzana de la discordia,  entre los 

sindicatos. Zata ley fie enmendada en 1933 con  el  propbito 

de crear un mecanismo para que la Secretaría  ejerciera un - 
control sobre la promocih y sdarios del magisterio. El de - 
creta establecía  que &tos serian  deteminados  sobre la base 

de sus "necesidades", y no de l o s  ' r m k i t o s  personales"  como 

prevenía la antigua ley. 

CODO es evidente ambas r e f o m s  representaban una perdida de 

poder  enorme para l o s  sin<icatos,  particularmente la del  Xs- 

calafh, por lo crítico de.1 problema salarial. 

1 



Ante & t o  los maestros  sintieron amenazadas SUS posicionee - 
B a l a r i d e s  y protestaron  edrgicamente. Organizaron manifez 

taciones  públicas  protestas y casi l a  mitad de i o s  maestros 

de l  D.F. se  organizaron en e l  Brente Unico Nacional de Trabg 

jadores de l a  Ensefianea (=E) que reunia a varios sindica- 

t o a  d e l  D.F. y en l a  Confederacih Mexicana de Ma&stros. 

La presi6n p o l í t i c a  que ejercieron  estm  organizaciones  sobre 

e l  Secretario Fue enorne.  Teniendo que dar e l  presidente Ab2 

l a r d o  L. Rodriguez su apoyo pfiblico tanto a Bassols como a l a  

nueva Ley de Escalaf6n. Que no resolvi6  mucho la situaci6n 

de los maestros y s i  f i j 6  un esquema de poder favorable a la 

SEP. 

4. oRGmIzAcIoIoEs 

Para e l  periodo  presidencial de C a l l e s ,  as5 como pas6 en e l  

anter ior  de Obreg6n, las organizaciones  magistenales de  que 

ae  t iene  noticia son escazas,  sobresaliendo las protestas 0' 

denuncias  individuales, sin embargo, se logr6  encontrar ala 
nas que esquematizan el t i p o  de organizaciones  existentes. 

Ya para l o s  d o s  t r e i n t a  en e l  periodo que abaxca e l  t%a,x- 

to" e l  panorama es d is t in to  pues empiezan a hacerse  presen- 

tes varias organizaciones. 

Para 1926 se encontr6 a l a  Sociedad de Llaestros Federales del 

Estado de Xéxico, l a  cual s e  constitug6 con e l  prop6sito de 
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velar por el. mejoramiento social, c u l t u r a l  y econ6mico de l o s  

maestros, hasta donde las c:ircunstancias lo gena i t ían  y de - 
acuerdo con el medio. (46) 

En 1926 y 1927 la CROM hizo otra tentativa de organizar a l o s  

zpaestros a eseala nacional (la primera fue en 1920 cuando Vi- 

cente Lombard0 Toledano  asociado a la CRW, organiz6 l a  Liga 

de Profesoma del D i s t r i t o  Pederal), cre&ldo'.3.a Conf'ederaci6n 

HacimaJ. de Maestros, con Lombard0 Toledano como secretario 

General. (47) . 

De 1926 a 1929 sobre  sale las peticiones individuaLes de maeg 

t ro s  de escuelas oficiales d e l  interior de la República, pa- 

ra que se les permita a usar axmas de fuego,  debido al. peli- 

gro constante en que se  enauentran sua vidas por el conflic- 

t o  religioso. Ada& piden  proteccibn por parte de las auto - 
ridades  policiales y militares, que sin embargo e8 imposible 

proporcionar y nruchos maestros niueren asesinados o son muti- 

lados O 

(46) AHSEP, Departamento 3scolaz, Estado de M6xico, 1926, 
60.30. 

(47) ElIillon Robert Paul. Un marxista mexicano: Vicente Lorn- 
bardo Toledano. Chap= B i l l ,  Universidad de Carolina 
del Norte, 1966. pág. 25 ( fo tocop ias )  



En 1928 l a  Federaci6n  Coahuilenae de Sindicat,os. de Maestros - 
tuvo un papel  sobresaliente en e l  Congreso de Obreros y Cmpz 

sinos en S a l t i l l o .  (48). 

'> 

Como puede apreciarse, durante e s t a  6poca (1920-1930) l o s  di-  

vemos sindicatos  nacionales eran organizaciones que tenían 

pocos miembros fuera del  lugar en que se habfan creado y por 

tanto con una influencia y poder  limitados. 

E l  Sindicalismo  efectivo fue posible  hasta que la mayoria de 

l o s  maestro8, sobre todo rurales ,  sumentaron en n h e r o  y s e  

involucraron de l l e n o . e n  las luchas   socides  a l  lado de obre- 

r o s  y campesinos: Enrique W. Stinches sugiere que las verda- 

deras t l s e n i l l a s  del sindicalismo magisterial f'ueron l a  masa 

de maestros improvisados en poblados y ejidos" y las misiones 

culturales. (49) . 

Durante e11tmaxim8to't la Confederacidn Nacional de Organizacio - 
ne8 W i s t e r i a l e s ,  bajo l a  direcci6n de David Vilchis  luch6 

(48) El Machete, 18 de a&osto 1928. 

(49) Shchez ,  Enrique W .  ttAwntes hist6ricos  gobre  el movi- 
miento sindical del magisterio nacionaltt en Conferen- 
cias regionales de orientaci6n sindical. M4xico, D.Y. 
SMTE.? 1966. ptíg. 61. 

I 
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por mejorar las condiciones y coordinar las actividades de - 
sus sindicatos  afiliados. Por lo que en 1931 en su Asamblea 

Nacional  demand6  mejores  salarios y brind6 su apoyo a l o s  - 
maestros  que en ese  momento  tenían  conflictos  locales, O a x a -  

%a y San Luis Potosi. Esta a su vez tenía  conflictos con el 

]Frente Revolucionario del Magisterio que la acus6 de maniobras 

políticas dudosas. (50) 

kmbos sindicatos  apenas  tenian alguna representaci6n en el - 
pais; por lo que l o s  primeros  intentos hacia la formacirln de 

un sindicato  nacional m& efectivo, fueron dados por algunos 

educadores y funcionarios de la Secretaría de Educacihn,  que 

se uniejron para f o m r  en 1930, la Unirln de  Directores e Ins- 

pectores Federales de Educacih, bajo la direccih de Luis Ti - 
jerina Almoguer, J.Dolores Medina,  Elíseo  Bandala y otros  ele - 
mentos de educad6n rural. 

Para diciembre de 1931 este grupo form6 una alianza informal 

con la Confederacirln Nacional de Organizaciones  Nagisteriales 

y con el Frente  Revolucionario del l@isterio, alianza que - 

(50) Excelsior, 20 de  se?tiembre, 1931. 
* 



para  marzo  de 1932 C-6 con la formaci6n en Guadalajara - 
de la Confederacibn  Mexicana  de B1I&Bstros, (C")  la cual de- 

clar6 la necesidad de que l o s  maestros "se unieran a la lu- 

cha por  transformar l o s  &todos individualista que controlan 

la economía contempomhea. (51) . 
* .  

%Sta  organizaci6n hizo camp&ías en favor  de varias r e f o r m s ,  

pero  desde el principio eatuvo estrachamente  identificada - 
con la política de la SEP. Su priner  Secretario  General fue 

Ram6n G. Bonfil,  Director  de Educacih Federal en Jalisco. 

Esta fue la. razbn de que se le considerara  como un "sindica- 

to  Blancot8 a l  servicio de la Secretaria de  Educaci6n. 

En su segunda Convenci6n la CBdSd en Toluca 1933, se  cambi6 a 

Bonfil  por J. Dolores Bfedina, tambih director  de  Educaci6n 

Federal. Ademb se aprobaron; la federalizaci6n de la Educg 

ci6n; la "soci&liz8ci6n1* de la educaci6n primaria y normal; 

y la reforma al Artículo 30. ConrstitucionaJ.. ( 5 2 )  

(51) Cfr. =yo, Sebastirln. La difucacibn socialista en N6xi- 
co,  el a s a l t o  a la Universidad 14 acional.  Argentina, Ed. BUR, 1964. phg. 53-56 y Shchez W.Enrique.  op.cit. 

-.- 



82 

En este mismo aflo un m p o  de maestros miembros de la Confede- 

raci6n de Partidos  SocialisteLs de Veraaruz, que en es8 momento 

se  encontraban en la Ciudad de M6xico; formaron el  Frente SO- 

cialista del Magisterio, para promover  esa p o l í t i c a .  

"I 

Imitthdoloa, o t r a s  organizaciones como la recien formsda Con- 

federacih de Estudiantes  Socialistas de MBscico; el Conit6 - 
Nacional Pro-Reforma educativa; la liga  magisterial de Acci6n 

Revolucionaria Bloque de Ilrquierda  del  lUgisterio.(53). 

Para  la Tercera Convenci6n  Nacional, en 1934, se dieron cam- 

bios  significativos en la Organizaci6n de la M, m e s  90 - 
acord6 que l o s  funcionarios importantes de Educaci6n  no  con- 

trolaran a l  organismo, y por primera vea un miembro común y 

corriente  fue nombrado Secretaria General de la (2". (54) . 
A pesar de estos  cambios  en la CMM, ya habías surgido grupos 

disidentes de iquierda, como la Liga de Trabajadores de la 

&~effanea; afiliada a  la Internacional de Trabajadores de la 

Zducacih en Paris, de tendencia comunista; cuya influencia 

(53) Bremamtz, Alberto. La educaci6n  socialista en X8xicO. 
XQxico, Imprenta  Rivadeneyra, 1943. p&. 209-211. 

( 5 4 )  Ibid. p&. 193 y S h c h e e  V. brique.  op. cit., ?á+q. 
61 . 



se  limitaba a la capital y estaba  dirigida  por Miguel Arroyo 

de la Parra, Gaudencio Perms y Rafael Ramos P. (55). 

Bxistían algunas otras  organizaciones  con  sede en el Distri- 

to Federal  pero fundadas por  maestros de provincia como la - 
Federaci6n de Maestros  Socialista8  del  Distrito  Pederal,  del 

maestro michoacano  Rafael Mhdez Aguirre. Para fines de - 
1934 la Liga de Maestros de la befianza unific6 a todas es- 

tas organieacianes crebdose el  Frente  Unico  Nacional de Tra 

bajadores de la EnseKanaa (FUNTE) que se convirti6 en rival - 
de la CAW. Crehdose frecuentes  disputas  intersindicales  que 

luchaban  por  privilegios de rango y salar io.  

Bl&a tarde el 3U'HTE se transforn6, con la adhesidn de mas3 or- 

ganizaciones,  en la Confederacidn  Nacional ,de Trabajadores - 
de l a  Enseffanza (CNTE) dirigida  por Rafael Herrera  Angeles - 
quien  inst6 a todos l o s  maestros a unificarse  sobre  bases  re- 

volucionarias. 

