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INTRODUCCION 

' ~ a  micrchistoria es una rama ce la h i s t o r i a  qlre 

analiza los nomentos  traaicionaies, no 5e greoc;; ; ;a u e  las 

necnos relevantes de una c=,ocieaad3 s i n o  ai c o n - c r a r i o  los 

sucesos m o a e s t ~ 5  de la v i d a  cotidiana que :ir3 1-3si5zey7 ei 

deterioro  temporai" ! La presente  investigación  intent6 

reallzar este tipo GF P . I S ~ O T I ~  con ei tema " L a  zr~ucacl6r-1 

a r i r n a r l a  en ei M u n i c i p i o  se ~ e x c r j c c j ,  i92i-~928'', is cuai se 

ilevo a cabo principalmente p o r  falta ae estuolcs ce e s t a  

naturaieza,  pues ids investigaciones de eaucaci-5c" primaria 

que existen  son en su m a y o r l a  de f o r m a  generalr e s  d e c i r ,  

c a s i  nu existen  estudios  regionales de education primarla 

en ~ Y & x i c o  y los que existen se realizaron  por  extranjeros3 

corno es ei c a s o  de L a v i d  F;'aby, "Los principios ze ia 

zducaciór, r u r a i  en H @ x i c z :  Caso ce Michoacan, A?15-!119" ? 

- 

grincipaimente p o r  su pasaao histórico sobresaliente en 



educacicin primaria en l a s  regiones rurales y por  dejar ver 

los logros y beneficios que se d i e r o n  en la education, 

t a n t o  a la poblacion  texcocana como al g o b i e r n o  mexicano. 

€ i  Municipio OF T e x c o c o ,  tamti&rl permite observar  1 0 5  

factores que i r ~ t e r v i n i e r o n  p a r a  q u e  la e d u c a c i c j n  no 

alcanzar& el @ x i t o  planeado p o r  el gobierno. 

r u r a l  y se crea la Secretarla de E d u c a c i o r t  Pública, auernas 



Con lo anxerior se ~ r e t e n a ~ t  conocer la situacibn de la 

educacion o u e  se impartia en el Muniriplci de Texcoco  de 

1921  a 1928, y que causas fueron ids que  contribuyeron  para 

la deficiencia d e  id educación  primaria; adernds de mostrar 

los avances y beneficios  que ia educación t r a j o  al 

gobiernol a5i corno a la población  rural y que  intervino 

para  que no s e  iievaran a cabo las metas  planteadas. 

La investigación se enTrent0 a varios obstáculos, u n o  

f u e  ia faiza a s  bibliograiia para r e a l i z a r  $1 c o n t e x t o  

regional, ~ l s t o  d e b i d o  a io poco  que ha sido investigada l a  

historia  contemporanea de Texcoco .  Me e n f r e n t e  tambien d la 

discontinuidad d e  fa5 noticias estadisticas ae l o s  alumnos 

que asistieron y se inscribieron a los diferentes  poblados 

d e  cada una de ?!las7 o p t a n d o  p o r  el m u e s t r e o  que f u e  io 

que 5e r-calizo en el d i t i m o  c a p i t u l o  d e  la presente 

investigacldn. 

El traoajo consta ae d o s  partes: en el primer r u b r o  5e 

plantea el p a p e i  que  desempeño la política  educativa del 

gobierno en el Municipio d e  T e x c o c a 7  así  corno ia influencia 

que ejercic; sn ia regidn;  en si segundo apartada l o s  

avances que se dieron  con este tipo de eaucacidn y los 

beneficios q u e  t r a j o  Psta a !a p o b l a c i ó n 9  asimismc 

Disiumbrar ei interes q u e  ciesperto la educacidn primaria a 

la poolacion texcocana. 
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CAPITULO 1 



l. MARCO HISTORICO 

1.1 Antecedentes 

"Durante  i a  c o n q u i s t a  en ia C i u d a d  de T e x c o c o  se 

establecieron io5 tres misioneros franclscanos que llegaron 

a Arn&rica: Fray ?edro de Gante? Juan de T e c t o  y 2 u a n  

A y ~ i a ' ' ~ ,  ei primero f u n d o  en 1532, en iexcoco la primera 

escueia ae  Amer i ca  L a t i n a  de carActer occiden~ai: s e  

ense6aba espanoi9 'iios~iia~ iatin y c t r a 5  c d t e a r a s ;  3JemdS 

de ser una escueia de artes y oficios. C a b e  seFiaiar c u e  no 

7 

toda ia población tenia acceso a ia e d u r a c i d n ,  ~ J d l o  

aquellos que tenian un rango aristocraza. 

L a  education de ios mexicanas desde la c o n q u i s t a  

estuvo d c a r g o  de la iglesia,  principaimente ze Oraenes 

Jesuitas y Franciscanosr 1 3 5  cuales i m p a r t i e r c n  a la 

p o ~ l a c i ó n  rGrai una i n s t r u c c i o n  elemental y marai iiectara, 

escriturar i d i o m a  espazal  y i a  r e l i g i ó n ) .  E s t o  peraurd 

hasta ia creacidn a e  la Secretaría d e  E d u c a c l d n  ?i ib l ica  

( S E P ) ;  - s i n  embargo3 no s iempre ia iglesia t u v o  la m i s m a  

4 



Mexico en 1821, donde el gobierno empezó a profesar una 

educación  literal  para q u e  el i n d i v i d u o  tuviera  una  libre 

e x p r e s i c j n ,  d i c h o  p r o y e c t o  libera3 no f u e  muy l e j o s  

los constantes  movimientos sociales y politicos p o r  los que 

el p a i s  atravesaba en esos momentos. E l  e s f u e r z o  q u e  h i z o  

el gobierno para  h a c e r s e  c a r g o  d e  ia educacicjrt no dió lac, 

f r u t o s  deseados9 q u e d a n d o  tan sólo en un s u e ñ o  utdpico. 

Judrez despu& retorna el p r o y e c t o  torr la f i n a l  í d a d  de 

de lb57, c o n  i a  que SE quizó r e s t a r  pcsoer a i a  igiesia 



perdido en luchas, ya que Judrez  y su g r u p o  b u s c a b a n  e1 

“bienestar  material”  para el pueblo que se había  debatido 

medio siglo en  guerra y miserla9 por  tai motivo ” u n o  de l o s  

principales  propósitos en su a d n t 1 r l l s t r a ~ i ó r l  f u e  la 

formacit;n de la Comisicjn q u e  plantear& ae  acuerdo cor1 l a s  

necesidades  del p a i s ,  la R e f o r m a  Educativa” t E s t a  etapa 

no fue de g r a n d e s  logros para ia educacidn r u r a l ,  pues no 

se orqani z o  u n  c,istema educativo  que  atendiera a t o d a s  ias 

regiones en sus necesidades, p o r  lu cual la mayor p a r t e  de 

ias e s c u e i a s  primaria5 i p a r t i r u l a r e s j  ec,taGan en marms de 

6 



a r t i c u l o  de la Constitución mexicana se señalaba la 

libertad de enseñanza, s i n  embargo el gobierno no 

proporciono  ninguna ayuda economica a l a  p o b l a c i d r l  para  que 

acudiera a la escuela, p e r o  se empezó a bislumtrar a i a  

educaciin coma un medio de unidad 5(sciair, es decir , un 
medio que p r o m u e v e  el nacionalismo. Justo  S i e r r a  hace 

hincapie que la educaciór~  no  sólo debe ser  intelectual, 

sino tambi@n murai  y cívica. "Err la dictadura p o r f i r i a n a  no 

Se a i ó  una  1 r t x e n s s  poi 1 t l  c a  educatl va ,  s1 rt embargo se 

d i e r o n  algunas  realizaciones err la educacidrl urbana, taies 

corno ia creacidn C¡EI ia E S C L J E ; ~ ~  ldacior-rai F ' I - ~ ~ ~ ~ ~ T C J I - I G ~  ia 

Escueia fiicjrrrtai C ~ E  f - í a ~ s ~ ~ r u s .  y ia Secretaría o e  E d u c a c l i r t  

Pública y r ~ ; 1 1 a s  A r - t e 5 . 9  ICI  ccla'i f u e  propiciado 

p r i r - ~ c i p a i r r t ~ r ~ t e  por  i a  p a z  q u e  pfevalecia en ei  pal^.^^ así  

ccimc! p o r  contar-  C C I T I  u n  m i  n i  strc, de la c a l  i uaci O E  pi] Q u e 1  

Barreda y un grupo de n o t a t l l e s  pedagogos que propiciaron ei 

desar r o  i i t: err 1 a ert~eF,arr~ a E i E-fM€J1-l t El 1 y mora i Ef-1 1 a 

capital"*; dejar-lob excluida a ia educación r u r a l .  

7 - 7  
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revolucionarios  fue el derecho a la educación a todos los 

mexicanos sin excepciónr dando mayor enfasis a la educación 

r u r a l .  



campo de las ciencias y las a r t e s ,  llamdndose este período 

el " S i g l o  de Oro de T e x c o c o " .  



1.2 Contexto Nacional 

La si tuación econdrnica9 política y s o c l a l  que 

prevaiecld en M&xlro en l o s  v r ' l n t e s  era d e  r e c o r : ~ t r ' u c c l o r l  y 

r e o r g a n i  zacicjn, pues ia revuluciin de 1 4 l C ~  h a b l a  

significado "una r u p t u r a  en la organización  social y en ie 

comportarniE*nto de ia pobiacion" . A l  t e r m i n a r  la guerra 

civil  en el p a i s  la estructura ~corr r j r r t ica,  poiitica y 

social3 así tamo cultural s u f r e  u n a  t r a n s f o r m a c i ó r t ,  la cual 

f u e  iniciada c o n  ia Constltucidn oe 1 9 1 7 ,  d a n d o  así  i n i c i o  

a l a  etapa ~ c i ~ i - e ~ ~ ~ u c i o ~ ~ ~ ~ i ~ .  