Finalmente,  cabe  hacer  notar  que  durante los &os treinta tu- 

vieron gran auge las organizaciones loca les ,*  representantes 

(55). Ibid. p&. 62-63 



de una regi6n  especkfica ,,,, o de todo e l  Estado Q incluso  esta- 

ban adheridas a alguna  organizaci6n t b a c i o n a l ~ ~ ,  . m &  de nom- 

bre que  de hecho. Esto  se  sentuaria a d ~ ~  m8s en e l  período - 
presidencial de L&aaro Cárdenas, en que tienen la tendencia a 

apoyar la Ileducacibn socialista". 

I11 1934-1940 

El C o a t 6  Ejecutivo  Nacional  del P.N.R. introdujo e l  proyec- 

t o  de reforma del  A r t i c u l o  30. y el Bloque Nacional BeVOlu- 

e s t u d i a r í a   e l  problema. Una vez pasados l o s  debates en l a  - 
C k r a  de Diputados y la de Senadores, donde s u f r i 6  algunos 

a jus tes ;  e l  a r t i c u l o  r e f o m d o  qued6  de l a  siguiente manera 

para e l  13 de diciembre de 1934: 

' I l k  educaci6n ue imparta e l  Estado s e d  socia- 
l ista,  y d e  & de exc lu i r  toda doctrina reli- 
giosa, combatid e l  fanatismo y l o s  prejuicios,  
para l o  d. l a  escuela organizad sus ensef le  
zaa y actividades en forma que pezmita crear  
en la juventud un concepto racional de l  Univer 
so y l a  vida social. 

S610 e l  Estado -Federaci6n, Estado, Xunicipia-  
impartid educaci6n primaria, secundaria, nor- 
m a l . .  . . I' (56) 

- 

( 5 6 )  C f r .  Vgzquez, Josefina. op.cit .  pág. 175.  
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Ademb, incluia una serie tie requisitos a l o s  que tendrfan - 
que sujetme las instituciones privadas que deseada impar- 

tir educaci6n en cualquiera de los niveles sefíalados. 

Uno de l o s  antecedentes m6,a cercanos a la educaci6n  socialis- 

ta, lo fue la. educaci6n nacionalista. Producto de las divep 

sa9 ideas  educativas  que  surgieron en la decada de l o s  a o s  

veinte;  exponentes  importantes de lo que s e  consider6  como 

el pensemiento radical. 

Abarcaban al mismo tiempo: nuevas ideas  pedagdgicas,  utopías 

sociales y u128 critica a ciertas  politicas  gubernamentales. 

Que sin embargo n u c a  f'ueron directamente dirigidas al gobiey 

no al que  consideraban  potencialmente  revolucionaria. 

La idea de dar a la educacidn en Ndxico una orientaci6n ra- 

ciodista se h izo  saber inicialmente en el primer Congreso 

Pedagdgico de Yucath en 1915; inspirada en los  principios 

del Espafiol Francisco Perrcar Guardia; diflandidas en Mdxico - 
por Jose de la Luz Mena quien luch6 porque fuera adaptada - 
constitucionalmente. 

Kena decfa que la educaci6n tradicional era antinatural, an- 

ticientífica y que obstaculizaba la ineludible transformaci6n 

s o c i a l  necesaria para  la marcha dc la civilizacibn contengo- 
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rhea. La escuela racionalista de  Mena pretendia crear una 

nueva ideologia en l a  que La educaci6n fuera msS l i b r e  y el 

s lumno aprendiera a traves de su propia  actividad en e l  tra- 

ba j o  partiendo m&s de si mismo que de las enseirmzss  del maeg 

t r o .  Pretendía que SUB ensefianzas tuvieran una base es t r i c -  

tamente c i e n t í f i c a  en contra  posici6n  -afirma Mena- a l a  re- 

l i g i 6 n  que atribuye causa8 sobrenaturales a fedmenos  natura-. 

l e s  como la  evoluci6n de univemo y l a  materia. La escuela 

racionalista no s e l o  era   ant i c ler i ca l   s ino  t a m b f h  ant irre lL 

giosa pues intentaba  combatir las creencias religosas en el 

terreno mismo de la  f i l o s o f í a .  Pues, qu6 la  ense5a.nza s e  de - 
sarrollara en medio de una gra.n cantidad de anacronismos ha- 

cia que l o s  racionalistas reconocieran un signo  religioso; 

"Cuando l a  educaci6n es dogaática y. tiene como 
base l a  imposicidn y como colu;;mas la obedien 
cia y e l  temor, natural  es que sea indispensZ 
ble la  r e l i g i b ,  ya que toda e l l a  descansa eñ  
la obediencia y e l  temor a un s e r  supremo des 
conocido. "La escuela  racionalista en cambiz- 
t e n d d  la  c iencia  como norma y l a  s o l i d a r i d d  
como base moral. (57).  

Tanto este  planteamiento de Mena  como e l  de otros,  expresa- 

ban las ideas de l a  dpoca: Crear una escuela  af in a la ", 

(57) XCena? Jose de l a  Luz. Escuela racionalista: de las t o r -  
tillas del  lodo a 1- ecuaciones de primer grado. Jdla 
pa, Ver. , O f i c i n a  T i p 0 g X i T a - m  Gobierno d e l  k t a d o ,  
1926 . 

- 



voluci6n,  capaz de poner l o s  medios para lograr  el  progreso, 

la moderniaaci6n, la justicia  social, etc. 

Por su parte la educaci6n socidista, a tmds de la SEP. di- 

r ig id  su mirada hacia lgrecaria situaci6n  en  que se encon- 

traba la clase trabajadora de más baja  condici6n  en  la  esca- 

la  socio-econbmica  urbana. Pues, mientras  que  la  familia de 

la  clase  media podian mandar a sus hijos  a la  escuela, las - 
familias de clase  baja tenian que mandarlos, con frecuencia, 

a  trabajar  a una edad muy corta. 

Ante esto  la S=. fund6 escuelas  para  ofrecer  entrenamiento 

en  tecnología t e x t i l  8 Los trabajadores y a  sus h i j o s .  Es- 

tas escuelm eran  sostenidas, de acuerdo al Articulo 123 por 

las  fhbricas.  Este  sistema de escuelas se ampli6  considera- 

blemente abarcando no s610 f&bricas, s i n o  tambih fincas, ha- 

ciendas, ranchos, etc., y eran l o s  dueEios de &tos  quienes - 
pagaban a l  maestro eus servicios. (58) 

Otra  innovaci6n  encaminaba a beneficiar a l o s  hijos de la - 
clase  baja  fueron las escuelas de preaprendizaje que daba opcr - 

(58). Llemoria. . I, X6xico + 1934. 
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tunidad a l o s  '"3 j6venes de doce a veintiljn anos a obtener e l  ce; 

tificado correspondiente, adex& de un entrenamiento  tdcnico 

en e l  &rea para l a  cual demostrad  aptitudes. 

La creaci6n de 1937 d e l  Departamento de Educacibn  Obrera, W- 

oaba aumentar l a  e f i c i e n c i a   d e l  programa de la SEP. para los 

trabajadores  urbanos.  Por e110 cre6 las escuelas de obreros. 

Estas escuelas empezaban con l a  primaria e incluían secunda- 

ria vocacional y escuelas  especiales, c m o  con l a  Uni- 

versidad  Obrera f'undada y dir ig ida  por  Vicente Lombard0 Tole- 

dano. Los cursos de primaria y secundaria  estaban divididos 

en t r e s  grupos a saber:  cursos acaddmicos especi f icos ;  ins- 

truccidn pol í t i ca  sobre las luchas de la  c lase  baja contra - 
l a  c lase  domina.nte y educaci6n ffsica. (59).  

S in  embargo, estas  escuelas no dieron l o s  resultados espera- 

dos, pues los alumnos faltaban p a r a i r  I a trabajar. Así, los 

hijos de l o s  obreros encontrabas que las escuelas  seguían es- 

tando por encima de sus posibilidades, a pesar de s e r  gratui- 

ta. ' Y para 1940 estas  escuelas  desaparecieron l o  mismo que - . 



el  Departamento que las había creado. may& aportaci6n  fie 

dar una, orientaci6n  proletaria a la educacijin para el obrero 

urbano, algo nuevo  en las dos d6cadas  de historia de la SEP., 

pues, en l o s  afíos veinte  con Vasconcelos; Puig Casauranc y No& 

86s S h e z ,  la Secretaria de  Educaci6n habia, concentrado su - 
atenci6n en el campesinado. 

Para 1939 la efervescencia'socialista empez6 a declinar. Y la 

R e f o m  al Artículo 30. denotaba el tono moderado  adquirido 

por C&denas en araa de una integraci6n nacional. 

A partir  de la aprobacibn a la reforma a l  Articulo 30. Cons- 

titucional l o s  libros,  panfletos y textos para Los maestros, 

se multiplicaron, pues ellos  eran un factor bbico  en la im- 

plantaci6n  de la nueva.educaci6n, pero, que sin embargo, se 

quedaban sin entender  en  que  consistia la educaci6n socialis- 

t&. 

Por otro lado, al irse  comprometiendo en favor de la soluci6n 

a los problemas  de la comunidad: orgznizando cooperativas prg 

moviendo la reforma agraria, en fin luchando por que se hicig 

ra justicia a aquellos que eran *dctixms de atropel los ,  despo 

jos, etc.; t o c m d o  C G ~  esta   intereses  ao deterninadas clases, 



por lo cual muchos  maastros .fiera perseguidos o asesinados - 
en algunos Estados como: Tabaaco, Michoack,  JdlSCO, Estado 

de MQxico, Sinaloa y Ybcath. 

De esta magera l o s  maestros se  encontraba sometidos a varias 

preeionea: las del gobierno, para que cumplieran con l o s  ob- 

jetivos .de su politica educativa; de lo contrario  tendrian - 
que hacer frente a diveraas sanciones las cuales culminaban 

con el cese, temporal sí lograban demostrar su afinidad a l o s  

objetivos d e l  gobierno o definitivo  como fue e l  caso de algu- 

1188 profesoras de Aguascalientes, que  como muchas otra8, se 

oponían a l ~ d u c a o i b n  socialista: por lo que fueron cesadas 

varias maestras e incluso una directora por "sustentar ideolo 

gfa contraria a la Bevoluci6n y a3 Gobiernoa8 (60). 