~ a u d i l l i s r n o ~  !o que era e n  g r a n  p a r t e  causante del 

descontento sociai en ei p a l s ;  l a  tarea no era facii? pues., 

el cauaillismo p o s e i a  g r a n  f u e r z a  en algunas regiones ae 

M P X I C O ~  tales coma el centro y el n o r t e ;  esto aunado a ia 

situacijn economica Dar la que atravesaDa el p a i s  nizo m A s  

dificil lus propositas de Obregdn, e impidib que se 

lievarhr: a cabo p a r t e  de los preceptos  revolucionarios. "La 

toma de p o s e s í d n  d e  Gbregon  coincidió con la depresidn 

sigulente a la ?rimera Guerra Mundial" l 2  ei g o o i e r n o  

enfrento  serios  problemas  economicos p o r  la c d i d a  de 

precios  en el mercacfo mundial de las materias p r i m a s T  así  

como oe  ia plata, c o b r e  y plomo,  i o  que provoco  un 

desempleo en N&xico y una  emigracidn d e  su población a los 

Estados U n i d o s  d e  Norteam&rica. E n  los primeros años dei 

gobierno d e  Obregón se d i ó  un gran desdrrollu de la 

i n d u s t r i a  petrolera  en  Mexico,  "en  septiembre7  un mes 

recoro, p a r a  !as exporraciones ae petroleo crudo zexicanc 

superaron l o s  I ~ ' ~ O O , O O O  Darri les:; l 3  . Ademds d e  esta 

situacijn  econdmica Aivaro Gbregdn  asume ia presidencia e n  

medio o e l  desorden y ei descontento s o c i a i ,  pero con ei 

f i r m e  propdsito d e  reconstruir a l  p a l s .  La politica  con que 



l o  d i r i g i ó  fue encaminada hac ia  la m o d e r n i z a c i ó n ,   d e n t r o  d e  

l o s  límites del conservadurismo, sin tener  un o b j e t i v o  b i e n  

d e f i n i d o .  

Debido a la s i t u a c i ó n  econcjmica, polltica y socibl por 

la que atravesaba el p a í s ,  se b u s c ó  una  reconstrucción y 

reorganización de l a s  estructuras, s i n  destruir las v i e j a s  

formas d e  v i d a ,  lo que provoco enfrentamientos de clase. 



restituidas o dotadas a los pueblos debxan ser trabajadas 

s o b r e  bases c o m u n a l e s ”  I s .  

Err 1917, Carranza ai pro r r~u iga r  la Constitución y t o c a r  

el punto d e  educación menciond ”que la tranquilidad y 

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

d e  ios ciudadanos’ ’* p o r  lo c u a l  era  urgente q u e  l a  

e d u c a c i ó n  SE.‘ d i f u n d i e r a  pctr todo  el t e r r i t o r i o   m e x i c a n o  

a c o r d e  a lac_. leyes del p a i s  y con apoyo d e  ia i r t i c i a t i v a  



Presidente  Constitucional  de la R e p i r b l i c a  Mexicana, 

adoptando una  politica simi lar a la del g o b i e r n o  de O b r e g ó n  

p e r o  con s u  p r o p i o  sella. S i n  embargo "ei p r o c e s o  

madernizador que se dió en M ~ : , : ~ c u  durante el g o b i e r n o  de 

Calies, ae h e c h o  c o m e n z d  en 1920 c o n  el g o b i e r n o  de 

O b r e g d n "  ''1 

L a  politica q u e  a d o p t ó  el Callismo en 5us m i c i o s  f u e  

un t a n t o  radical, lo cual no p e r d u r ó  mucr tc )  t i e m p o  d e i t i d o  a 

las condiciones e t c m d n t i c a s 9  politicas y socialec, p o r  lac, 

S U D ~ T  el v a l o r  del peso mexicano, u i ~ m i n u y e n d c  a s i  ia 
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potencia  política con mayor f u e r z a ;  ya  que r e ú n e  a los mats 

importantes revolucionarios. 

" k  mediados d r  l o s  v e i n t e ,  Plthico gozaba d e  una 

prosperidad y progreso m a t e r i a l ,  su gobierno f u e  

formalmente reconocido por  Gran B r e t a ñ a "  l e  s i n  embargo 

esto no fue  perdurable,  pues debido a q u e  e3 g o b i e r n o  d e  

Cailes no p e r m i t i d  l a  i n t r o m i s i d n  de la iglesia c a t ó l i c a  e n  

l a  e d u c a c i ó n  5e p r o v o c ó  u n  retroceso en los avances 

l o g r a d o s l r  p o r  el boicot q u e  l a  iglesia o r g a n i z i ,  c o n t r a  ie  

g c j b i e r  rru par ai i z a n g c ;  la v i  cia E C C ~ ~ I U K ! ~  c a  d e  Piexi  c o .  El-I el 

perlodo presidencjai de Flutarco E i í a s  Calles 5s e x i g i 0  ai 

G l t o  C l e r o  el r e s p e t o  a las leyes; por lo q u e  F u l g  

reglamento ai cuai sujeto a ias escuelas p a r t i c u i a r e s ,  

e s p e c i a l m e n t e  a aquellas de t i p o  religioso. k lo que 

i g l e s i a  era  autórlclnm; a g u d i z a n d o  el conflicto Iglesia- 

a d v i e r t e  las rnul tac, y penas que se darían a q u i e n e s  



En materia educativa, Calles no abandonó la obra 

iniciada por  A l v a r o  Obregón,  pero dió un mayor apoyo a la 

e d u c a c i c i n  t e c n i c a  y a la rural con el f i r m e  propósito de 

r n o d e r n l z a r  ei campo meiticanu, por lo cual puso mayor 

interes en f a  e d u c a c i o r r  primaria, pues le irrtportaba 

disminuir al anaifabetismo en l a s  regiones  rurales. 

L o n  fa s u c e s l d n  presidencial de 1927, S E  aiercsrt n u e v u s  

d i s t u r b i o s  politicus y sociales9 con la p r e t e n s i o n  cie 

re fo rmar  la Const1 t u c i d n ;  cur t  el p r o p d s l  t o  de permitir la 

a m b i e n t e  SE e f e c t u a r o n  ids elecciones OE 15'28 donde f u e  

cual fue a 5 ~ 5 1 n a o c  en ei banquete de c e i e b r a c i d n  de su 

triunfo. Ei Congresct design6 Emilio P o r t e s  G i l  para  que 

elecciones  extraordinarias; P o r t e s  G i  3 c omerlzó id 

' 'despues de varias pidticas  entre autariaades y p r e l a a o s  



1.3 C o n t e x t o  Regional 

M&xico en los v e i n t e s  t o d a v í a  carecería de medios de 

comunicacidr~ que le p e r m l t i a n  t e n e r  informada a su 

p o b l a c i u r l  de sucescis y carrhios  que se daban err el p a i s ,  lo 

que p r o v o c a b a  q u e  fa mayor parte  d e  1 0 5  mexicanos y 

p r i n c i p a i m e n t e  la p o b l a c i ó n  rural  desconociera la5 

disposiciones gubernamentaiesl taies como reformas a la 

t o n s t i  t u c i d n t  l a  Consti t u c l o n  m i c , n , a -  ius nuevos decretos? 

e t c .  E s t o  fue evidente en el Municipio de T ~ X C D C O ,  q u e  a 



o t r o s  factores como l a  sltuacidn económica d e  l a  r e g i ó n  y 

a l  fuerza que t e n i a  el movimiento s e g b n  el interes de la 

p o b l a c i ó n .  En el c a s o  d e  l a  g u e r r a  c i v i l  el municipio de 

Texcocc,  fue a f e c t a d o  d e  forma r e l e v a n t e ,  y a  que s l e n d o  una  

zorra agricoia, el Zapatismo t u v o  g r a n  f u e r z a  E. 

identificación  con la población, p o r  l o  cual muchos 

carnpesinus  abandanaban l o s  c a m p o s  para l u c h a r  en las f i  las 

zapatistas por "la t i e r r a  y libertad':. 

De 1921 a 1928, el r i u n i c i p l o  oe T e x c o c o  f u e  una zona 



“El Municipio d e  Texcoco oe !321-1?28, se l o c a l i z a b a  

en la p a r t e  o r i e n t e  a e l  Es tado de Mexico y a i  este d e l  

D i s t r i t o  federal; l i m i t a b a  al n o r t e  con el Municipio de 

Nezahualrdyoit y Chicoloapan y p o r  ei este con ei P l u n i c i p i o  

de A t e n c o ”  (vease Mapa 1 1  . 

Ei M u n i c i p i o  se encontraba  uoicaao en ia p a r t e  centro 

del Valle d e  Mexico, “ d e n t r o  de ia pobiacidn lacustre c e  la 

c u e n c a  h i d r c i d g i c a  d e  P I @ x i c c T  circundada 7 o r  los c ;7rros  

~ v o i ~ ~ n i r o s  d e n t r g  dei primer s i s t e m a  orograiico del 

E s t a d o ”  “”; p o r  lo que su clima p r e d o m i n a n t e  es tempiado, 

semidesertico c o n  lluvias en verano ivease mapa I ) .  



Mapa I. 



"La cabecera del Munlcipm ' d e  Texcoco se ubica a 19'" 

30' 32" d e  l a t i t u d   n o r t e  y a l o s  98" 521' 57'' de latitud 

oeste  del m e r i d i a n o  d e  G r e e n w I c h 9  a u n a  altura d e  2,216 

m t ~ .  s o b r e  el n i v e l  uel mar" '". E l  P i u n i c i p i o  cuenta c a n  

algunos ríos q u e  cruzan a l  este d e l  m i s n ~ o ~  tienen su origen 

en los rndrgenes de las vertientes accidentales de la Sierra  

Nevada, no f u e r o n  d e  caudal p e r m a n e n t e t  desembocan en su 

F a n o a y a ,  Julantongo, Sa 9 S i  mó rl , La Resureccidn, 

" -II "- 
e4 7 t J i U .  

21 



E l  Municipio de Texcoco de 1921 a 1928 experimentó  un 

cambio en su educación,  ya que empezó a dar  importancia a 

la educacidn primaria9 donde las  autoridades l o c a l e s  fueron 

principalmente los que aecidieron l a s  instalaciores de ids 

rscuelas rurales y las que inspeccionaban ias labores de 

las mismas, b a j o  l a s  bases de la Secretaría de Educación 

Pbblica y con las posibilidades ecanimicas de id localidad. 

22 



en aiqunos casos un retrcjceso en materia educativa, pues 

los texcocanos pierden la c o n f i a n z a  en las escuelas ai v e r  ' 

e s t a  se e n f r e n t a n  a ia i g i e s i a .  
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CAPITULO 2 



2, L A  POLITfCCI EDUCATIVA 1921-1928 

2-1 Alvaro Obreqón 



de forma deiinltiva al r e c o n o c i m i e n t G  ael g o b i e r n o  mexicano 

e n  e i  extranjero: "en ia Conferencia de Bucareli? en mayo 

de iS23? Gbregdn cbtiene su anhelado o b j e t i v o ' ;  '' el c u a i  

c o n s i s t i ó  e n  el reconocirnienxo d e  s u  g o b i e r n o  a n i v e i  

internaciznal. 

28 Monrov,  3p. Z i t . T  56 
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E n  el obregon lsmo l a  educacidn  primaria f u e  

considerada como la panacea que  soiucionaria  todos los 

prob lemas de fy?exics; por tal motivoT fi;e planteada desde 

una perspectiva  econdmica  que fue ilevada a cabo gara 

cambiar la sociedac, La primera  disposición de O h r e g o n  en 

inateria educativa fue, como ya se ha mencionaao, la 

creacijn  ae la SE?, ia cual se encargaria d e  impulsar la 

eduracirin d e  rnanerz sistematica y progresiva  con  un  nuevo 

sentido  social, zejando atrds el academismo y la 

abstraccidn. 