C m o s  como estos se multiplicaron por diversos poblados del 

pais o 

Las de l o s  hacendados,  caciques u o t r a s  personas con intere- 

ses locdtes, como en algunas regiones  de Guadalajara, ¿Tal.: 
I t . .  . los  hacendados de la regi6n por diversos - 
medios han venido amenazando a l o s  maestros 
para que se  retiren de las  escuelas Artículo 



123  que en las misma haciendaa funcionan y q 
darn gente armada disfrázada a veces hasta de - 
soldados para amenazar tambih a l o s  maestros - 
de las Escuelas Federales de l o s  contornos. It 
(61) 

Tanbien y en muchos casos, f’ueron agredidos por f d t i c o s  re- 

ligiosos,. registrbdoae varia~f V i c t m ,  al” asesinadas y 

o tras  des ore j adas . 
Por otro lado,  seguía existiendo el problema de su deficiente 

preparaci6n acadhica ,  pues se& el profesor Gabino Palma de 

los 32 607 maestros de primaria existentes  en el país, ~ 6 1 0  

2 577 de  primariaelemental - y 7 888 de primaria superior contg 

ban con su titulo. (62) 

Subsistiendo en algunos lugares  profesores que tenian cursados 

de tres a seis &os de primaria. Y por .todo esto,  l o s  maed- 

tros tenian que ponerse a ensefiar una educaci6n  socialista, - 

. .  

cuando era evidente  que sin conocimientos  suficientes  de a.ri2 
dtica, geografía, ciencias naturales, etc,, & dificil  le 

resultaría  aprender a l g o  sobre Narx, las doctrinas socialis- 

tas y como adsgtarlas a la realidad mexicana. 



se intent6  so1uciona.r  esto a trads de conferencias  dadas por 

los institutos de orientaci6n  socialista,  creados  en 1937; m& 

siones de orientaci6n  socialista  que  recorrian  el país adoc- 

trinando, entre otras cos-, a l o s  maestros en l a  nueva ideo- 

logía. 

Más a l a r g o  pl-o fberon las objetivos de la Escuela  Nacional 

de Maestros y las Escuelas  Regionales  Campesinas  que formaron 

sus p r o m  con una seria de dtedras mevas de legislaci6n 

revolucionaria, organizadas bajo  tres conjuntos: naturaleza, 

trabajo y sociedad;  con el fin de creaz  maestros  imbuidos  en 

la nueva  educacibn. 

Sin embargo, esto no cambia la situacíh, pues l o s  mzestros 

continuaban  sumidos  en un nar de confusi6n  respecto a la eds 

caci6n  socialista y su  aplicaci6n en las das. 

En realidad, el camino fue o menos el que se adapta  tra- 

dicionalmente  en  Miexico en lo que  respecta a leyes  educati- 

vas: se  cambiaron los textos, se publicaron  folletos  sobre 

la reforma,  pero se continu6 en gran parte,  enseñando lo mi2 

mo. La demagogia ament6 considerablemente y los cantos alu 

sivos al proletariado y a :Los campesinos se multiplicaron, - 
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pero como los maestros  seguian  siendo l o s  mismos, era  dificil 

cambiar las enseiraszae de la noche a la maflana. (63) . 
7 

Otro  problema y m y  importante  era  el  econ6mico,  pues como vi 

mos en  el  capitulo  anterior, los s a l a r i o s  de los maestros eran 

- 

muy. bajos , a pesar de los intentos  por  elevarlos,  siempre re- 

sultaban  insuficientes o llegaban con meses de retraso,  esta 

situaciiin  orillo a los maestros a ponerse  en  huelga;  la mayo- 

ria de las veces su demanda  principal  era:  mejor  salario,  se 

guridad de trabajo, pensiones de vejez y garantías de que se 

les  pagaria a tiempo y no  meses m& tarde. 

I 

Esta  t&ctica la empleaban l o s  maestros  desde &os at&,  pa- 

ra  pedir aumentos de salarios,  prestaciones legales 0 pagos - 
atrasados . 
En r~~chas  de estas  huelgas  fueron  apoyados  por  organizaciones 

obraras, campesinas y por los padres de familia  en  general. 

Durante el gobierno de Cgrdenas, 1935 se  elev6 el s a l a r i o  b&- 

sic0 a 80 pesos mensuales. Pero l o s  naestros de la ciudad de 

(53) C f r .  Vhquez, Josefina Z... op. c i t .  p&. 177. 
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>%xico ganaban e l  doble (64). Situaci6n  in just i f icada pues - 
l o s  maestros r u r a l e s  muchas veces se encontraban en lugares 

de vida caza o bajo  c ircunstancias  dif íci les  o peligrosas: 

zonas casi inaccesibles o endhicas.  

T a l  s i tuaci6n hizo que l o s  maestros rurales  exigieran  mejores 

condiciones; asi en 1935 una convenci6n de Maestros en e l  es- 

t a d o  de Hidalgo pidi6 un minim0 de 4.50 d i a r i o s ,  mientras que 

en e s t e  mismo sfzo en Michoacb se  declararon en huelga  exi- 

giendo 4 pesos  diarios. (65). Desafortunademente sus peticio-  

nes no fueron satisfechas y su economía sigui6  siendo  preca- 

ria. 

Por otra parte e l  problema de la  inestabilidad profesional - 
era  o t r a  situacidn que preocupaba a l o s  maestros. Ya en 1926 

l a  SEP. reconoci6 la necesidad de clasificar a l o s  maestros 

de acuerdo a su preparacidn y experiencia: medida  que única- 

mente s e   a p l i c 6  en e l  D i s t r i t o  Federal. (66). Poco despues 

se trabaj6 en un Beglamento de h t a b i l i d a d .  (67) Para 1929 

(64) Nilenoria... M6xico, 1936. pág. 9-10-11. 
( 6 5 )  51 maestro rural., Vol. 6 ,  IVúm.lO,,  15 de mayo, 1935. 

( 6 6 )  liemoria. . . Mgxico, 19'26. p&. 3 - 4 y 16. 

( 6 7 )  Zlemoria... R%xico, 1927. p&. 13. 



95 

s e  aprob6 l a  Ley de Inmovil idad ''1 y Escalafdn del Magisterio, 

que es tab lec ía  l o s  pr inc ip ios  legales  para regula?? la contra- 

tac i6n y despido de maestrou, su t ras lado  y sus mcepsos. Las 

reglas sobre e l  ascenso de maestros  rurales entr6 en vigor - 
hasta 1931. (68). 

Para 1928 l a  SEP. decret6 un seguro de vida parcial para l o s  

maestros. (69) .  En 1932 s e  puso en v i g o r  un plan nacional, 

pero basado en  deducciones al saI.a.ri.0, y en 1938, e l   r e c i e n  - 
creado, STERM hizo una campma  para que fuera sufragado to -  

talaente p o r  e l  gobierno. (r70). 

La mayor parte de l o s  derechos,  sobre empleo, de los maestros 

f i e  confirmada en 1938 a l  entrar l o s  maestros al dgimen del 

Estatuto Juridic0 de los Trabajadores dl Servicio del Estado. 

(71) 

2 - ORGANIZACIONES LUGISTERIALS Y EEERUIZACION. 

Para mediados de l o s  &os t r e i n t a ,  qued6 claro para l a  'mayo- 

(68) C f r .  C a s t i l l o ,  I s i d r o .  op. cit. p&, 337 y Excelsior 
11 de enero, 1931. 

(69 )  Cabrera Lamadrid, Ricardo. "La seguridad s o c i a l  en  L a t i  
noamhicat' en Conferencias . . . op. c i t .  p&.193-210. 

(70) 31 Xachete. 2 lie agosto, 1938. 

(71) Cfr. C a s t i l l o ,  I s i d r o . ,  op. c i t .  p&. 396. 



ria de l o s  líderes  sindicales,  que a610 el gobierno  Federal - 
podía dar apoyo  adecuado a 1.a educaci6n  pliblica,  dada  la  in- 

solvencia  econ6mica de l o s  estEdoa,  que l o s  afectaba  directa- 

71 

mente en sus s a l a r i o s .  

Y la h i c s . f o r m a  que  veiaa  para  solucionar  esta probledtica 

era la federalizaci6n.  Esta  petici6n dio la  pauta a C&rdenas 

y vázquez  Vela  para  promover la centralizaci6n de la educaci6n 

bajo la SEP. 

e 

Para alentar a las  organizaciones a formar una sola organiza- 

ci6n  magisterial: b i o i 6  aJ" reformas al escdafon; subra - 
y6 las ventajas  que  traería  consigo  la  federalizaci6n de la - 
educaci6n. 

I 

Así 18 meva Ley de Escalaf6n entrd  en  vigor a fines de sep- 

tiembre de 1935. Contenía  reglamentos  claros y detallados so - 
bre  promociones,  evaluaci6n de capacidad  docente y requisitos 

minimos para l o s  maestros  que  ingresaban. Ade&, daba  la mis 
ma categoria a l o s  maestros de primaria  urbanos y rurales,aca - 
banda con las diferencias salariales entre ambos. (72) . 

(72) El Nacional. 16 de agosto, 1935. p6g. 1, 7; 18 agosto, 
1935. p6g. 1, 4; 20 de septienbre, 1935. pág. 1, 8.  



97 

Para VAzquez Vela, l a  r e f o m a   d e l   e s c d a f 6 n ,  la unif icacidn 

de las organizaciones  de  nmestros y l a  federal izaci6n de l a  

educacidn s e  hallaba2 relacion.adas  entre si, cono parte de 

meta  general Le1 gobierno de CArdenas, de pronover la  imi6n 

nacional  , 
\ 

Pero a pesar de b s t o  los s indicatos  &is grmdes ,  l a  C.2,: y - 
e l  FulTTE -a& tarde  Confederaci6n  Xacional de Trabajadores 

de l a  Xnseñanza (CFTT3)- no daban pasos f i m e s  para lograr 

e s t a   u n i f i c a c i 6 n .  Tara 1936 firmaron un convenio  preliminar 

7 un 2acto  de sc l isar idad.  

Pero  despds de f i r d o  e l  pacto  se  remudaron las h c s t i l i d a  

des  entre ambos. Cgrdenas :Los censur6  acrener,te y t e d i 1 6  g -  

rando 6rd;enes e-qresas a l  Secre tar io  de Educacih: 

1,- Que en conzit6 e jecut ivo de l a  CNTE y e l  consejo de l a  - 

- 

C14!lX, reanuden pl6ticas que i n i c i a r o n   p r e v i a e n t e ,  para 

l l e g a r  a un entendiniento que de f i n  a sus luchas. 