E l  principal o ~ ~ e t i v o  d e  ia educacljn r u r a l  fue la 

alfabetización de  ias ina5as rurales9  donde se d i ó  mayor 

importancia a la cantidad  que a la caliriau educativar e5 

decir, ia S , E , P .  se preocupo por  establecer  escuelas p o r  

t o a o  ei territorlz mexlcanoq sin tomar s1-1 cuenta la 

;-Palidad econdmlca y cultura1 del p a i s ,  ya que no era 

suficiente  an estaaiecer escuelasT sino era n e c e s a r i o  Q U ~  

estas contaran c ~ n  io inoispensable para irnpartir ia 

e a u c a c i d n ,  y que tuvieran un profesorado csaaz de e m p r e n d e r  

!a ardua tarea d e  ecucar  al m e x i c a n o .  

S i n  lugar a aada Za5e  V a s c o n c e l o s  desempeño un pape l  

i m p o r t a n t e  en ia e c l u c a c i d n  en el periodo de G b r e g d n  (Labor 

Vasconceiista), s i n  e m b a r g o ,  cabe señalar que tambien 

cometid  grandes errores que  tuvierun mucho que ver con 5u 
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formacion acaciemica y por su s i t u a c i d n  social. Jose 

V a s c o n c e l o s  n a c i ó  e n  ia cuidaa de Oaxaca en 1882, de 

familia de ietras y b u e n a  posicidn e c o n c j r n i c a ,   r e c i b i ó  l a  

mayor p a r t e  ae s u  educacidn e n  el extranjero, f o rmó  el 

p a r t i d o  antireeleccionista y fue nombrado D i r e c t o r  R e c t o r  

de su Organa de Publicidad. Como Secretario de E d u c a c i ó n  

loqrb la promulgación de la ley q u e  cred ei m i n i s t e r i o  áe 

Educacibn,  formado p o r  tres departamentos para su mejor 

f u n c i o n a m i e n t o :  

- Departamento Escoiar 

- Departamento de Sibliotecas 

- Departamento de Bellas A r t e s  

A l  tornar posesidn Vasconcelos d i ó  i n i c i o  a l  p r o y e c t o  

educat i vo PI. cual n a b l a  s i d o  planeado descle u n a  

p e r s o e c t i v a  politica y n o  pedagogics y r o n  u n  g r a n  f e r v o r  

d e  par te  de V a s c o n c e i o s ;  did grandes aportac:ones a la 

educacidn  rural, p r i n c i p a l m e n t e  tln io referente a la 

i n s t a l a c i d n  de escuelas y su acondicionamiento.  Vascuncelos 

" p o s e i a  u n  espiritu  eminentemente constructor3 p o r  lo 

pensaba  que ia revolution r e c i e n  te rminada cteber ia  SE))- mas 

c o n s t r u c t o r a  que d e s t r u c t o r a "  297  s i n  embargo p o r  el t i p o  

de e d u r a c i o n  que r e c i b i d  y d e b i d o  a l  ambiente 21-1 qae se 



desarro 1 I O  c a n s i  deraba ' 'a  las chpas m d s  humildes un 

obstacuio que impedid al p a i s  salir del estado c a ó t i c o  e n  

que se encontraba; p o r  tal motivo v i 6  la necesidad de 

instruirlas, c o n  el p r o p ó s i t c  de mejorar la r a z a   m e x i c a n a ?  

rescatando lo mejor de los ~ndigenas" 30 ; ademas J o s e  

Vasconcelos  tenia un concepto bastante endeble de 

educación9 para la educacidn  era s i m p l e m e n t e  "la defensa 

ae la cultura y no la c u e s t i d n  económica  que 1 0 5  

positivistas en el Porfiriato  había subrayada" 3 1 ;  io q u e  

o a s t a c u l i z d  ei &xito a e  su p r o y e c t c  educdtivor ya que la 

educacibn no era  relacionada  con la cuestión económica del 

p a i s ,  s i n o  se o b s e r v ó  de manera a i s i a d a .  

E i  p r o y e c t o  de educacidn rural q u e  planteó  Vasconceios 

fue muy ambicioso p a r d  ILL t i e m p o T  si se torna en cuenta las 

condiciones por ids que a t ravesaba  ei p a l s  en ese momento; 

d o n a e  prevalecia un c a o s  5oci&i9 desorganizacidn y p o D r e z a .  

Ademas be no c s n t a r  con un magisterio b i e n  preDarado3 capaz 

de e n f r e n t a r  la tarea ce e a u c a r  a las masas  ruraies: sin 

embargo  el p r o y e c t o  tuvo logros que  permitieron  esta~lecer 

i a s  bases de la educacidn  primaria  ruralq esto gracias 3 l a  

30 R a m o s  E s c a n d ó n ,  Op. Ci t. + 37 p .  

31 Archivo fii stdri c o  d e  ia 5 E P  
Fondo:  Departamento de enseGianza  rural, primaria 

f o r A n e a  e incorDoracidn c u i  tura indigena 
Seccidn: gireccidn de eaucac idn  del Estado de r?&:xico 
Serie: Asuntas varios del IYuniciDio de T e x c o c c .  
Exp .  i2, f o j a  22. 
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participacidn de ics intelectuales mexicanos., por el a p o y o  

que el ?'residente aid ai Secretario d e  Educacidn; t a m b i k n  

p o r  que 21 p r o y e c t o  se ilevd a c a b o  como u n a  r n i s i d n  

religiosa9 dsi  corno p o r  "la i n t r o a u c c i d n  de activiaades 

civicas q u e  despertaron un amor por ia p a t r i a "  "9 

La education rural q b e  promovid  Vasconceios "no sigui6 

un p l a n  Dreconcebido sino a u e  r e s o i v i d  c a d a  c a s o  Segun l a s  

necesidades Gei :T:ornento ns a a a p t a a c  a la reaiiuad sierncrl-e 

ijivsrss a Gna tearla'' '' : esro en p a r t e  m r  ia i ncaEaclaaa 

bel profesoraao v p o r  la f a i t a  de un grograma educatlvo 

i A c i  1 d e  comorena3er para iievar a ia p r a c t i c a .  E n  ei 

O b r e g o n i s m o  se SUSCO e n  l a  educacldn un medio de 

integration, control y s o m e t i m i e n t o  a e  l a s  masa5 popuiares, 

por l o  cuai sólo se did una aiia~etizacidn que permitiera 

elevar 3 1  n i v e l  culturai y productiva dei Dais  y no para 

a y u d a r  ai mexicano a saiir =e la ~ c ~ n o r z n c ~ s  y pooreza ,  



2.2 Plutarco Elías Calles 

Calies p a r a  q u e  este f u e r a  menos  r-adicai, a s i  como m a 5  

cautelosa en s u  politica.  Durante el Callismo se d i d  mas 

evidentemente la inst~tucionalización del gobierno, 

” u n i f i c d  a ia familia revolucionaria en una ideologia curnun 

y en un programa ú e  desarroilo eeondmico y social p a r a  el 

fortalecimiento dei Estado” 35 , el cual eon ei paso d e l  

tiempo se convirtió  en drgano reguiador de ias acciones del 

p a i  S. 

L O S  g o b i e r n o s  de Cal les y Gbregdt-t tuvieron 

caracteristicas  semejantes9 sin embargo ei caiiismo t u v o  

elementos propios que io n i c i e r o n  mas p r a c t i c o r  y con u n  

3 4 R o b l e s ,  Martha, Up. Cit.+ 32 p .  

35 Ibid., 1 9  p .  
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espiritu  transformaoor  dirigido ai progreso de Iyexico :  

donde ia educación oesempeño un p a p e l  importante3  pues c o n  

ssto? se buscó  que !as clases trabajadoras f u e r a n  flevaoas 

a un nivel superior t a n t o  material como moral ,  es aecir, la 

politica educativa  tan Calles h e  2faneada c ~ m o  fuente 

potencial de mejoramiento econdmicof pero 5010 imaginando a 

l a  educacidn  rural como una fuente  disciplinaria de 

civilisacidn y control 7 as í  como pars  elevar !a 

praducti v i  dad del campo. 

La poiitica educativa ae Caiies? tamoiPn se encamino a 

r e s t a r l e  f u e r z a  y p o d e r  a la iglesia catdiica Y lograr f a  

consoiidacidn dei Estado irtexicanoI io que contribuyd al 

conflicto  Cristero en 1926, el cuai? alcanzado  niveles 

inesperados por ambas oartes. Calles se apoyaba en que !a 

iglesia  catdlira proyesaba mitos que entorpecian el 

progresaI por  tai motivo fue necesario que la e d u c a c i d n  que 

se impart iera  sn r"'\~,xicc fuera iaica? segun lo establecido 

en la Constitucidn ae 1917, para exaltar en ia poblacidn 
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r-urair al cazdn y la conciencia de 10s individuos. La 

política  educativa  durante el rallismo tuvo I - e l a c l ó n  con 

ius problemas e c o n d m i c c s  d e l  p a i s -  y fue  dirigida hac ia  al 

modernizacidn de¡ m i s m o .  Pero fue puesta en marcna por  

politicos y no por pedagoqo~,; un e jemp lo  es la designacidn 

de Jose Manuel Puig Casauranc como Secretario de E d u c a c i d n  

Pública, en ei gobierno  de Calles ir  cuya  designación se dió 

p o r  razones  políticasT ya que el no tenia  ninguna  cualidad 

particular  para  dirigir ai educacidn  nacional; sin embargo 

especiaiistas en ei rano csmu Hoises y Safaei F i a m i r e z ;  io5 

cuales  fueron  limitados al poner en prdctica el proyecto9 

pues d e b í a n  respetar la p o i i t i c a  educativa  planteada p o r  el 

gobierno. 

Tanto  Moises SAenz como Rafaei Ramires  aportaron 

v a r i a s  ideas a ia educacidn  rural,  dieron  forma y sustancia 

a i a s  t r a b a j o s  de ',;,!asconcelos. Moises SAenz i u e  cl1-1 

misionero d e  ia iglssia  protestantel h e  ahi su esDiritu 

evangelizador fue  u n  estudioso d e  !a fi i o s o f í a  y la 

p e a a g o g l a  de DeweyI p o r  l o  tanto apoyaba ia escuela de 

a c c l d n 9  p o s e í a  d o t e s  de excelente e d u c a d o r ;  "nacio en 

Monterrey Nuevo León en 1980, e s t u d i o  en id Escuela 

Nacional de Jalapa,  Veracruz,  obtuvo su ooctorauo en el 

T e a c h e r ' s  College de ia Univ,ersidad de Colombia y mas tarde 
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continuo  sus estudios en la Sorbona de ?aris" 3c . E n  el 

año d e  1924,  fue nombrado Subsecretario ce Educacidn 

Pbblica  donde p u s u  en prAct:ca las pedagogias ae john  Dewey 

en el campo mexicano. El i n t e r e s  a e  SAenz es tuvo  centrado 

en la educacidn rural? c o n  gran f e r v o r  misionero, p e r o  sin 

conocer bien la realidad  mexicana; pues s ~ l a  reconocij que 

el mal de Mexico se hallaba en la pobreza dei campo, sin 

embargo no le f u e  posible resolver dicho p r o b l e m a  p o r  medio 

de la educacidn. SAenz fue ei arquitectc de la mayor p a r t e  

dei o r o y e c t o  educativo d e  Calles, logrd la expansion dei 

sistema escolar en las poblaciones rurales; . no intento 

despojar ai i n d i o  de su cuitura con la education, s i n o  al 

contraria, b u s c o  ia participacijn d e  este en al sociedad 

conservando  las  características  distintivas d e l  indígenas, 

para l o g r a r  el enriquecimiento de la c u i t t t r a  mexicana  sin 

destruirla. T a m b l & n  en este período se intento Gna 

integracion nacional que sl r v i  era para term1 nar 

aefinitivarnente con el " caos  etnoidglro" l a  aesiguaidaa 

social que i m p e o i a  el p r o g r e s o  d e l  p a í s .  

8afaei R a m i  r e z  fue sir, duda, uno de Jqds 

i m p o r t a n z e s  7ensaaores d e l  sistema e d u c a x i v o  d u r a n t e  ei 

caliismo; d e  la e d u c a c i d t 7  r u r a i  f a e  uno de !os principales 



guíasD Se i n i c i ó  en las misiones culturales como jefe en 

1927; fue un estudioso de la doctrina de John D e w e y ,  lo que 

influyó para  que despertara en el un tipo de educación mas 

realista para el pueblo mexicano, por  tal m o t i v o  

c o n s i d e r a b a  que la escuela rural d e b l a  de s e r :  

" - la escuela r u r a l ,  urta institucidn educativa? cuyo 

a b j e t i v o  fuera  capacitar al campesino tnizos y adultos). 

- La enseñanza d e b í  a s e r  mermc1 en 1 as aulas y c-add V E Z  nl;rc_ 

fuera de ellas, a traves  de las e x p e r i e n c i a s .  

- 5 e g u l  r un programa p r  A c t i c o  de e s t u u i o ~ ,  d o n d e  SE- 

a s i g n e n  las asignaturas y l a s  actividades prdctlcas (en la 

escuela drj la region ~ E Y ~ P I -  un p r a g r a m a  particuiar!. 

- GUE la educ-acioi-r se;: rr:I ;<%a p a r a  i o g r a t -  51frrui t&nnE¿~:7re;;-,tEr 

la cultura de hambre y mujeres" 3'. 

algunas de sus propuestas,  esto d e b i d o  en g r a n  p a r t € -  a ia 

falta de r e c u r s u s  financieros y p o r  ia falta de autorlGad 

tal v e z  p o r  s u  p a r t ~ c l p a c i o n  en las misiones culturaies que 
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2.3 EducaciGn y Nacionalismo 
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suficlentes p a r a  llevar a cabo el proyecto educativo; 

aunque cabe  mencionar  que en estos dos per iodos 

presidenciales se otorgaron los mas altos  presupuestos a la 

educacidn, sin embargo no f u e  suficiente psra  realizar el 

p r o y e c t o  educativo del  obregonismo y el cailismo tort &xito; 

p r o v o c a n d o  que la educación r u r a l  no f u e r a  eficiente y 

eficaz en todos  los  rincones de Mexico , ya que fue m d s  

importante la cantidad q u e  la calidad, lo cual es evidente 

en el Municipio de T e x c o c o .  La educación q u e  se imparti6 en 

esta región fue  d e s d e  u n  p u n t o  de v i s t a  politico, pues los 

localesl b a j o  los l i n e a m i e n t o s  be la S . E . P . ?  por  ejemplo:  

"se recornlencía a los ciudadanos  Presidentes  Municipales 

oficiales Y particulares d e  sus r e s p e c t  i vas 

sometleron a las alsposiciones oe  i d s  a ~ t c ~ r - l o a d e s  de la 

región, por  tal motivor la educación  que se impartió en la 

localidad fue  conforme a lac, politicas d e l  gobierno federal  

y estatai? ocasionando  centraiismc; d ~ ,  i a  e d u c a c I ~ o r - ~  r u r a i .  

Otro f a c t o r  que m u e s t r a  que la educación rural  fur  planeada 
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los alumnos fueron c a p a c i t a d o s  o enseñados en las nuevas  

t & c n i c a s  para lograr una mayor p r o d u c t i v i d a d  del campo y no 

para  desarrollar sus habilidades y proporcionar el 

conocimiento a los mexicanos- D e b i d a  a las disposiciones 

del g o b i e r n o ,  las especialistas en educacibn no t u v i e r o n  

otra a l t e r n a t i v a  q u e  someterse a los planteamientos d e l  

Gobierna C e n t r a l ,  llevando a ia practica los programac, de 

educacidn q u e  f u e r o n  d i s e ñ a d o s  en basr  a la política del 

cual f u e  un extran~ero que desconocia la realidad del 

. .  

pensarr entre o t r o s ,  p r o v o c a n d o  la deflclencia d ~ l  programa 

37 



CAPITULO 3 



3.  L A  POLITICA EDUCATIVA PARA EL WNICIPIO DE TEXCOCO 

3 . 1  E l  Nacionalismo y la Polítlca Educativa en el 

Municipio 

" E l  nacionalismo es un credo político q u e  c o h e s i o n a  y 

legitima el poder . e n  las s o c i e d a d e s  modernas., así  como 

c e n t r a  la lealtad de la g r a n  mayoría en el p o d e r  d e l  E s t a d o  

Fdacional .  T i e n e  sus origenes en e3 C o n t r a t o  Soclal Rosseau, 

aparece como una f o r m a  n a t u r a l  e i d e a l  d e  o r g a n i z a c i o n  

p u i ~ i i c a  ~ 0 n u 3 e  e l  E s t a r j a  es i n d i ~ p e n s a b i e  para crear, 

c o o r d i n a r  y o i r i g i r  t odas  ids actividades economicas. 

puliticas y sociales d e  url p a i s "  39 . S u r g e  a p  1- B x i madanent E 

a f I r r a i e 5  del s i g l c i  A ' d i I I  en la Revolucl~n F r a n c e s a  y err l a  

independencla de I n s l  Estados U n i d o s  d e  Nor teamer l ca .  



educacion aesempeño un papel importante, como se puede 

observar en el Municipio de T e x c o c o .  

La educacidn de 1921-192B9  como ya lo hemos mencionado 

tenla corn objeto central  incorporar a las masas r u r a l e s  a 

los medios de produccic jn  para  proporcionar el desarrollo 

económico y p o r  consiguiente e1 progreso; adern&s de l a  

conformacion  de una n ; l i i d n .  E s t o  es e v i d e n t e  en el 

M u n l c l p l o  d ~ .  T e x c o c o ,  el cual p p r m i t e  o b s e r v a r  que la 
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Sien establecidas en ia r e g l d n ;  e5 h a s t a  i?22 

apl-oximadarnenxe c u a n d o  se empezaron a i n s t a i a r  escuelas en 

el Municipio, d s ~ i d a  a i  Drograma de aifaoetlzaclan de la 

S . E . ? .  , promovido por j o s e  Q a s c a n c e i o s ;  io cual fue 

evidente e n  ios i n f o r m e s  del maestrs misionero de ia 

cuarta z o n a  a ia cual certenecid el Municipio. La 

Secretaria de E a u c a c i d n  Pública  solicitaba a los maestros 

misioneros mensualmente u n   i n f o r m e  de s u 5  actividades, 

d a t o s  estadiszicos a i l  a s i s t e n c i a  .;: numero i2 escuelas 

E ? S t d D i e c l d a s  en ~ j u  zona .  ?gr ejempio e n  1923, d e  a c u e r d o  ci 

d a t o s  estadist~cos del maestro r n i s i o n e r c  s x i s t í a n  cinco 

escuelas en T e x c o c o  ivease Cuadro I ) ,  una de i a s  escueias 

se inauguro ese mismo año, mientras que otras t e n l a n  un año 

de f u n c i o n a r  . 
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CUADRO i 

Escuelas primarias  en ei M u n i c i p i o  d e  T ~ X C O C C ) ~  i723. 
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venimos a s o l i c i t a r  d e  uszed c o n  la debida atención ia 

ayuda '17ecssarla Dara q u e  -5e instaie sl Servicio de ia 

escuela. La iYlagdalena P a n o a v a .  O c t u b r e  7 ae 1?24!' 'O. L a  

que ocasiona q u e  ei numero d e  escuelas se incremente en 

este azo ivease Cuadro I i i .  
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CUADRO I i 

Escuelas primarias en el MLcnir ip io  d e  T P X C O C T C ) ~  1924 
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autoridades locales p a r a  que h i c i e r a  lo m i s m o  con los 

profesores de la zona y se impartiera dicha educación. E s t o  

es evidente en nuestra  region de estudio, al o b s e r v a r  

algunos de l o s  o f i c i o s  dirigidos al rrlisionerc, de la cuarta 

zona de Tt?r,coco9 "Por n o t i c i a s  particujares l l egadas  de 

pueblos e x i s t e n t e s  en la zona de s u  jurisdicción,  esthn muy 

distantes de tomar caracteristicas que correspondan con io 

4 4  
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3.2 Los Maestros Rurales 
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ie daba la S.E.P.? p o r  meaio del maestro misionero, corn9 

a c o n t i n u a c i ó n  se p u e d e  o b s e r v a r :  "Segun !o o r d e n a d o  p o r  esa  

direccijn, 5s h a n  d a a o  v a r i a s  ccnferenclas; pero mas que 

conferencias h a n  t e n i a 0  un ,z:arActt?r d e  clases a ids que 

qustosos concurren t o d o s  ios maestros ... los temas d e  

socidiogos tambic2.n se h a n  desarrnifado be u n a  m a n e r a  

elemental- practica y accesibie a los maestros ruralesq ya 

q u e  se h a  tratado de las r e i a c i c l n e s  que debe guaraa r  el 

maestro c o n  las vecinos ael Gueoior c u y a  e d u c a c i d n  ie s s t a  

e n c o m e n d a d a "  "; es i = e t i r q  si ~ a p e l  soclai que ai .naesr;rc 

ie ccr~esoonde d e n t r o  y f u e r a  ze la escueia. 