2.- Que en esas p16ticas SE? estudien y apmeben las bases y 

s e  f i j e  l a  fec-ha para l a  celebraci6n de un Scxx:-esc ::a-- 



iac iones .   (73)  -1 

Para 1937 en l a  Convenci6n de .Xa,estros (74)81 enviado d e l  - 
presidente C&rdenas, Franc.isco J. Xi5jica d e w 6 6  a los mqes' 

t ros :   "Dejar  a u n  larlo su :inter&  propio 7 trabajar para l a  

unificacidn y e l  me j o m i e n t o  de su profesi6n". A traves de 

un t e l e s r a n a  TZrdenas gidi l5  con urgencia l a  unidad. Esta - 
presibr, gdbcrnanentjl   dio p o r  resultado que l a  CXX, l a  SXT% 

y otros   s indica tos  menores, rachas veces  af i l iados  coa0 o-- 

t r o s  de l o s  Xstados, a al,g.ma de las orzanieaciones  aaterio 

res y que e s t a b a  a la espectat iva  de l o  que s e  desarrcllaba 

en l a  Convenc ih ;   es t iv ieran  de acuerdo en f o r a r  u11 sincica 

t o   n a c i o n a l  llaaado Pederaci6n  Xexiczna de Trabajadores de 

l a  3ser"ianza (75 ) ,  Fer0 &-to no s i g n i f i c a b a   e l  paso final, 

pues, p a r a  1938 l a  FTI;TE y :la C!El linaron algunas asperesas, 

que no estuvieroll  zuy claras, por c i e r t o .  (75). Pero que si 

s e  h ic ieron   patentes  en algunos Zstados de l a  Zepfiblica, y 

los naes t ros  lo denunciaron: 

- 

- 

t 



Y decidieron  celebrar un convenio  que  desenboc6 en la forma- 

ci6n de m nuevo  sindicato  nacional El Sindicato  de Trabaja- 

dores de la Ensefianza de la Repablica  Nexicana (S.T.B.ReI~I.)9 

el cual pretendia  representar a la mayoría de l o s  maestros. 

Lombarto  Toledano puso 6nfasis en las ventajes de la coopera - 
ci6n entre l o s  trabajadores  manuales  e  intelectuales. (78) 

El 6xito logrado hasta el nomento, a l l a n 6  el camino a la Se- 

cretaría  de XducaciÓn.,v, al. STPJ'I para  hacer campaiia en fa- 

vor  de la Federalizacih de la educación. El y el go- 

bierno  cardenista  estaban  comprometidos a realizar la Fede- 

ralizaci6n en virtud  de l o s  p o s t u l d o s  6el P l a n  Sexenal.. Ya 

s6Lo quedaba  que l o s  grupos e  instituciones  interesados  movi 

lizaran el apoyo  potencial a la federalizacih  en  el gobierno 

para asegurar la aprobacih. de la legislaci6n  correspondiente. 

En ese mismo a50 el presidente C&&enas envi6 al Congreso una 

iniciativa  de Iley para2nteG;rar 2 l o s  nzestr:;s a la Federaci6n 

de Trabajadores al Servicio d e l  Estado a tra-ds del Estztuto 



Juridic0 de l o s  empleados al servicio  del  estado, integrhdG - 
l o s ,  artificialmente a la burocracia. (79). A este  respecto 

Cárdenas  dijo; el lo. de septiembre  de 1938: 
*I La. iniciativa del Ejecutivo  sobre  el  estatu 
to  juridic0  de los trabajadores a su serviciz 
se notiv6 en la necesidad  de  poner a salvo a 
l o s  servidores d e l  Estado  de las contingencias 
electorales,  asegurándoles la estabilidad en 
sus cargos y su9 ascensos a base  de  eficacia 
y honorabilidad, así como la de garantizar - 
sus derechos' de  asocisción  para la defensa  de 
sus intereses  satisfaciaa6o así una vieja y 
justa as ira.ci6n  de l o s  empleados del gobier- 
no" (807 

Este  estatuto  fue  expedido por el  Congreso de la Uni6n para 

fin de afío. 

Por su 2arte el STEfG había,llevaLo a cabo una labor de con- 

solidaci6n y unificaci6n.  Contaba con e l  apoyo  oficial s. % 

clwive  se hicieron arreghs para que  fuerasostenido - por una 

de6ucci6n d e l  1 $ en l o s  s a l a r i o s  de  todo e l  mgisterio. (al) . 

Pero a pesar de esto, aun existían  divisiones  que  el STEEL; - 

trataba de su2erar con constantes  naniobras  políticas  tratan - 
do de i a p n e r  su autcridad en l o s  Estados, ccntra la ogos i -  

c i h  i:: x r i m  ?acciones. 



Fara 1939 e l  impulso f i n d  parala federdiaac idn  de l a  ecuca- 

c i 6 n  l o  d i 6  l a  SZP, e l  presidente Ctirdenas y d e l  Congreso  en 
'3 

tanto  que e l  STXRBI y l o s  gclbernadores  de los estados s e  limi - 
taban a observar. Vhquez Vela propuso una nueva Ley Crg&ii 

ca de la  Educaci6n  con 12 cual se debía   interpretar  y apl i -  

car e l  Articulo 20. Además, i n c l u i a   e l   e s t a b l e c i m i e n t o   d e l  

convenio como base  constitu.ciona1 para l a  expansidn de l a  Se 

c r e t a r í a  en l o s  asuntos  educativos  de los estados. E s t o  c a ,  

s6 o t r a  s e r i e  de protestas  en  contra de l a  educaci6n socia- 

l i s ta ,  pasando p o r  alto l a  inportancia que t e n i a  l a  f e d e r a l i  - 
zaci6n de l a  educación; a pesar del  tono  considerablenente 

moderado u t i l i z a d o  t a t o  por VQzquez Vela como por  C&rdenas. 

Las protestas  se sucedierm unas a otras  par t i c ipando perio- 

d i s t a s ;  padres de fanilia; grupos p o l í t i c o s  coa0 Acci6n Na- 

cional.,  Unién ITacional Sinarquistas,  Uni6n Democrática Llsti 

k c i o n d l  y l a  Asociaci6n kc ionl i s ta ;  l a  Universidad,   t ieg 

PO, tanbien participd a l  s e l r t i r  amenazada su rzutonoaía s í  l a  

educaci6n  superior pasL,ba a. ser controlada p o r  el gobierno. 
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Así la preocupacih de l o s  ccnservadores por la educaci6n so 

cialista le l lev6 a olyidar la radn principzl del gobierno 

- 

para intentar la reform: 1.a federjlizaci6n de la educaci6n. 

Por  su parte el. STERJ di6 su apoyo a l  gobierno para la conti 

nuaci6n de la orientaci6n  radical en la educaci6n  pero sin - 
mucho  entusiasno  indicando un cambio  hacia la derecha de los 

l ideres  izquierdistas de la educzci6n. 

As2 para el 28 de dicienbre de 1939 la Chars de Diputados 

aprob6 por unanimidad una versibn  considerablemente  nodifica 

da de la reforma  propuesta  ;por Vázquez Vela; dos dias des- 

pues la Chara de Senadores agrob6 la misma legislaci6n con 

d ~ r i n o  de cambios. 

- 

Sin embargo, l o s  conservadores busca5an el cambio  total,eli- 

minan&o todo lo referente a "sociiilismoft9 la ecucacibn mixta 

y el control  estatal de 1- escuelas  particulares. 



1-0 las negociaciones  deteminarían las cuestiones de ccntro l  

administrativo (83) .  
-7. 

Así l a  meta a largo plazo de un sistema  nacional   unif icado - 

para l a  educación, e l   i n p e t 6  dado a la unidad por  e l  'STERU y 

la p o l í t i c a   g e n e r a l  Ge Cárdenas de consolidaci6n institucio- 

n a l   ( e l  PEX, l a  CXC y l a  CDJ por ejenplo)  , apuntaban a la - 

misma direcci6n:  a l a  unidad nacional.  

Por su parte e l  STEXI seguia  teniendo  confl ictos  internos,  - 
dentro   de l   STm-Xcgis ter io  se distingxi6.n p o r  l o  menos t r e s  

gru2os: 

a) los anticoim;cnistas o independientes, 

b) los que seguían a David Vilchis y s e  apegaban a los l i n e a  

nientos  de l a  CTX y de Lonbardo Toledano; 

c )  l o s  comunistas seb,ruidores de Herldn Laborde. 

Los dos priaeros se a l iaron  para izapedir e l  acceso de los in- 

dependientes al ongreso sindical. 



31 STEBI -defensor de la educaci6n  socialista- perdia influen 

cia, asf en las elecciones tie marzo de 1940 perdid e l  Conit6 

Zjecutivo de la Seccih sin&ical de Zhpleados  Administrativos 

-7 
- 

y llamales de la SEP, cosa  que  aprovech6 el SNATE que decidi6 

asociar a los maestros  anticormmistas  conprometidndose a trz- 

tar problemas sindicales y no políticos para reinvindicar el 

prestizio  intelectual y moral de l o s  Srofesores. 

&I 1940 el STSRM trat6 de fortalecerse aliando para s í  a l o s  

maestros  rurales, peso fracns6. 

De la convencidn de l o s  Idaestros Burales nació el Frente  Xe- 

volucionario de Uaestros de EXQxico (F.R.X.E.) bajo el satro- 

cinio de la CWC. (85) . Ante! esto el STERM convocó a otro C C i l  

gres0 para enero de 1941, en el que  de& de exmlsar  a 3.1- 

gunos iniembros y de acusar d.e reccionario a l  FRIE; apoyaría 

la federalieaci6n de la enseiíaaza y la coordinaci6n  de l o s  - 
servicios educativos en los Estados,  mediante  consejos  que 

reunirím arepresentantes de la Sm, gobierno e s t a t a  j r  sec-, 

ciones  coryespondientes del ST3RlJo A nivel  nacional hsbríz 

aun Ccnsejo General Le la Educcci6n; integrado por reprcsen- 

tantes d e l  gobierno, estatal. y fedel -a l  y del STLT2,I; pero su 

iiltenci6n C?e disminuir la influencia Le  la S- instituciom- 

(85) kcélsior. 17 ic GLcienlbre, 1340, 

- 

. .. _, . . , 



lizmdo la participaci6n de:L gremio en el dise20 y conduc- 

ci6n  de la politica  educativa  nacional; f i e  un fracaso dL to - 
par.  con la hostilidad oficial. 

Todos estos p r o b l e m  originedos por el divisionismo en el - 
magisterio  trajo  como  resultado la renuncia del Secretario 

de Educacih, Luis Sánchez Pont6n (cosa ya sugerida por un - 
diputado  anticomunista y por el FRBW) ante su incapacidad - 
pazaresolver - el conflicto y por simpatizante  de l o s  grupos 

radicales del magisterio. 

Para sustituirlo se nombr6 a Octavio Vejaz Vthquez, el cual 

tenia la tarea de atemperar  ideol6gicamente l o s  planes de es - 
tudio,  permitiendo la incorporaci6a, más activa de la inicia - 
tiva privada a la enseñanza;  combatir  elementos  radicales y 

comunistas en las burocracias administrativas y sindical; y 

buscar la unificacih definitiva del magisterio,  todo bajo 

la consigna: unidad nacional. (86). 