La capacitacidn que la S e c r e t a r i a  de E d u c a c i ó n  P G i b l i c a  

daba a l  p r c f e s o r a d o  no fue  s u f i c i e n t e  n i  a d e c u a d a  p a r a  que 

p u d i e r a  hacerse  c a r g o  d e  ia escueia que desernpeSa la l a b o r  

de Lasa d e i  F ? u e b l o ,  que :-:S s o l o  se encargar ía  c~e l a  

enseGanza s i n o  d e  diversas z z e s t i o n e s  c;e la vic ia c o t i o i a i ~ a  

de la comunidad, 

3 t r o  f a c t o r ?  que c o n t r i b u v c j  a ia falta de preparación 

del p r o f e s o r  f u e r o n  ios b a j o s  salarios q u e  persivian por 

sus zervicics; pi suelo que la S e c r e t a r i a  de Educacldn 

Pública c e s i q n d  como pago ai ímaestro era de d o s  pesos a ia 

q u i  n c e n a -  s i n  embargo el sueis q u e  se pagaba en Texcoco  era 

4 9  B r a d i n q ,  ISid. 
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de un peso y cuarenta centavos ,  el cual con frecuencia se 

retrasaba por v a r i o s  meses. "Los profesores rurales se 

recinen para e x p r e s a r  q u e  sus sueidos no han  sido  cubiertos 

con puntualioaa . . . ; lo que con el paso C I E ~  t lerr lpo 

provocó u'fl desinteres por su preparacion y su traba jcj. 

. .  45 

Sin embargo a un con la deficiencia del profesorado 

poco a poco se f u e  sustituyendo al curat para  redimir al 

indio de su i g r t c ~ r a r i c i a ;  pero  ei p r o c e s o  desianatizador 

a p e n a s  iniciaba, el cual tar-daria mucho  tiempo en 

consulidarse. Con e s t o  el Estado empezaba a t e n e r  iogros a l  

despertar rl i n t e r e s  d e  la población texcocar-la p o r  la 

educacidn, y con ello un  sentimiento de amor 21 l a  patria. 

E i  p r o c e s o  d e  desfanatización de la  potliaciin 

texcocana, SE vio interrumpido al darse ei confiicto 

tenia g r a n  influerlcia la igiesia católica, pues la m a y o r í a  
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agreae a la iglesia catdlica abiertamente a p o y a n d o s e  e n  el 

a r t l c u i o  32 a e  ia Lanstitucidn  mexicana de 1917, 

d i s p o n i e n d o  q u e  "la e d u c a c l d n  que imcarte el Estado, 

iederaElSn y m u n i c i p i o  tendrAn a desarroiiar armónicamente 

t o d a s  las i . a r u i t a d e s  que e l  ser humano t . z m e r r t a r d  en el, a 

saiidaridad n a c i o n a i .  21-1 l a  indepenaencia, en i a  justicia: 

c r e e n c i a s r  zi c r i t e r i o  Que o r i e n t a  c., cicna e a c r c a c i d n  SE 
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"La5 v i s i t a s  ae  lzs cleros p o r  diversos l u g a l - e s  

del g a i s  p r o v o c a r c n   q u e  l o r ;  catolicos y fanatic05 

c l v -  u, g a n i  z a r a n  u n a  campasia c e n t r a  ia e d u c a c i o I 7  que 

i n p o r t s  sl gobierno, ocasionando q u e  l a  

inscripcidn de i u e r a  cas i  nula y p o r  c t r a  

p a r t e  que a i n e n a z a r a n  de m u e r t e  a fos maesti'oS9 y 

en algunos c a s o 5  Ilegaron a ser realidad; como e n  

Cuatzingo d o n d e  se e s t u v o  a p u n t o  a e  ser 

sacrificada la maeStraT e n  ia M a g d a l e n a   P a n o a y a  

d o n o e  ios maestl-cs f u e r o n  goipeados y estuvieron 

a punto de p e r d e r  ;a vida" '' 

47 ibid., E x p .  i3, i o j a  6. 
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CAPITULO 4 

LAS ESCUELAS PRIMAPIAS E N  EL, 

MUPJICIPIO DE TEXCOCC 



4 ,  LAS ESCUELCIS PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

4.1 La casa del Pueblo 

L a  e d u c a c i ó n   r u r a l  . d u r a n t e  el o b r e g o n i s m o  y el 

callisrno t u v o  como p r i n c i p a l   f i n  el n a c i o n a l i s m o  y el 

d e s a r r o l l o   e c o n c j m i c o ,  por t a l  m o t i v o 9  el g o b i e r n o  f edera l  

se e n c a r g ó   d e   d i f u n d i r  esta e d u c a c i ó n  por toda  la p o b l a c i ó n  

r . u r a l  c o n  g r a n  f e r v o r  y d e d ~  c a c i  on rrli s i   o n e r a ,  

p r i n c i p a l m e n t e  oe Jose Vasconcelos? Noises  S á e n z  y Rafael  

Ham1rez. ¿-S1 s e r  r e f o r m a d a  la secretarla de E d u c a c i o n  

F * b b i i c a q  e! depar tamento e s c o l a r  f u e  e l e g i d o  para llevar a 

cabo e s t a  a r n u a  t a r e a ,  a u x i  ilado por las m i s i o n e s  

c u l t u r a l e s .  E n  í S E 3  se ior-rrlcl ia prlmera mislor-1 c u i t u r - a i  ert  

ei E c . t a d o  d e  hldaigoI c o r )  el firme p r o p c s i  t o  b e  nacer d e  i a  

escuela rurai u n  ver-dacpro c e n t r o  s o c i a l  de l a   c o m u n i d a d ,  

ES d e c i r  en u n  Cas& U E ~  P u e b l o ;  la c u a l  dejaría d e  S E T  u n  

l u g a r   d o n d e  sólo se impart iera  u n a   i n s t r u c c i ó n  academics, 

si nu d o n d e  se p r o p o r c i o n a r á   a y u d a  d e  t o d a  í ndole a ia 

c o m u n i d a d ;  "la p r i m e r a   Y r i s i ó n   c u l t u r a l  que SE.' llevi a cabo 

e n  Zacuaitipan i - i ; : ldalgo9 se r e u n i e r o n  a io5 m a e s t r a s   p a r a  

r e c i b i r  un c u r s a  d e  me j u r a m i e n t o  y ense&arrza q u e  SE h i z o  

e : + , t e n s i v a  a io5 r d r j i  tantes del F I U E J ~ I ~ O "  . E 5 t d  p r i  mer-a 

misión culturai e s t u v o  i n t e g r a c l a   p o r :  

4 R  
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"Oficial mayor de educación: Rafael Ramirez, Isaias 

Barcenas, F e r n a n d o  Galbiati Alfred0 Tamayo y Dr. Ranulfo 

Bravo ' I  49. 

Debido a la preparacidn especializada de los 

integrantes de esta misión cultural se debió  el &xito de la 

misma en esa comunidad r u r a l  ; sin embargo  no todas las 

m i s i o n e s  culturales expandieron la educación rural fueron 

de l a  c a l i d a d   d r  la primera9 pues no tenian l a  mi5ma 

preparacionl solo contaban con una  preparación superficial. 

La5 escuelas rurales empezaron a surgir en el 

Municiplcl de T e x c o c o  en 1922, aproximadamente p e r o  y a  con 

u r ~  cardcter  academico. LOS, c e n t r o 5  educacionaies de 

cul t u r  a i ndi g e n a  ti e n e n  la f i n a l  i dad de ensesar a leer y 

escribir, lo cual significa p o c o  p a r a  ei departamento, pues 

no prepara a los n i % s ,  ni a 10s adultos para la v i d a  desde 

u n  punto de vista individual, 1-11 c , o c i a l "  'O. 

:, , 

" E s  indispensable q u e  los trabajos intelectuales vayan 

acompa6acJos oe a c t  i v i  d a d e 5  a g r  1 C D  I a 5  i ndust r 1 ai es y 

sociales, de o t r a  manera ei cor~ocim~ento les resulta 
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aislado y se pierde el proceso de su o b r a ,  la cual era una 

unidad  social y el desarrollo económico de Mt2xico"  ". 

S i n  e m b a r g o ,  las escuelas e m p e z a r o n  a t r a n s ' f o r r r l a r s e  en 

Casas del P u e b l o  h a s t a  1924, donde el maes t ra  misionero ya 

no &lo proporcionaban una instruction a c a d & m i c a ,  sino 

e n s e ñ a b a n  a las p e r s o n a s  a hacer las cosas  por si m i s m a s  

con un s e n t i d o  p r c j c t i c o  en su v i d a  c o t i d i a n a ,  es d e c i r q  "lo 

e n s e ñ a  a pescar  I '  !, adernAs q u e  a n i m a  a la p o b l a c i ó n  texcocana 

a par t i  ci par en las ac t i   v i d a d e s  de la c o m u n i d a d  para  

e d u c a c i ó r ~  i n t e g r a d a  por  los v e c i n o s  del p u e b l o ,  que v e l a n  

p o r  la b u e n a  marcha d e  la escuela logramos despues d e  

r e i t e r a d o s  esfuerzos la nueva p a r a d a  ue i r ~ t e r - o c ~ d r ~ i c c ~  

denomi nada " A Z T E C A "  q u e  b e n e f  1 c 1 ó g r a n d e r n e n t  € 3  a 3 05 puebl  o ~ >  

del m u n i c i p i o ,  d o n d e  la S e c r e t a r í a  sostiene Casas del 

Pueblo ... hemos formado e n t r e  o t r o s  io5 maestros r u r a l e s  y 

ef que suc-.c r i be ( i n s p e c t o r  & í c a r d o  S d n c h e z  i una suciedad 

cooperativa d e  p r o d u c c i d r l  y C O ~ S U ~ O  que s ~ r v a  t l ~  n o r m a  a 

i b i d  
E : . r ; .  f o j a  5 
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integradas por: 

"Un jefelr u n a  trabajadora social, e s p e c i a l i s t a s   e n  

pequeEa i n d u s t r i a  y e n  a g r i c u l t u r a ,  y p o r  una p e r s o n a  de 

actividades r e c r e a t i v a s "  53. 

Las Casas del Pueblo e s t a b a n  c u m p l i e n d o  cor1 s u  

cometido en el Municipio de T e x c o c o  ya que se estaba 

estableciendo una unidad social en la r e g i d r - 1 ,  lo que e n  

c i e r t a  manera tarnbien t r a j o  b e n e f i c i o s  a l a  c o m u n i d a a ?   p u e s  

los maestros  r u r a l e s  car1 j u n t a m e n t e  con  los m i  si o n r r o s  

coordinaban a la poblac ior r  p a r a  llevar a c a b o  ia mayor 

parte de la5 actividades que se reaiizaban en el  P " u n i c i p i o .  