El controvertido  período  presidencial de U z a r o  C6denas  ter 

nin6afines de 1940 y con 61 la educaci6n  socialista que ha- 

bfa empezado a decaer a par-bir de la reforma al Articulo 30. 

en 1939. Su sucesor: m u e l  A v i l a  Camacho iría quitando uno 

- 

(86) XxcLlsior. 12 <e se?t;iembre, 1941. 
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4 uno l o s  elementos legales que la habian conformado. 

Para 1941 y a rdz de la designaci6n  del  nuevo  Secretario de 

Educacidn  renace la acci6n tanto de grupos  que apoyaban la 

educaci6n  socialista como los que la condenaban. Los que se 

opanian a los radicales -SHATE y 3"Pd- se aliaron con la uni6n 

Nacional de Padres de Familis en un mitin de apoyo a Ve jar - 
VQzquez. (87) . 
Por su parte el Partido  de  Acci6n  Nacional (PAN) reúne, en 

S a n  Luis Potosi a 10 O00 personas en un acto  contra el Artf- 

culo 30.; acto  similares se repiten  en o t r a s  ciudades, todos 

pugnando por la derogacibn del precepto constitucional. (88) 

Estos  actos propiciaron el proyecto  de  Ley  Orgthica  que se - 
e n ~ 6  a l  Congreso para reglamentar el Artículo 30. que des- 

pues de cambios en el significado  de sus thninos  bbicos, - 
que tenian como objeto: ntransformar la sociedad y propiciar 

la colectivieaci6n  paulatina de l o s  medios de producci6n", - 

2 de noviembre, 1941 . 
(88) Correa, Eduardo. 31 'Dalance del Avilacamachismo, ?%xi- 

co,/s.e/, 1946, 
. - _.". 



1 o7 

qued6 reducido a la "convivencia social y d i l u i r  l a  lucha de 

clasest1.  (89) . 
'? 

Pargempezar l a  campesla de unificacihn,   se conmin6 a l o s  l íde-  

rea  del  STEBM -&stin P&ez-; 3" -Roberto Barrios- ;  y d e l  

SNATE -Gonl;alo Solfs-  a .unif icarse  y así entrar al  regimen 

de l   es ta tuto  jurídico. A l  pasax esto  último el STERN s e  sepg 

rmía de l a  CTM y e l  l?BMM de l a  CTE. Cosa que apoyo Gabriel 

Galaviz,   l íder de l a  Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores 

al  Servic io   del  Eatado (FSTSE), que declaraba a su ve% que 

l o s  maestros  serian  representados p o r  su Federaci6n al. pasar  

al E s t a t u t o  Jurídico. (90) . 
E s t o  fue un tropiezo en el proceso de unificacidn pues l a  

FSTSE tenia  relaciones con el STERH, por l o  que s e   p r e s d a  

tendria  preferencias para sus miembros, no siendo así con e l  

lmvn!I. 
Todo esto  estuvo acompañado por una campaila de prensa, anti-  

comunista que provocd e l  despido de funcionarios de l a  SEP, 

(89) Vejar Vtiequez, Octavio y Antonio J .Beddea.  No de 'es 
Zrecer l a  hierba. . E l  Gobierno Avilaeamachista. + 111 x i c o ,  
Costa  Amic, 1969. p&. 102-106. 

(90) Excdls ior .  24 de septiembre, 1941. 
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consider6os  de izquierda; por su parte l o s  flulcionarios de 

derecha. ( todos elenentos  oficiales) aprovecharon esta situa- 

cidn para  reacomodarse s e g h  sus intereses. (91). 

Ante  esta  complicacidn la unificacibn  definktiva t uvo  que  es - 
perar parame - jores momentos. 

Como m' intento m4.s V e j b   V b q u e z  arreglb para el 30 de sep- 

tiembre  con el 3" y algunos integrantes  del Comitd Ejecuti - 
vo del  STERE6, la firma de un pacto  que l o s  obligaba a cele- 

brar un Congreso  de Unificacih sin la participacidn  de la - 
CNC, C W ,  FSTSE; f o d l d o s e  un Comite 'Nacio- de Unificacidn 

integrado 8 representantes sindicales representante 

presidencial; sufragando l o s  gastos, con las cuotas  sindica- 

l e s ,  que no se entregarían ST=. 

Como erade I esperarse, el C o a t 6  Ejecutivo  del STERN reaccion6 

ante esto  oponi6ndose al pacto y expulsando a l o s  participan - 
tes, que a2 final de  cuentas  fueron mayoría. (92) 

La soluci6n a este  asunto se buscaría  en el VI Consejo Nacio- 

nal d e l  ST=. De el se esperaba, tanto la soluci6n al Con - 

(91) Diario  de l o s  Rebates. Cámara de Senadores, 30 de se_* 
tiembre,-l941. pAg. 7-16, 

(92) "."" Xxc61sior. 2 y 3 de oc'tubre, 1941. 



flicto  interno  como en la posici6n que se adoptaría  para las 

aclaraciones y defensa al texto constitucional. 
'Y 

Para lograr la soluci6n al conflicto influy6 Vicente  Lombard0 

Toledano, f i d d o s e  un pacto de solidasidad  que  anulaba el 

pacto  con  el  Secretario  de Educaci6n. Para empezar  se criti- 

caron las declaraciones  de Vd jar Vdzquez en cuanto a la refor - 
ma al Artículo 30., 8.e las cuales  se  desprendía  que p a r a  lle- 

var a cabo 6sta 'no se t o d a  en cuenta a l o s  mstros. 

El STERM despues  de su Consejo adopt6 una posici6n  de defen- 

sa de la concepci6n  socialista de la educaci6n; a pesar de 

que  dentro  de este  existían  dos posiciones: 

a) Lombardistas  con David Vilchis a la cabeza. (a la modera- 

da) 

b) Comunista  de  Gaudencio  Yeraza (minoría y radical) 

S i n  embargo ambas tendencias  se  encontraban  unidas en su opo - 
sicidn a las altas  autoridades  de la SEP. 

Para agosto  de 1941 se separ6 de la Cm% y despues de su Con- 
sejo se lograron las bases que se  propondrian  para rea l i zar  

el  Congreso  de Unificacih, resultaron una s e r i e  de requisi- 

tos a cubrir para que este se llevara a cabo: 

1.- Proporcionalidad de representacibn  de l o s  diversos &m- 

pos * 

2. -  Elecci6n d i rec ta  de l o s  delegados. 



3.- No se aceptada la ingerencia  oficial. 

4.- sii tendrian estrechas  realaciones con organizaciones obre - 
raa y campesinas. 

5 .- Pedir salario mínimo de 120 pesos  mensuales . 
6.- Se finnada contrato  colectivo. 

7.- Participaci6n del sindicato  magisterial en la reaJizaci6n 

del presupuesto de la SEP. (93) . 
Antes de llegar a un acuerdo,  con  respecto a l o s  requisitos 

anteriores estalla una Crisis  entre el STEW y el  Secretario 

de Educaci6n por el  despido de empleados de la SEP, al. no ha 

ber una respuesta  satisfactoria  el STEIiElI promueve un paro de 

labores y n.t& tarde,  ante la intransigencia del Secretario - 

- 

Vejar Viiquez,  varios  &tines  que  terrninaron  por  deteriorar 

m h  las relaciones  del S!l!ERX con  el  Secretario de Educaci6n; 

se  intensifica la lucha por la defensa  del  Artículo 30. y - 
reinviadicaciones  gremiales. (94). 

Para noviembre el S T - W  se declara nuevamente  unido a la 

CTM y firma un acuerdo  con el m para, formar un comitd de 

unificacibn, logrhdose un Congreso para Oiciembre,  en mer6  - 

(93) El Po._rular. 16 de octubre, 1941 

(94) AGR. Departanento -Junta Federal de Conciliaci6n y ,ir- 
bitraje, 1941. caja 1.12. 



-3 taro. S i n  enbargo, de 6ste no se lograron l o s  objetivos de- 
seados,  pues, por principio de cuentas  el SMATE no asisti6 

surge el Sindicato Tkfexicano de Maestros y Trabajadores de la 
I: Educaci6n (Sl\dIYLIPE) de tendencia  oficialista;  el SfpERtl y el 

FRI@J se  separan  del Congreso; los naestros  comunistas  crean 

el  Sindicato  Unico de Trabajadores de la Ensefíianl;a (SUNIIE). 

Resultado una mayor divisi6n  dentro  del  magisterio; de lo - 
cual  se c a p 6  Secretazio VQjar V6zquez. (95). 

Para el 21 de enero de 1942 la CTEiz pide a V6jar Vhquez reins - 
tale a 1 O 0 0  trabajadores m e s  y administrativos  que fie- 

ron cesados. Ante su  negativa es multado  con l O00 pesos por 

el T r i b c n a l  de Arbitraje para Trabajadores a l  Servicio  del - 
Estado. S1 SHIITE intent6  ayudar al Secretario;  mientras  que 

el STEREI pidi6 su destituci6n.  Este  hecho  debilitd  considera - 
blemente la posici6n del Secretario. (96). 

Por su parte  Vejar VQzquee proponia federalizar l o s  sistemas 

estatales de enseirma para superar l o s  problemas  t6cnicos y 

administrativos que se oponian a la existencia de una sola - 
politica  educativa. Esta propuesta  repondia a la necesidad 

(95) La Naci6n. 10 de enero, 1942. p&. 4 y 5 y Correa, sD 
- cit. pa. 113. 

(96) Excelsior. 21 y 22 der enero, 1942. 



de moldear un sistema educativo  que teda que ser federal.Pe- 

ro esta politica de federalizaciijn,por un l ado  resta libertad 

a l o s  gobiernos de l o s  estados en materia educativa, y por - 
o t r o  acentúa la concentracih de l o s  r e c w o s  financieros en 

la Pederacibn. 

Pero a l g o  de gran importancia, para la implantacibn de una - 
orientacidn definida en la educacihn,  es la colaboraci6n de 

los masstros. Be ahi la necesidad  de  suprimir las divisiones 

internas  entre l o s  '&gremios" magisteriales, para agruparlos en 

un s o l o  organismo. Sin embargo,  esto no resultaba  fdcil por 

dos razones  importantes,  entre  otras, una interna y otra ex- 

terna: 

a) 

b) 

Interna.- la oposici6n de l o s  varios lideres magisteria- 

les que no querian v e r  relegada su posiciijn a segundo o 

tercer  termino . 
Externa.- la pugna por la influencia  que sobre nuevo - 
sindicato  deeeaban  ejercer  organismos  como en la Cm,  la 

CNC, etc. 