El número d e  Casas dei P u e b l o  en el  Piunic i : ) lo  #e 

T e x c o c o  se incremento e n t r e  1 5 2 4  y 1925, i n i c i a n d o  el 

d e c a i m i e n t o  d e  &stas  en 3926 a c a u s a  dei conflicto 

cristero. En 1924 en ei Wunieipio de T e x c o c o  segun infot -mes  

b e , i  inspector Feoericc 4.  Corzo e x i s t i a n  seis Casas dei 

f ' u e b l o ;  &te  numero SE i n c r e m e n t o  rapidamente err 1925. 

cvease mapa i I  y cuadro I ! )  
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4.2 Condiciones d e  las Escuelas  Rurales en el 

Municipio 

Como se pueae o b s e r v a r  ia educacidr-I r u r a l  curante 

o b r e g c n i  srno y e l  cai l i s m o  ,lug0 un p a p e l  importante p a r a  

iograr el desarrollo e c o n o r n i c o 9  por io cual centro sus 

esfuerzos en impartir a las comunidades r”raies u n a  

e a i u c a c i j n  que interreiacicnara la instruccion con ias 

activiSaaes agrlcalas e industriales. 
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educar a la pobiacidn texcocana3 " 3 1  llegar a ia  escuela me 

s o r p r e n d i ó  v e r  ei c r e c i e n t e  numero  ue alumnos sentados  en 

vigas r e c i b i e n d o  sus clases = . p e r o  &st0 no s o l o  

afectaba en este  a s p e c t o ,  5 i n o   t a m o i & n  en Id falta de 

material para i m p a r t i r  las c l a ~ e s ~  id mayoria  d e  las 

escuelas a e l  r v l u n i c i p i o  no c o n t a b a  ten libros n a c i o n a l e s ?  

l i b r o s  de primeras añosT s e g u n o o  y tercerc; a p e n a s  si 

t e n í a n  u n a s  cuantas p i z a r r a s ?  cdadernosT i&.pices? c a ~ a s  de 

gises- entre otros mater ia ies -  ademas que aigunos careclan 

de campo oe practica. 

I r  5 4  

E n  I921 ia Secretaria de Educación Pública no c o n t o  

c o n  G n  presupuesto p r o p i o ,  h a s t a  i92S, a o r q u e   s u  creacidn 

f u e  h a s t a  o c t u b r e  d e  15'i21. 

S4 A .  H .  5 .  E. P.  
F o n d o :  S e p t o .  c'rs EnseGansa P r i m a r i a  y Normai 
Seccion: Direccidn F e d e r a i  e n  los Estados 
Serie: Escueias Fiuraies en la zona ce I ~ : < C C ' L C  

E x p .  17, ?" ja  7 

I 
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E n  el transcurso a e  1922 SE? empezaron a establecer !as 

p r i m e r a s  escuelas primarias  en el Municipio de :excoco en 

condiciones muy precarias? esto en gran parte p o r  ei ~ o c o  

gresupuesto que destino ia Secretaria de Educacidn Pública9 

al r u b r o  de educació,rr primaria  rural. 

- 

La labor educativa  en ei Mu-nicipio de T e x c o c o  i;e 1921 

a 1928,  5s centro en ia construccidn de escuelas O Casas de 

P u e b l o  y .  en el aconaicionamiento de las inismas? as; romo en 

aespertar 31 i n t e r e s  de ia p o ~ i a c i o r l  texcocana por ia 

education, dejando a un lado la ~ n s t r u c c i d n  del aiumno, io 

c u a i  d e D l a  SST- id e s e n c i a  de l a  e d u c a c i d n ;  en cuestijn de 

instrucción se daba mayor prioridad a l a s  actividades 

a g r i c t l l a s r  i n d u s t r i a l e s  y a !a c r i a  de  animales, coma se 

puede observar en el siguiente ejemplo: "Chapingo? lo maas 

i m p o r t a n t e  en esta  escuela es ia siembra d e  u n  terre90 como 

de  c i n c o  hec ta reas  c u b i e r t o  de m a i z  ' y  haba . . . San 

Zernaraino? i o  m a s  inportante para  la escueia ¡-;a sido l a  

aaqGisicidn d e  una hectarea de terreno y la siembra del 

mismo pGr los alumnos; e s t o s  han h e c h o  d o 5  e x c u r s i o n e s  de 

bastante provecho, el g a l  1 i nero  ha aurnentaclo 

considerabiemente . . .?  Santiaqa cuautlaipan, s n  i3 escuela 

de este lugar reina g r a n  a n i m a c i ó n  p o r  la p r ó x i m a  

i n s t a l a c i b n  que SS nara a s  ldz eisctrica cuya r s r r i e n t e  

iiegara a l  piantei p o r  g e s t i o n e s  de la maestra . . .  I S  55 



Las escueias primarias en el Zunicipio de 'Yexcoco en 1924 y 

en 1925 tuvi g r a n  SU mayor  auge aumentando 

considerablemente su numero: en su mdvar la  c o n t a ~ a n  con un 

terreno d e  cultivo9 edificio9 r n a e ~ t r o s ,  e t c ;  algunas se 

encontraban en m e j o r  situacijn q u e  otras p e r o  en general 

todas t e n i a n  un deseo c e  ir mejoranao. E n  el año de 1925 

existieron 12 escuelas rurales en ei Municipio de T ~ X C C C O ~  

como se pueae ogservat-  en ei C3adI-o I V .  

6 1  



Gil 

i i W  

i i C J  

"_ 
, ,z.J 



4.3  El interes de la Población Texcocana por la 

Educac í ón 

La e d u c a c i ó n  r u r a l  se i n t r o d u c e   e n  el M u n i c i p i o  d e  

7 ' e x c o c o   e n  1922, es r e c i b i d a  c o n  c i e r t o   d e s a g r a d o  p o r  l a  

p o b l a c i o n ,   p r i n c i p a l m e n t e  p o r q u e  las p e r s o n a s   q u e   i r n p a r t i a n  

l a  i n s t r u c c i ó n  e r a n  e x t r a ñ a s  a s u  c o m u n i d a d ,  l o  c u a l  les 

i n s p i r a b a   d e s c o n f i a n z a 9  ademds p o r q u e  los e d u c a d o r e s  

b u s c a b a n  un a t r a n s f o r m a c i o n  de s u  forma d e  v i v i r ?  d o n d e  el 

p r i n c i p a l  guía era el c l e r o .  P e r o  gracias al esfuerzo tenaz 

f a c t o r e s   p o l i t i c o s  y e c o n 6 n s i c o s  se logro despertar u n  

i n t e r e c ,  p o r  la e d u c a c i ó n r  al g r a d o   q u e  la misma p o b l a c i ó n  

hizo p e t l c i c s n e s  de i n s t a l a c i ó n  de escueias primarias en su 

poblaoc !  EI la S e c r e t a r i a  d e  E d u c a c i ó r r  Fubiica, "ius v e c i n o s  

d e ?  pobiado C ~ E  S a n t a  C r u z  d e  A r r i b a  perteneciente a l  

f i u n i c i p l c r   d e   T e x c o c o  s o l i c i t a  a este  departamento  que SE 

Esta petición, entre o t r a s  c u a r e n t a  h a c e n  evidente q u e  

los m a e s t r o s  r u r a i e s  y los misioneros  lograron desper ta r  un 

i n t e r e s   p o r  ia educaciorl e n  l a  p o b l a c i o n  texcocana, p e r o  

sc i io  una forma r tuy  g E l r l e r a l ;  p o r  l o  q u e  se  r e c u r r i o  a l o s  

o a t o s  e s t a d í s t i c o s  q u e  e n v i a b a  el  i n s p e c t o r  de la z o n a  de . 

';a - 
i í ' 1  c .  9 

E x p .  4 ,  f o j a  5 
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T e x c o c o  a ia S e c r e t a r l a  d e  E a u c a c i d f l  Fública, para r e f o r z a r  

e l  p i a n t e a m i e n t o .  

A l  crearse l a  Secretaria de Educacidn Pública, 9 1  

Departamento E s c o i a r  zara iievar u n  m e j o r  control de las 

escuelas rurales soiiriti, a los inspectores de las mismas 

un i n f o r m e  de actividadesq as1 csmo d a t o s  estadísticos 

mensuales q u e  ioos t raran  ia r n a t r i c u i a  d e f i n i t i v a  d e  los 

alumnos y ia a s i s t e n c i a  rneuia- 10  c u e  n o s  p e r m i t e  o t )servar  

si numere 2s i-.::605 'I; azui t 3 5  i ; ~ ~ c r l t a 5  Srj t o ~ s  e1 azo l  así 

como ia asistencla m e o i a  a e  l o s  aiumnos q u e  a c u d i e r o n  .c3, id 

escueia. Las n o t i c i a s  estadi5tiras dei Municipio a e  Texcoco 

p r o p o r c i o n a n  ia matricc;la definitiva y l a  asistencia media 

en  las Casas ael '~e~lo, s l n  embargo sola naniiiesta el 

interes de las p e r s o n a s  que acudiercn a la e s c u e i a  y no de 

la p o b l a c i d n  en generai. 

#=Sara o b s e r v a r  ei i n t e r & , s  d e  la pob iac id t?  t e x c o c s n a  por 

ia educac ibn  se tomo como muestra a t res  poblaaos del 

Muni ci pi o de T e x c o c o  ; i e q u e s q u i  nanuac ?entecostes '?/ 

Cuautlaipan que son los q u e  c u e n t a n  con noticias 

sstadisticas ~nensuales mas c~ntinuas y' h o m o g b n e a s ,  21-1 ei 

a60 de  1924.  

- 
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La Casa del 

pertenecipnte al 

QT: g r a n   a u g e  p u r  

Fueblo escuela rural de T e q u e s q u i n a n u a c  

Euniciplc d e  T e x c o c o 9  e n  1924 e x D e r i n e n t 6  

l a  educacidn a pesar be ser ana corncnidaa  

netamente r e l i g i o s a  y n u m i i i i e .  E! in teres  

se m a n i f e s t 6  tanto en id ~ o b i a c i d n   e n  edad 

ia adulta., 10s alumnos de b a 1 4  -a605 

p o r  l a  e d u c a c i d n  

escolar corno e n  

de edad Zae se 

i n s c r i b i e r o n  y asistieror: a l a  e s c u e l a  del m e s  d e  zner-o a 

es la s i g u i e n t e :  

P u b l a c i o n  de ij a i 4  años de edad e n  ia Casa 

del Pueblo a e  T e q u e s q u i n a h u a c  

Mes I Varones ; Y u j e r - e s  -9TAL Varones Xu jeres T B T A L  

tne 24 b :3 o i b  4 2 (2 

7 2 G  E5 / 31  I 9 5 c't 
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Las n o t l c i a s  estadísticas d e  la .‘Sasa d e l  Puebio e n  

T e q u e s q u i n a n u a c  RO s o n  c o r n p i e t a s ,  si tornarnos e n  c u e n t a  q u e  

e n  los v e i n t e s  se l inpart ia  1 3  e d u c a c i d n  pr imaria  en t a d a s  

i o s  meses ael a ñ o ,  sin ernoarqo c o n t a m o s  c o n  ia mayor p a r t e  

ae la i n i o r r n a c i d n 3  ia s u f i c i e n t e  para  c o n o c e r  la matricuia 

d e f i n i t i v a  en la Easa d e l  Puebio, así  corno l a  a s i s t e n c i a  

media c e  e n e r o  a o c t u b r e  de 1.924 ivgase g r d f i c a  2 e n  

anexo i . 