A pesar de  esto e l  Secretario  hizo la propuesta con  el Con- 

greso de la Educaciijn de 1943, siendo  aceptada la politica 

educativa y la federalizaci6n de la 3ducsci6n, sin discusi6n. 

Zs t o  daba pauta a la reforma definitiva d e l  Articulo 30.. cc 
sa que solmente  era obstaculizada por la divioi6n del ma- 



gisterio en torno a apoyos o ataques a la concepci6n 3ocid.i.s - 
ta. Por lo que "Xa unidad sindical del magisterio  aparecia 

como una medida imprescindible~ara redondear la nueva politi- 

ca educativa. 

US llamado presidencial hizo que e l  SUN'PE, STEBM y SMMTE ac- 

cedieran el 28 de abril de 3.942 a formar el Comitd Coligado 

de Unificaci6n N a g i s t e r i a l  fijhdose definitivamente la fecha 

para el Congreso en diciembre 24 de 1943. 

Ante el peligro de fracaso del  nuevo Congreso por posibles 

quejas  contra el Secretario de Educaci6n por parte del STERM 

y SUNTE, el presidente Avila C m c h o  no tuvo otro  remedio  que 

pedir su renuncia; la cual present6 dos días antes del Congre 

so. Para sustituirlo se nombr6 a Jaime Torres Bodet, el cud. 

era declarado neutral dentro del conflicto. 

- 

Del 24 al 28 de diciembre se llev6 a Cabo el Congreso que - 
culminn6 con la formaci6n del Sindicato Xacional de Trabajado 

res de la Mucacibn (SBTE) a l  cual que'daron adheridos la ma- 

yoría de l o s  maestros salvo reducidos p;;:~ que se opon ian  

a pertenecer a este; sin embargo, con el >aso del tiempo es- 

tas  situaciones fueron superadas al irse fortaleciendo el - 
sindicato. (97) . 

- 



Para el 15 de  marzo de 1944 se le reconoci.6 por  decreto pre- 

sidencial  como  sindicato m c o  del magisterio nacional. Su 

primer  secretario Fue el Profr. Luis ChEtvez Orozco. 

El SNTE se rige en sus relaciones con el poder pdblico, y - 
m$S especificamente en sus relaciones con la SEP, por  el Es- 

tatuto de Trabajadores al Servicio del Eatado y por el spa; 

tado B de la Ley Federal del Trabajo. 

El SXVTE por lo tanto, no tiene  contrato  colectivo, ni revi- 

sidn. El sistena adoptado es que' en cada Congreso Nacional 

celebrado  cada  tres &os, y en donde se elige la nueva direa- 

cidn sindical, se  presentan las peticiones de l o s  maestros de 

acuerdo a las necesidades del momento y a la previsi6n que se 

haga con vista a un promedio de tres &os. En estos congre- 

sos l o s  asuntos que se estudian son l o s  problemas  laborales 

relacionados  con salarios, prestaciones,  jubilaciones, esca- 

lafbn, servicios  medicos y asistenciales y varios otros pro- 

blemas del momento que afecte a l o s  maestros. (98). 

Su estructura es muy heterogdnea, pues agrupa desde conserjes, 

choferes  de auto-transporte, oficinistas, etc. hasta  maestros 

de educaci6n preescolar, de primaria, secundaria e incluso - 

Estatutos del  SHTE. M&xico, Sm!E, 1943 p&.59-61* 



investigadores de las escuelas  superiores del Instituto Pol i -  

tdcnico Nacional (IPM); pero  el  sector  Fuerte lo constituyen 

l o s  maestros de primaria. 

> 

Por  otra parte el S m E  tiene una estructura  jerArquica  centra 

lizada, y sumamente buroeratizada. Los 6rganos de  gobierno 

sindical  en  orden jer&rsuico son: 

- El congreso nacional. 

- El comitd  ejecutivo  nacional (Cm) 
- El c o a t 6  ejecutivo  de sacci6n. 

- El cornit6 ejecutivo  de dslegaci6n. 

El CEN, por si s o l o ,  conprende 53 secretarías; cada comitd - 
Ejecutivo Sectional, cuenta a su vez  con 14 secre-t;arías (or- 

gnizaci6n propaganda, conflictos, acci6n social,  relaciones, 

orientaci6n  ideol6gica y sindical, pensiones y jubilaciones, 

f inanzas ,  crgditos y viviendas, asuntos profesiondles, actas 

y acuerdos) y los comit4s  delegacionales con 7 .  

La organizaci6n del SNTE por secciones,. corresponde a deter- 

minadas zonas y estados de :La República, existiendo: seccio ” 

nes federales, secciones  federalizadas  (secciones  antes  eat2 

tales que pasan a manos del gobierno  federal)  secciones úni- 

cas, secciones  estatales y secci6n particular. 
I 



Las secciones  federales son lps mfts numerosas, y dentro de - 
est- pueden  considerarse a la secci6n IX y la X como las m8s 

importantes por  el n6mero de miembros con que cuentan. Estas 

secciones  corresponden a los maestros de primaria y securda- 

ria del  Distrito  Federal respectivamente. (99) 

En el aspecto ideol6gic0, el SNTE se  caracteriza con su com- 

promiso con l o s  ideales  revolucionarios y fidelidad a los go- 

biernos emanados de Bstos, en pro de la democracia,  autonomia 

y unidad,  interno;  en lo externo aboga  por la.paz;, la libre 

determinaci6n  de l o s  pueblos, y ve en la educacihn y en l o s  

maestros, la soluci6n a todos 'los problemas  de la humaslidad. 

(100) 

(99) Ibid. p k  33 a 59. 

(100) Ibid. p6g. 7 a 12. 

I 



CCr;CLUS IONES 

Para fines del  gobierno  obmgonista 81 panorama educativo ha- 

bis  cambiado  notablemente,  pero - a h  se  encontraban laqgunas - 
que  dificilmente  podrian  cubrirse en los primeros  tres MOS 

de  existencia  de la Secretaría  de Educacibn, en muchos d o s  - 
m&s;msin embargo e l  boletín  de la S 3 2  daba a conocer l o s  lo- 

gros obtenidos en lo que llevaba  de vida; de  entre sus logros 

se des taca que: 

Vara 1923, 26 065 maestros instdas a - - - - 
1,044 539 alumnos en 13 487. escuelas  distribu, 
das a lo largo  de todo el territorio". (101). 

Considerando  que para entonces la poblaci'6n se calculaba en 

aproximadamente 15 aillones de habitantes, l o a  alcances  de - 
la educacih  eran reducidos. Ade& hay que  considerar l o s  

p r o b l e w  econ6micos,  politicos y socides que  legaba un pro- 

longado periodo de revoluci6n armada. 

Para l o s  -0s de  gobierno  de Cal les  y el ltmaximato" el modelo 

que  se rnantivo hasta la llegada  del  siguiente regimen presi- 

dencial, mostr6 una finalidad distinta a la mesechica  idea - 
c 

vasconceleana  de  educar al pueblo en l o s  ideales humanistas 

de la cultura occidental; a h o r a  se vela a la educaci6n como 



el  instrumento  del  progreso y del desarrollo econ6nico. Sin 

embazgo, esta:educaci6n estuvo limitada, por  circunstancias 

politicas y econ6micas que estaban Arera del  alcance  de l o s  

ideales educativos: uno de l o s  principales problemas  para - 
e l  aparato  educativo  estatal f i e  el  de su insuficiencia  para 

eregirse  como  el  6rgano supremo de educaci6n  nacional,  tanto 

frente a las escuelas  estatales que habían gozado de g r a n  in 

dependencia  ante las políticas  dictadas por el  gobierno cen- 

tral. Adem&, de que la diferencia m d r i c a  entre laa escu. 

las sostenidas  por la federacidn y las sostenidas por los bo- 

biernos  de l o s  estados y municipios era considerable: 

.7 

Escuelas federalea, estatales y municipales en 1928 en la Re 
pública  Uexicana 

Escuelm 50s- Escuelas soste- 
tenidas por - nidas por  l o s  - 
la federaci6n. gobiernos de - 

los estados y 
municipios 

Rurales 3 303 5 079 

Primarias  640 4 681 

Secundarias y Preparatorias 7 32 

Normales 12 39 
Profesionales 18 21 

-WXTZ: :.:ésito, SZP. Noticia estadís-Lica sobre la educacih 
p..íblica en :.ídxico. 1926. xlco S S ’ ,  1930. - -  ‘ ~ ~ “ - y ”  



las sostenidas por la Federacibn; y muchas de estas estaban - 
controladas por el clero  que se resistía a los maestros y a 

l o s  programas oficiales: 

ClJdDBO I1 

Escuelas  oficiales  federales y escuelas  particulares en 1928 
en la Bepíblica lvlexicana. 

I 

Escuelas sos- Escuelas sos- 
tenidas por tenidas por - 
la federaci6n particulares. 

Primarias (no rurales) 640 1 270 

Comerciales 4 

Secundarias y Preparatorias 7 

167 

47 

Normales 

Profesionales 

12 

18 

21 

16 

FUENTE: M6xic0, SEP. Hoticia estadística sobre la educaci6n 
Riblica en Mdxico. 1928. Nkico, SEP, 1930. 

As% pues, es evidente la necesidad de centralizar la educa- 

ci6n para que el gobierno llevara a cabo la meta revoluciozg 

ria: la creaci6n  de una edtzcacibn mcional unitaria que di- 

f'undiera l o s  principios de la rnodernizaci6n y creara un aut62 

tic0 espfritu nacionalista y revolucionaria. 

También hay que  t ener   p re sen te  que a n t e  la dificil situaci6n 



econdmica de la poblacih, 1.09 nifios en edad escolar  tenian 

que  trabajar  por lo qU8 no iban a l a  escuela; o a la disper- 

si6n de mchos poblados campesinos  que no contaban  con una - 
escuela  cercana. 

Por otro l a d o  los maestros  implementados.para  impartir  clases 

o para  alfabetizar a la  poblaci6n tenían en  general  para l o s  

afios veinte, una preparacih deficiente, a pesar de las m- 

chas  instituciones  que se crearon  para su preparaci6n,  pues 

para  1928  todavia  muchos de los  maestros  no  contaban  con ti- 

t u l o  en  escuelas  primarias  sostenidas  por l a  federaci6n  en 

los Estados como lo demuestra el cuadro 111. 

En tanto que las escuelas rurales fededes tenian un &e- 

ro & mayor de maestros  en el mismo caso; lo cual se puede 

observar  en el cuadro IV. 