-a I lTformacl .=;;I que ;-ros Groporci o n a n  l a s  r”ot i c1  as 

estadísticas o e  ia e s c u e i a  r u r a l  de i e q u e s q u i n a n u a c  nos 

m u e s t r a  q u e  !a m a t r i c u i a  d e f i n i t i v a -  a s i  corno l a  a s i s t e n c i a  

medi a e n  ios meses d e  marzo a junio - aumenta 

c o n s i d e r a D l e r n e n t e  sn r o m p a r a c i j n  a 10s primeros meses del 

año y d e s c i e n a e  qauiatinamente de julio a o c t u b r e 3  l o  que 

m a n i f i e s t a  q u e  en l a  Casa se1  FaeDio ;3e T e q u e s q u i n a n u a c  se 

~ n s c r : ~ i e r - o n  Y a s i s t i e r o n  mas a i u m n c s  GE? b a 1 4  aEas d e  

edad e n  !os meses i n t e r m e a i o s  ize i  &Go. - 3  baja de ia 

matricGla d e f i n i t i v a  y be l a  a s i s t e n c i a  media e n  ius 

p r i m e r o s  y ’  ~ ~ i t i r n o s  meses d e l  ago c o i n c i d e n  c o n  el periodo 

de siembra y’ a :a alza d e  la c o s e c h a ;  es  cecir, que e n  10s 

p r i m e r z s  I T P S ~ ~  cel aso se preDar” ia t i e r r a  p a r a  s iembra,  

p o r  t a i  :nativo e l  e a r n p e s l n o  necesi ta  mas b r a z o s  para 

rediizar 1 a t a r e a  y no tiene o t r o  med io  aue  u t i l i z a r  si 

trabajo de sus h i j o s  e i m p e d i r  que a s i s t a n  a ia e s c u e l a ?  

pues es mas i m p o r t a n t e  p a r a  si c a m p e s i n o 3   c o m e r  que 

’ 1  
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a p r e n d e r .  E n  ios t i l t i m o s  meses a e l  aso sucede lo mismo, 

pues 95 tiempo a e  recoger ia cosecna. F o r  lo que podemos 

decir que e s t a  asistencia  media de los nisos  tiene que ver 

c o n  las  iabores d e l  campo y no obedece a un desinteres p o r  

la education p o r  p a r t e  de la población,  sino a prioridades9 

ya que era ma5 importante  para  una  comunidad r u r a i  

alimentarse  que  recibir educación que no le proporcionaDa 

ganancias inrneaiatasl  sino a largo plazo. 

De enero a octubre d e  1'324, la matricuia definitiva 

total f u e  d e  494 alumnos y la asistencia  media total de 

4 1 3 ,  e n  la Casa del Fuebio d e  iequesauinahuac, d & n d o s e  u n a  

asistencia total del 83.6%. 

En la Casa del Pueblo de Tequesquinahuac la matrícula 

j e f i z i ' t i v a  de los varcEes de t a I +  años de edad es m A s  

aita q u e  ,a tie l a s  mujeres  como se puede  observar en la 

graiica 3, e m b a r g o  es nAs alta ia asistencia de la5 

mujeres que ia de los v a r o n e s .  De enero a octubre d e  1924 

se inscribieron 309 v'arones de 6 a 14 años de edad y 

asistierón a ;a escuela  regularmente 254 aiumnosr es decir, 

u17 82.2X c e  ;a inscripcidn tatai; nientras que de las 

mujeres se inscribieron 185 y asistieron  regularmente 159, 

un 85.9% de la inscripcidn t o t a l  Iv&ase grAfica 4 ) .  
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Lo anterior  indica q u e  en l a  casa a e i  FueDio de 

Tequesquinahuac se inscribían m á s  varones que mujeres9  pero 

a s i s t i a n  mas  frecuentemente ids mujeres que los hombres; i o  

que muestraT  que habia  m& inter&s d e  parte ae  las mujeres9 

primero  porque  asistían con m a s  regularidad a la escueia y 

segundo  porque en esa epoca se ia daba preferencia a 10s 

hornores para que asistieran a la escuela que a la mujert ne 

ani que el número de mujeres  inscritas  fuera menor que el 

a e  !os varones. 

E n  la p o b l a c i j n  adulta no se aid el mismo i n t e r e s  por 

!a educacidn que en la p o t ~ l a c i ó n  en edao escoiar, como se 

puede observar  en 1 3  matricula  definitiva y .la asistencia 

media que nos proDorciona las noticias  estadisticas de la 

Casa del P c l e b i c  de Tequesquinahuac lvease Cuadro V I ) .  
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CUADRO V I  

.Matricula definitiva y asistencia media de la p o b l a c i ó n  

adulta de Tequesquinahuac, 

I 
. Matricula Definitiva  Asistencia Media 

. ... .. " " . . . . . . .  .... I" ........ ...... .................... 
/Ne, ' Varones i ! Mu jet-es i j T O T A L  / Varones t ! M u  jet-es ! T O T A L  

. . . . . .  .+ " _. . - . . . . . . . . . . . . . .  .,. ............ ... _. .... - ................. +... . - . . . .  - . ..* . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  ...,S 

F: ! I 
10 t o f 10 

- ..... - ....................... ; .......... - ...... ............ , ... . . . . .  - . . . . . . .  
I 

f 

12 1 o i 12 

32 l o ! 32 

4 (1) o : 4(:, 

4 <I : 

4 ci I 0 4 40 

35 I O I 35 

35 (j : 35 

4 o G 4 (3 

-. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  .............. . . . . .  

. . .  . . $  . . . . . . . . . . . . . . .  . -! ' ' ' .- - "' 

. . . .  . I  " . . . . . . . . .  ...I ..._ . 

. .  

- "  . . . .  , . . . . .  . +  . .  
I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ._+ . .  
1 

, 8 1  o ; e t  
- +. ........... - .A . . . . . . . . . . . . . .  ". ... " .......... 

. . .  . .  .,. 

31 0 31 2 5  o I 25 
. . . . . .  . . . . . . .  . ." ............ .... .- ..... - - . .. " ............. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  - .... - - . - . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ^__.. ..... . . .  

~a i n f o r m a c i ó n  q u e  nos p r o p o r c i o n a n  i d s  n o t i c i a s  

estaor S t  i cas  de la C a * 5 s  d e l  Fueb lo de i e q u e s q u i  nahuac,  1-105 

indican q u e  ia matrícula  d e f i n i t i v a  y la a s i s t e n c i a  m e d i a  

ae io5 adultos es m e n u t -  que fa de la p o b i a c i ó n  en edad 



de 315 y la asistencia  media de 276, un 07.6% de la 

asistencia total, un 4% m A s  que la inscripción total de los 

alumnos de 6 a 14 años de edad.  

En 1924, la Casa del Pueblo en Pentecostes desperto 

gran inter& en alumnos de edad escolar. Los alumnos de 6 a 

14 años de edad que se inscribieron  en la escuela oe 

Pentecostes es la que se muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO V I  I 

Matrícula definitiva y asistencia  media de l a  

población en edao esccriar ,  en Pentecostes. 

fc ia t r ícu ia  Definitiva Fisistencia tYedia I /  
. . .  . . . . . . . . . . . .  ~ . . .  

Varones . Mujeres 1 TOTAL Varones i Nujet-e*s  TOTAL 
. . . . . . . . . . . . .  4 

32 13 .......... + ..... . _  ............... - . * 

S b  14 

36 14 

36 14 

3 h. lit- 

35 15 

35 19 

35 1 9  

25 Í2í 

25 22 

. . . . . .  .c . . . . . . . . . . .  

- ...... . . L  . . . . . .  

I . . .  

. .  - . . . . . . .  - . . .  ., . . .  . .  

. . .  

. .  .. .. 
. . ..... t - . '  . .  

" " .. - 

25 .z .-, 
LC 

................ ..... ..................... - ~ _. .. . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .  .- - ._ 

- -. 
J.3 12 ' 4s i 

3it 12 : 46 

34 12 ! 4a ; 

" 4 12 4 5  ;. 

31 i 12 ' 43 F 

33 16 5 1  

. 1 . . . . . . . . . .  . . .  -..* . . . . . . . .  a 

. . . .  -1 . .  L 
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i.c, 

24 

.4 

. " - . . .  - . 4.- .... " "___ .. _ . .  - .... " . . . .  " . . . .  . ................... .... ." . 

69 



E n  i 9 2 9 ,  de enero a o c t u b r e  y diciembre ia matricuia 

definltiva total d e  aiumnos en edad escolar e5 de 534 y la 

aslstencia medla total de 495 alumnos en l a  escueia rural 

Pentecost&s, es decir, un 92.6% de la inscripción total. 

En l a  e s c ~ e i a  r u r a l  de Pentecostes i a  matricula 

definitiva, a s i  como ia asistencia med ia  fue mas Lita en 

!os varunes atle en las mujeres ae 6 a 14 aGos ae  e a a d ,  izoino 

se o o s e r v a  er? ias q r A f i c a 5  7 y 8 .  

D e  e n e r o  a o c t u b r e  la matricula a e f i n i t i v a  f u e  d e  344 

y la asistencia  :media de 326, un 34.2;; de ia inscripcidn 

t o t a l ;  mientras q u e  las mujeres tuvieron una m a t r i c u l a  

definitiva de 89.8% de ia inscripción t o t a l ;  io que muestra 

que ios varones de ?entecostes tuvieron mayor  i n t e r & s  p o r  

la eaucacion s e g ú n  10s d a t o s  estadístizos. 
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La po~lación  adulta en Pentecost&  mostró menos 

interes p o r  l a  eaucacidn en comparación  con los alumnos en 

edad escolarl, como se pueae o b s e r v a r  en l a  matrícula 

definitiva y la asistencia media de los alumnos de mds de 

14 años de edad, que se inscribieron  en la Casa del Pueblo 

en  Pentecost&. 

CUADRO V I I I  

\ 

Matricuia Definitiva y asistencia  media de la pooiación 

aduita en i a  Casa del  Pueblo de Pentecost&. 

11 Matricula  Definitiva  Asistencia  Media 
ii 
ii M e s  : Varones P l u j e r e s  TOTAL Varones Mujeres :TOTAL , 
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FUENTE: A r c h i v o  H i s t d r - i c o  ae ia S.E.P. (vetase qr&firsa 9). 
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Corno se pueae oaser-var en ia qrafica 9 ,  la matricula 

definitiva, asi como l a  asistencia meaid es menor- en 

comparación a .la de i o s  alumnos en edad escoiar-; i a  

matricuia definitiva t a t a 1  de l o s  alumnos de mas ue 14 años 

de rldaa9 d e  enero a octubre y diciembre áe 1924, es de 196 

y la asistencia media de 161, es decir-, un 82. i% de la 

inscripciGn total; un 10.6% menos que ios aiumnos en eaaa 

escoial-, en la Casa del Pueblo de Pentecost&s. 