Adem& contaban  con un centro de trabajo, mcha,s ocasiones - 
improvisado con  ape- lo indispensable:  pizarrdn y gis; y 

en  tiempos de Vasconcelos,  con u11 salario casi  símbolico a 

pesar de sus esfuerzos por pagar más a los maestros rurales. 

Ade& de que estos no tenían  derecho a pensi6n de retiro, 

plan de seguro de vida o dl& sistem organizado que r ig ie -  

ra el escalaf6n y l o s  traslados; estaban supeditacios a la 

voluta6 del Director o Lrspector de la Secretaría,  quien - 
10s podia transferir o despedir e n  el monento que 10 consi- 



CUADRO I11 

Escuelas Primarias en l o s  estados  sostenidos por la Bederaci4n; clasificaci6n del 
personal  se& sus t i t u l o s  1928. 

I 1 

Z n t i d a d e a  Titulados en es- Titulados no no; Sin t í t u l o  
cuelas normles males 

" -. 

Aguascdlientes 15 - 
Baja C a l i f o r n i a  Nor.te - - 13 

Baja C a 3 i f  ornia Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapaa 
Chihuahua 

32 
42 
37 
21 

38 
10 

8 
2 
3 

17 
3 
- 

hana juato 
herrero  
Hidalgo 

Jalisco 
Idéxico 
ZZichoacAn 
Korelos 
Nayari t 

22 
5 

16 
13 

c 

34 
4 
2 

11 

11 

- 
2 

1 

30 
63 
27 

- 
27 
45 
21 



E n t i d a d e s  Titulados en es- Titulados no nor- sin titulo 
5 cuelas normales maleg 

- 
l b e v o  Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Q u e d t a r o  
Ctuintana aoo 
S a n  Luis Potosí  
Sinaloa 
Sonora 
Tabuaco 
'ramaulipcrs 
Tlaxcala 
Veracruz 
%cat& 
Zacatecas 

RJENTE: riI6xic0, SEP. Noticia e s t a d í s t i c a  sobre la  educaci6n pdblica en Mgxico 
-9 1928 X6xic0, SEP, 1930, p6g. 268-269. 



E n t i d a d e s  T o t a l  de es 
cuelas 

Aguascalientes 
Campeche 
CQZhiiiflZ 

Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito  Federal 
D u m 0  

Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
f;It5xico 
Ihchoac6.n 
Eorelos 

Nayari t 

26 
41 
5 5  
26 
151 
161 
2 
58 
162 
182 
195 
129 
316 
175 
57 

105 

Ikestros n o r  Uaestros ti ' No titula- To5a.l Maes- 
malis tas tulados no- dos tros 
tot& normalist&  total 

t o t a l  

- 

- 44 44 
- - 48 48 

5 - 67 72 

5 6 23 34 
6 - 185 * 191 

1 119 120 
- 1 18 19 
1 3 54 58 
5 211 216 
27 191 218 
44 1 207 252 
14 5 169 ' 188 
3 4 459 466 

25 - 224 249 
22 67 89 
- - 144 144 



"" - 
3 n t i d r s d e a  'Total. de es ' Maestros no; Maestros ti '  No titula- ' Total m e s  

cuelas malis tas tulados no- dos tros 
t o t a l  normalistas t o t a l  

t o t &  

- - 

- 
Nuevo Le6n 140 29 o 146 17 5 
Caxaca 157 12 - 170 182 
Puebla 214 1 283 - 284 
GuerB t a r o  60 3 7 60 70 
Cjuintana Roo 12 - o 12 12 
San  Luis Potosí  201 34 1 169 204 
Sinaloa 76 - o 02 82 
Sonora 92 o 100 100 
Tabasco 46 - - 40 48 
Tamaulipas 63 - - 68 68 
Tlaxoala 56 33 - 66 99 
Veracruz 175 - 191 191 
Yucath 3 - 3 3 
Zacatecas 134 5 o 155 160 

S u m a 3 2 7 0  274 29 3 783 4 086 



derara necesario. 

Por otra  parte en 1928 las escuelas rurales; & de la mitad 

construidas hasta este d o  h a b i b  sido edificad- por l o s  pue 

blos. (102). 

Bajo est-  circunstancias  tan  dificiles  laboraban l o s  =es- 

t r o ~  tanto  urbanos como rurales, y estos a b  & al e n c o n t x  

se en 1trg;ares lejanos  donde  no  se  contaba ni con l o s  servicios 

& indispensables . 
Así e l  surgimiento  de las organizaciones  magisteriales para 

l o s  &!íos veinte, atin que con  poca fberza, por e1 escaso mime- 

ro de  miembros y poca  trascendencia nacional, denotan la  necz 

sidad de l o s  maestros  de  organizarse y enfrentarse a la pol í -  

tica laboral  de la Secretaria, pa,ra obtener  seguridad  en  el 

trabajo  mejoras  profesionales efectivas, mejores salarios y 

reconocimiento s o c i a l  a su importante labor. Pues  mientras 

que a nivel  discurso  se  les  elogiaba y felicitaba en la rea- 

Pidad s u f r i a n  atropellos y arbitrariedades por parte  de las - 
autoridades educativas. 

Durante e l  cardenismo, la introduccih  del socialismo en la 

educzcih,  fue una medida que causd  protestas  considerables . 



por p&e de la Iglesia y SUS seguidores. la Reforma a l  Art& 

culo 30.  en 1934, para establecer la educacidn  socialista, - 
acrecent6 a h  m& la oposici6n  conservadora  contra la SEP. 

Con esta medida el gobierno  intent6 dar a la revoluci6n una 

ideologia I .definida  que no consigui6. Se hablaba de socia- 

lismo, de igualdad y de  justicia social pero no de l o s  medios 

concretos para implantarlm, 

Paza estos M o a  la SEP. persigui6 varias metas: la educaci6n 

industrial y urbana, la necesidad de unificar l o a  sistemas 

educativos  estatales y nacionales, y la sindicalixaci6n de los 

maestros.' la educacih rural, aunque no fue del todo  abando- 
nada, no recibi6 la misma atenci6n que en l o s  años anteriores. 

Estos cambios  de alguna manera  reflejaban las tendencias gen. 

rales del pais hacia la urbanizaci6n y modernizaci6n institu- 

cional. (103). 

Cgrdenas e m  un Fcterte partidario de la educaci6n  tdcnica,la 

inspscci6n ministerial en las escuelas  privadas, la federali- 

zacibn y laexpansi611 - de laeducaci6n rural. (104). Netas  que 

estaban  previstas en el Plan Sexenal del Partido Nacional Re- 

volucionaria (PIT€¿), que en ,1938 transform6 en Partido de la 

(103) C f r .  Britton, John. s.cit. pág. 13 

(104) Ibid. pág. 125 



Revoluci6n  Xexicana (m) 

Para poder lograr  l a  federalizaci6n de l a  educacibn,  en 1939 

se  implement6 unareforma - al h h u l o  30. , que 10-6 la  apro- 

b a c i h  del Congreso, pero despues de d t i p l e s  protestas a l  

texto  alusivo a l a  "educaci6n socialista" y que provocaron 

l a  modemci6n en los t6rminos  usados para su r e d a c c i h ,  cosa 

que hizo  decaer  paulatimnente e l  apoyo i n i c i a l  a esta,  poli- 

tics educativa. Estas protestas  contra l a  educacih  socialig 

ta, impidi6 apreciar l a  importancia de l a  f e d e r a l i z a c i h  de 

l a  educaci6n. Que cambiaría e l  papel l i m i t a d o  de l a  SEP. al  

D i s t r i t o  Federal ,   anplihdose a todo e l  p a í s ,  t a n t o  en las 

escuelas urbanas y rurales como en e l   sec tor   públ i co  y p r i v a  

do todo esto  p o r  encima de Los Estados. 

Sin  ernb-0, hasta que punto era  aplicada e s t a  "educacibn sg 

cialistat' en l a  prtjcctica, cuando l a  mayoría de l o s  maestros 

no l a  entendían y p o r  t a n t o  no l a  impartfan. (105) y aquel - 
que medianamente la entendía y la: prstendia impartir, topaba 

con la oposici6n de loa padres de familia o l a  p o b l a c i h  en- 

tera que l l e g 6  a agredir  maestros en varias  regiones. 

l3n l o  que s e   r e f i e r e  a su intento de l l e v a r  educación a la 

clase baja urbana, no logr6  l o s  resul tados  deseados, pues ope I 

(105) ". Ibid. - pág. 121. 



raban en una escala m y  pequefia. El porcentaje de deserci6n 

era muy elevado, l o s  nifios d.e las clases  inferiores  tenial la 

necesidad de trabajar a una corta edad. Esto  nos 'hace ver . -  

que educar a la clase  baja, no S610 es un problema  educativq , 
sino que  involucra  aspectos  sociales y econdmicos  determinan - 
tes.  Así,probablemente,  elpprincipal error sea pensar que se 

podía llevar a cabo una revolucibn  social  exclusivamente des- 

de las aulas. 

En 106 años veinte y treinta hay una marceda preocupacih - 
por crear una educaci6n  que  exprese l o s  valores de la revolu- 

cibn,  pero lo que no estaba  claro  era cu6l.e~ eran  estos v a l o  - 
res. Y los valores  que se propusieron para ser ensefiados POT 

las escuelas  fueron m y  diversos, : cmbiaban de un lugar o - 
regi6n a otro y de uil grupo social a otro. . Coexistiendo y 

enfrenthdose constaatenente, l a  edxcaci6n  cat6lica,  educa c 

ci6n laica,  escuela  racionalista,  educacibn ac*iva, educa " 

cidn socialista y muchas más. 

* Así, l o s  lideres  educativos  estuvieron  ocupados por defirir 

que se i b a  a enseiíar, pero,  salvo a l g n a s  excepciones, se 01 - 
vidar.cn pensar C ~ G  stls grandes ideas Ile,r;aria.n re0ente a l  

sueblo, de tal m a e r a ,  la mayoría de las decisiones  sobre lo 

que sería la educaci6n  revolucionaria  se  qued6 en el p m e l .  

T3xhos  zaestros iTU6CC? eatendieron el cmteaiiic de las rcf'or 

2 s  i~eol6gicas a-tze tanto ;;-?lborato hacizn CIZ 12 c a p i t a l ,  as í  

- 

http://vidar.cn


que  siguieron  aplicando sus m6todos tradicicnales. 

~n cuanto á la eiodicdizacidn magisterial, era una meta in.. 
portante  que  CQrdenas 88 propus'o lograr y así alcanzar una de 

mayor proporci6n: la unidad nacional. 

A partir de la inplantaci6n de la educaci6n  socialista, infi 

nidad  de  organizaciones recien creadas,  manifestaron su apo 

yo a dsta. Sin embargo, se podria pensar que  esto era una - 
estrategia  política por parte de l o s  maestros, para, así tener 

ae jores  salarios, en general  mejores  condiciones.  de vida. 

Lluchos maestros se manifestaron en contra de esta  política, 

por lo que fueron cesados. Los que lo l a  apoyabsn, sin em 

bargo, era dudoso  que lo hicieran p o r  convicci6n propia. 

- 

De esta m e r a  apoyaban la polftica  educativa y presionaban 

por nejo- laborales,  econ¿ixocas,  sociales, etc. 

Las  pugma de l o s  distintos  sindicatos  entre si en el  fondo 

era por  razones econ61nicas, pues si obtenha el liserazgo 

&el magisterio podrían as2irw a ne j ores sueldos. 



Ante los enfrentamientos  de las diversas  organizaciones y su 
7 

afan por unificar aL magistario, Chienas promovi6 varios in. 
tentos de unificacibn,  que  tuvieron al& exito;  pero que no 

fueron  definitivos, logrbdose hasta el periodo presidencial 

de W u e l  Avila Camacho; y no antes de varios  conflictos en. 
tre las diversas  organizaciones que, finalaente para 1943 se 

fundieron en el Sindicato  Nacional de Trabajadores  de la Edg 

caci6n. 

El hecho  de  que  quedaran  agrupados en este  sindicato no garan - 
ti26 a l o s  maestros las mejoras econ6micas-socides que ve - 
dan pidiendo  desde la craaci6n de la SEP e  incluso  desde ag 

tes. El sindicato  qued6  subordinado a la S=-Gobierno, por 

tanto l o s  maestros siguieron estando m a l  pagados, socialmen- 

te  menospreciados, ahora sin derecho a huelga o a manifest% 

se libremente en contra del sistema, sin riesgo de ser repri - 
mido o cesado. 

Para el sindicato las bases no cuentan; las decisiones las - 
t o m a  los líderes  que apoyan al gobierno en detrimento  de - 
l o s  maestros  de  educaci6n  e3.exentd y media bbica. 
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ANEXO 

ORGANIZACICNES LOCALIWAS DE 1921 a 1943;. 

a0 ETOMBRE DE LA ORGANIZACION SUGAR 

1923 hociacih Racional de Maestros  Normalistas.  M6xic0,D.F. 

1924 Liga  Nacional de Kaestros  Radicalistas. - 
Confederacih de Ligas de Eaestros de Guana 

juato . 
- 

1926  Sociedad de Maestros  Federales  del Estado 

de Mdxico. 

1927 Federacih Nacional de Idaestros. M ~ S X ~ C O  ,D. F. 

Sindicato de Maestros  Jalapefios. Veracme 

1929  Unibn de Profesores y Empleados.  H6xic0,D.F. 

t930Ateneo  Pedagdgico II 

Unibn de Directores e Inspectores  Federales 

de la Educacih. - 
1932  Confederaci6n  Mexicana de Maestros. Guadalajara 

1934 Liga de 3laestros Ateos.  Tabasco 

Liga de Trabajadores de la Ensefianza. - 
Confederacih Eexicana de &es t r o s .  N6xic0,D.F. 

ConfeZeraci6n de Maestros  Socialistas 

de Oaxaca. 

Uni6n lkgisterial de Tamaulipas. 

Sindicato de Trabajadores de la SnseAanza. Tacambaro, 

i 

I 

I 

i 



Uni6n de Directores,  Inspectores,  Misioneros, 

Maestros de Normales Rurales y Regionales 

Campesina8 en l o s  Estados . 
Federacidn de Uniones de kestros Federales 

de Coahuila. 

1935 Sindicato de Maestroe Revolucionarios. 

Federaci6n  Magisterial  Aguascalentense 

Bloque de Maeetros  Socialistas. 

Cr~anizaci6n Socia3 de Maestros. 

Federaci6n de Maestros  Socialistas. 

Liga de Defensa  Magisterial  Socialista. 

Liga de Xaestros del Norte de Michoach. 

Sindicato de Trabajadores de la Enseflaaza. 

FeOeracibn de Maestros  Socialistas. 

Bloque Revolucionario de Trabajadores de 

la Enseflanza  Socialista. 

Liga  Radical de Maestros  Socialistas. 

Pederacibn de Maeatrou  Federales de Ja 

listo. 

Grupo Renovador de Xaestros  Socialista 

de Yoreloa. 

Uni6n Magisterial de Tamaulipas. 

Bloque de Jkestros  Revolucionarios 

Social istas.  

Sindicato de Profesores de Cbrdoba. 

- 

O-ca, 

Guadalajara. 

Morelia 

Jiquilpan 

Pat zcuaro 

Zitacuaro 

Celaya,Gto. 



Apizaco, Tlax. 

Sindicato de Maestros  Campesinos  Regi6n 

Morte del  Estado de Veracruz. 

Bloque de Trabajador& Rurales de la 

Ensefianza. 

lederaci6n de Maestros  Federales  del 

Estado de N6xico.. 

Bloque de Trabajadores de la.EnsefWnza. Estado de Wx.  

Bloque de bbestros  Socialistas  Federales. Guanajuato 

uni6n de Xaestros Federales de Coahuila. 

Bloque Socialista  de  Educaci6n  P6blica. N&ico,D.F. 

Bloque de Maestros  Federdes. Guana3uato 

Federacidn de Xaestros  Revolucionarios 

Hidalguenses . 
Uni6n de Maestros  Federales.  Hidalgo 

Sociedad de Maestros  Federales.  Actopan, Hgo. 

Bloque Revolucionario de Mrtestros  Socia- 

l i s  tasa Oaxaca, O h .  

Agrupaci6n  Socialista de Maestros  Fede - 
rales 

Sociedad de Maestros  Rurales  Federales. 

Bloque  Radical de Raestros  Socialistas . 
Federaci6n de Xaestros de Baja  California. 

Bloque  Revolucionario de ?laestros. Capeche 

Peaersci6n de Xaestros  de Coahaila. 

Sociedad iie 'f.4aestros Eedcrales d e l  Xorte. Colina 

It 

Los Tuxtlas ,Ver. 

Chihuakua 



Uni6n de Maestros 'I Indio Chiapaneco 'I. 

unidn de Bloques de Maestros Socialistas. 

Federaci6n  Socialista de Maestroe. 

Frente  Unico de Trabajadores de la Ease- 

fianza. 

Federaci6n de Naestros  Federales. 

Gmpo Renovador de Maestros  Socialistas. 

Federaci6n de Maestros  Revolucionarios. 

Federaci6n de Naestros  Revolucionarios 

Federaci6n  Socialista de Ulaestros Revo- 

lucionarios. 

Frente de Maesf;ros  Socialistas. 

Frente de Maestros  Socialistas 

Confederaci6n  Naciclnal de Organizacio- 

nes BIegisteriales. 

Bloque de Maestros  Revolucionarios. 

Federaci6n  Socialista de Maestros. 

Bloque de Maestros  Revolucionarios. 

Pederaci6n de Maestros  Socialistas. 

Frente  Unico de Uestros Socialistas 

d e l  Estado de Durango. 

Sindicato de Maestros  Revolucionarios 

de la Zcna de Jalostotitlh,Jalisco. 

Sindicato Revolucionario de Trabajadores 

de la 3nsefianza. 

Chihuahua 

D.F. 

Jalisco 

Eatado de X ~ X .  

Morelos 

Nayarit 

>Tuevo LeOn 

Oaxaca 

Puebla 

mer4 taro 

r!6.dxico,D.F. 

San Luis P. 

Sinaloa 

Tabaco 

Tamaulipas 

Toluca,Zdxico 



Unibn de Maestrosl Federales de la Begidn 

Occidental. 

Frente  de Maestros Federales. 

Frente  Socialista de W s t r o e .  

Sociedad  de Ma.estros Federales. 

Thxih de  Maestros  Socialistas de No 

chis tlh. 

Confederacidn  Nacional  de  Trabajadores 

de la Ensefianza. 

mente Unico  Nacional de  Trabajadores 

de la Ensefianza. 

Unidn  de Naestros Socialistas . 
Consejo  MagisteriaL de la Federacih 

Chiapaneca. 

- 

' S a n  Pedro,Coah. 

VeracNz 

Tlaxcala 

Yucat&n 

Zacatecas 

- 
Guans juato 

Sociedad de Naestroa  del V u e  de Mexicali. 

Agrupaci6n  Socialista de  Proletarios  de la 

EnseKanea. Nuevo  Laredo 

Sindicatos de Maestros Veracruzanos . 
Federacih Izquierdista de maestros .  Tabasco 

Sindicato  Unico de Trabajadores de la 

Enseilanza. Coahuila 

Pederaci6n Zacatecana de Siaestros . 
Sindicato  de -3rofescres.  Yucatán 

Bloque de Trabajadores de l a  Znsefianza. 2stadc üe Kéx. 

Unitin S : z g i s t e r i d   3 e v o l a c i o n n r i a .   X 6 r i h  

I 



Sindicato de Haestros Revolucionarios Socia - 
listas ,Puebla 

Sindicato  Socialista de Trabajadores de la 

~> 

EnseÍ%nsa. Guerrero 

Uni6n Nacional de Encausadores. T6cnicos 

de la Educacibn. 

Confederaci6n de Ligas Socialistas.  Oaxaca 

1937 Federaci6n Mexicaria de  Trabajadores de la 

Ensefianza.  M6xico,D.F. 

Sindicato Unico Magisterial llguascalien - 
tense . 
Sindicato  Unico  de  Trabajadores  de la 

Enseflanza. 

Sindicato  Unico de Trabajadores de la 

Znseiianza. 

Puebla 

Tabasco 

Jalapa,Ver. 

ConfederaciCin Mexicana de Maestros. 

Federaci6n L@isteriaX de  Veracruz. 

Gran Bloque  Socialista  de €Iaestros de 

Ed6xico. 

Sindicato  Unico de  Trabajadores  de la 

Ensefianza  Sub-californiana. Santieo,B.C. 

Sindicato de Trabajadores de la Ensefiaa- 

za de la República  Mexicana. 

Sindicato de Xaestros Tostergadoe. 

1940 Sindicato fTacional  ~u$6no,;o d e  Trabaja - 
dores de la Educacih. 



Frente  Revolucionario de Maestros de 

M&xico 

1941 Sindicato  Mexicano de Maestros y Trabajadores 

de J.a Educaci6n. - 
1942 Sindicato Unico de Trabajadores de la Ense- 

flanza. - 
1943 Federaci6n de Agrupaciones  Na&steriales. 

Federaci6n  Sindical Autdnoma de Profesores. - 
Sindicato  Unico  Nacional de Trabajadores 

de la Enseflanza. La Piedad,Mich. 

Sindicato  Nacional de Trabajadores de la 

Educacibn. 
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