E n  l o s  aiumnos rnavores de 14 aGos a e  e d a c l r  1:as varones 

tienen- una m a t r i c u l a  definitiva y una asistencia media 

mayor- que las  muje!-esr :os varones  tienen una matrisuia 

definitiva de 178, y una asistencia media de 161, an 90.4% 

de la i n s c r i p c i d n  total. Las mujeres en l o s  meses ae eneru 

a mayo y agos to  130 tienen  matricula definitiva de y ni 

asistencia media es nasta julior octubre y d i c i e m b r e  que 

'se e n c o n c r o  una mstricula defini  tiva ae 18 y un .~~isCeet~ci3 

media cre 12, es aeci:-, un 66.6% de id rnscripcidn c o t a l .  

Cuautlaipan es uno de i o s  pobiados del Municipio de 

Texcoco  que e s t &  mas cerca riei Distrito Federai; en 1724 

izantaba c o n  una Casa del Pueblo, La cual :enla una 

matricuia definitiva y un asistencia media de aiumnos de 6 

a 14 aííos de edad de l a  siqui,ente f o r m a :  
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CUADRO I X  

Matricula definitiva y asistencia media de la población 

escolar  en la Casa del Pueblo  de Cuautlalpan. 

li Matricula  Definitiva  Asistencia Media 
I i i; 
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(veAse  g r - 6 f  i c a  1 0  i 

la inscripción t o t a l .  C o n  esto se o b s e r v a  q u e  en la 

publacion de C u a u t l a l p a n  se did un inter-& pot- la educac ion  

m u y  e s p o n t & n e u ,  y a  q u e  la pooiacion et-a mayor c u a n a o  se 

i t 7 s c r - i b i a 9  p e r o  en l a  asistencia se n o t a  ut> ausentisrno; s i n  

embargo coniot-me ' p a s a n  i o s  meses ia m a t r i c u l a  defi ni t 1 v a .  

asi como l a  asistencia m e a i a  v a  en aumento.  
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Tambi#n en la Casa del Pueblo de Cuautlalpan es menor 

el número de mujeres  que asisten a la escuela en 

comparación a los varones; de enero a octubre la matrícula 

definitiva de varones de 6 a 14 anos  de edad es de S27 y la 

asistencia  media de 253, es deci r un 77.3% de l a  

inscripcibn total;  mientras  que la matrícula  definitiva de 

las mujeres es de 28ü y ia asistencia  media de 2 1 1 ,  es 

decir, un 73.4% de la inscripción  total, lo que hace 

evidente  que  en  Cuautlalpan habia m d s  inter&s p o r  la 

educación por parte de 10s varones ivease grdficas 1 1  y 

12). 

E n  el poblado d e  Cuautiaipan l o s  a l u m n o s  mayores cte i4 

a60s d e  edad,  a s i s t i e r o n  nienos a la e s c u e l a   e n   c o m p a r a c i o r t  

c o n  los alumnos en edad escolar, como la matrícuia 

definitiva y la asistencia  media lo muestran: 

7 4  



M a t r i c u l a  definitiva y asistencia media de la población 

adulta en la Casa del Pueblo de Cuautlalpan. 

CUADRO X 

FUENTE: A r c h i v o  Histcjt-ico d e  la S.E.P. 

En i d  Casa aei Fueblo de Cuautlalpar" la matr - lcu la  

d e f i n i t i v a  t o t a l  de l o s  alumnos mayores de 14 ai'los de euaG 

es de 138 y l a  a s i s t e n c i a  media d e  113r es decir, un 81.8% 

e i  i n t e r r 2 s  d e  los a d u i t o s ,  ya  q u e  l a  m a t t - i c u i a  d e f i n í t i v a  

t a t a i  de i o s  a iumnos  e5 menor a l o s  ae eaaa e s c o l a r .  (vease 
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En  Cuautlalpan  los  alumnos de m&s de 14 años de edad, 

en los tres pr imeros meses de 1924, no se inscribieron, es 

hasta el mes de abril c u a n d o  se da  inscripción, 

disminuyendo t a n t o  la matrícula definitiva, así como la 

asistencia  media  en los meses d e  agosto  a o c t u b r e .  En 

Cuautlalpan se refleja mds interes por la educación e n  los 

varones d e  m A s  d e  14 años de edad, que en la mujerr pues, 

ssjlo en el mes de a g o s t o  se inscribieron dos mujeres d e  las 

cuales solo asistió una de ellas a la escueia. 

E n  el Municipio d e  Texcoco de 192i a 1926 se iogró 

despertar  un i n t e r e s  por  la educación, c l a r o ,  el i n t e r e s  

fue mds evidente  en los varones que en las mujeres. S i n  

embargo e s t o  n o  se puede tomar como d e f i n i  ti V D ,  y a  que 

otros fac tores  contribuyeron a que la mujer a s i s t l e r a  menos 

a la escuela y no por  f a l t a  de inter& s i n o  debido a o t r a s  

c a u s a s ,  corn el ser una sociedad muy conservadora, as1 como 

por cuestiones econdmicas. 
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CONCLUSIONES 

La educacidn  primaria en el Municipio de T e x c c r o  de 

i921 a 1928, fue utilizada Dara adiestrar a l a  pobiacidn 

texcocana en ei mejoramiento del t r a b a j o  y cuitivol I70 

para  Sacar a flote sus habilidades y capacidades que 

nicieran autosuficiente a ios texcocanos. L a  educacidn 

Srimaria q u e  se impartió en :a región f u e  organizaca v 

qianeaaa aesde un Dunto ce v : s x s  politico9 aejanuo c e  iaao 

i o  metodoldgico y peoagogics, se DensaDa que a traves ce 

ella se iograria el desarrolic económico nacionai ‘ : i  la 

unidad 50Ciai. i d  euucaciór! primaria en la región i u e  e n  

base a los programas de ia S e c r e t a r i a  de Educacion PUbiica. 

los cuales habial’l sido realizaoos conforme a ia p o i í t i r a  a e  

S o b i e r n o  de Bbregón y Zaiies, detras  de un escri t z r i c  sin 

analizar la v i d a  1-urai  c s  i * . : sx i .zc7  ES aecirr  sin saos!- 1 3 s  

necesidades,  l o s  proDiemas ‘?: l a s  i qquiezudes SE ia 

p ~ ~ i a c i d n  ruralr basandose  dnicamente en suposiciones 

ficticias; lo que provoco cue l a  educación primaria en ei 

M u n i c i p i o  de Texcoco  fuera ceficiente. 

Los  p r o y e c t o s  educativos de Jose Vasconceios y ae  Jose 

Manuei b i g  Casaurana  aieron g r a n d e s  logros a la educacidn 

rural si 1-1 embargo eran zemaslaco ambiciosos Sara  su 

t i e m p o ,  PrinCipalmente porcue  ei p a i s  no c o n t a b a  con una 



paz social estable y por no tener los medios económicos 

suficientes para llevarlo a l a  practica. 

No cabe duda  que la educación rura l  que impulso 

Vasconcelos, Moisk  SAenz y Rafael R a m í r e z ,  tuvo  grandes 

logros en el Municipio de T e x c o c o ,  de 1921 a 1928, sin 

embargo? tambien  tuvo g r a n d e s  e r rores  que provocaron el 

desaliento  por la educacibin en la región. 

En el Wunicipio de T e x c o c o  se logro despertar el 

interes  por ia educaci dn  primaria al grado de i r  

desplazando a la iglesla en la iocalidadr  logró la unidad 

social d e  la comunidad con las Casas del Pueblo? que 

realizaban la función  de  Centros  SocialesT de 1921 a 1$2E, 

se lograron  instalar las Casas del Pueblo; sin embargo la 

educación  primaria q u e  se propagó en fa regidn e r a  

deficientez  principalmente  porque se le dio mayor  prioridad 

a ia cantidaa que a la calidad, es decir, en el Municipio 

de Tescoco e r a  mds l r n p 5 r t a n t e  q u e  acudiera un rrirmero 

elevado d e  ajumnos a la escuela a que estuvieran bien 

preparados- y a  q u e  entre mas alumnos  acudan a la escueia 

mayores seran las necesidades de la misma; las escuelas 



Las escuelas rurales en el Municipio d e  Texcoco eran 

muy precarias, la mayoría  carecían de lo m d s  indispensable 

para impartir la educación, como mesabancos, pizarrón, 

lamparas, luz electrica, g i s e s ,  terreno  de  cultivo y 

animales dorn&sticos, esto  contribuyó e n  parte  para  que la 

educación en el Municipio  de Texcoco fuera  deficiente, ya 

que toda l a  atención del maestro no se centraba en educar a 

la pobfacicin, sino se dividid en conseguir el material 

necesario para el acondicionamiento  de la escuela. Otro  

fac tor  que hizo que la educacicjrr fuera  deficiente  era la 

falta de preparacidn  del maestro rural?  pues en fa mayoria 

d e  los casos sólo contaba  con la preparacion que le 

proporcionaba el maestro misionero.  Por lo cual, el maestro 

rural  no tenia la capacitacidn  necesaria p a r a  poder 

resolver  adecuadamente los problemas de  una  comunidad r u r a l  

llena de carencias. 

E l  e r r a r  mas grave que se ronretid en ia educación 

rural  durante el Obregonisrno y el Callismo fue  considerar a 

la educacicin corno la panacea que solucionaria  todos los 

problemas del pais; s i n  s e r  planteada en base a los 

economicor político y sociall, asi como pedagbgico, es 

decir, plantear una eoucarrlbn rural  conforme a las 

necesidades del Mexico r u r a l ,  programada por personas 

especialistas en el la r ~ z ~ e r i a  que planearArr un proyecto 

e c 3 u c a t . l ~ ~  en ~ a 5 e  a ia vlc13c r d r a i  y n c ~  d e s d e  ei centro 



goiiticol basAnaose en suposiciones  ficticias; aonae  la 

poiitica  eaucativa se niciera a la realidaa crei Mexico 

r u r a i  ~.i no al contrario. S i n  embargo se aieron granoes 

l o g r o 5  a e  1921 a 1328 en la educacidn  en el Municipio de 

- : e x c o c o l    no de ios mas relevantes f u e  el despertar el 

interes en la poblacidn t excocana  por la educacidn9 así 

como sentimiento de unidad  sociai p o r  medio  ael  amor a la 

p a t r i a .  

E s t a  i nvesci qac: dr: no e s t a  termlnaoa y'a que si 

Municipio ce Texcoco da para masr deben cuscarse los 

elementos de aspectc econdmico  que ai parecer s o n  

fundamentales para ia eduracidn y twnocer los eiementos o 

causas que influyeron de forma definitiva para que la 

educacidn Crirnarla aue se impartid en l a  r e g i d n  haya s i d o  
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