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L\ CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA, e x p e r i m e n t o q u e se llevó a 
c a b o d u r a n t e el g o b i e r n o d e P lu ta rco Elias Calles pa ra "ci-
\ ilizar" a los indios , es u n eslabón más e n la larga c a d e n a d e 
oprob ios q u e p o r siglos h a pesado sobre ellos. En el afán po r 
i m p o n e r l e s u n a vida "mejor", p o r asimilarlos al res to d e la 
población, se recurrió a t odo t ipo d e estrategias, a lgunas su
m a m e n t e dolorosas . El p r e s e n t e ensayo, q u e d a c u e n t a d e 
u n a d e ellas, i n t en ta c o m p r e n d e r este e x p e r i m e n t o , anali
zar su significado, sus causas y sus efectos, y descr ib i r el cal
vario q u e se hizo pasar a los indios. Los acon tec imien tos q u e 
r e c i e n t e m e n t e h a vivido el país h a c e n necesar io desen te r ra r 
esta expe r i enc ia , con el fin d e con t r i bu i r a esclarecer u n 
o scu ro a spec to d e la his tor ia d e la educación e n México, la 
d i r ig ida a los indígenas, q u e aún causa polémicas, divide 
la soc iedad y con f recuencia p r e t e n d e dejar fuera a sus ver
d a d e r o s pro tagonis tas . El propósito f u n d a m e n t a l es con
t r ibu i r a evitar q u e se r ep i t an ensayos similares. 

D u r a n t e siglos, el i nd io h a s ido p r o t e g i d o , exp lo t ado , 
de sp rec i ado , c o m p a d e c i d o , despo jado , p e r o sobre todo , se 
h a t r a t ado d e acabar con su i nd i an idad . Se h a n a tacado sus 
man i fe s t ac iones cul tura les , su l e n g u a , sus cos tumbres , y se 
h a i n t e n t a d o i m p o n e r l e u n a n u e v a religión. La respues ta 
de l i nd io h a s ido u n a larga his tor ia d e resistencia, d e lucha 
pasiva p a r a sacudirse del yugo d e su exp lo t ado r , pa ra evi
tar su destrucción. Para sa lvaguardar sus t r ad ic iones se aís-
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la, se encierra, finge, disimula, p r e t e n d e aceptar , y así h a lo
g r a d o sobrevivir sin ser t o t a l m e n t e as imi lado. 

Desde el m o m e n t o e n q u e el c o n q u i s t a d o r pisó las tie
r ras amer icanas el i nd io representó p a r a él u n p r o b l e m a . 
Rechazó su incomprens ib l e diversidad e intentó moldea r lo 
a su i m a g e n y semejanza, convenc ido d e su p r o p i a supe
r io r idad . El esfuerzo p o r r ed imi r lo d e lo q u e los b lancos 
cons ide raban miserias física y cul tural se r e m o n t a a la lucha 
d e la c o r o n a españo la p o r i m p o n e r u n id ioma, el español , 
y la fe cristiana. La p lur ie tn ic idad r e p r e s e n t a b a u n obstácu
lo p a r a la unión, el p r o g r e s o y la c r i s t iandad. La conquis ta 
implicó hispanizar a los indios , enseña r l e s a vivir y a c reer 
c o m o españoles . Según Shirley Brice H e a t h , 

[...] la legislación de Indias compilada en las leyes de Burgos 
y promulgadas en 1512 no dejaba el menor lugar a dudas res
pecto del empeño de la corona de Castilla: que los indios fue
ran civilizados, redimidos, tanto en lo relacionado con sus 
costumbres sociales y hábitos de vida, como en su espíritu re
ligioso. Las recomendaciones para "el mejoramiento" de los 
naturales comprendía el establecimiento de los indios en ca
sas cerca de los españoles; provisiones de carne y pescado para 
los hogares indios; que se cubrieran de ropa de modo que fue
ran vestidos como personas de "razón" y el cumplimiento es
tricto de la monogamia.1 

Esta imposición cul tura l se enfrentó, p o r diversas razo
nes , a la resistencia d e los e n c o m e n d e r o s , d e frailes y de los 
mi smos indígenas. A pesar d e todos los esfuerzos, a fines d e 
la co lon ia n o se había l o g r a d o i m p o n e r la civilización del 
c o n q u i s t a d o r . 

El México i n d e p e n d i e n t e heredó esta misión unif icado-
ra; así, d u r a n t e el siglo XIX se r e c o r r i e r o n varios caminos y 
se e x p l o r a r o n nuevas sendas . La a u t o r i d a d e s se obsesiona
r o n c o n la idea d e cons t ru i r u n a nación homogénea y de
r r i b a r los m u r o s cul tura les q u e a is laban a los indios , q u e 
constituían las tres cuar tas pa r tes d e la población. Los pr in
cipales ideólogos d e b a t i e r o n e n t r e la negación d e los in-

' HEATH, 1986, p. 26. 
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dios , d e su cu l tu ra e id iomas, y la promoción d e u n a ense
ñ a n z a bilingüe y el rescate d e los id iomas vernáculos p a r a 
favorecer su participación e n la vida d e la nación. P e r o 
h u b o consenso e n q u e la escuela sería el vehículo d e la uni
ficación. El C o n g r e s o Pedagógico d e 1 8 9 0 se anotó u n 
t r iunfo al p r o c l a m a r la educación u n i f o r m e , laica, obliga
tor ia y gra tu i ta , q u e suponía al i nd io capaz d e a lcanzar las 
mismas m e t a s educativas q u e el b l anco . P e r o n o logró con
v e n c e r a t o d a la s o c i e d a d m e x i c a n a d e su i g u a l d a d . Aún 
había u n a m p l i o sector d e ideólogos y c i u d a d a n o s , apasio
n a d o s darwinistas, q u e la ponía e n e n t r e d i c h o . El siglo XX 
retomaría la polémica. La creación d e La Casa del Estu
d i a n t e Indígena lo conf i rma. 

EL SIGLO xx , ¿CONTINUIDAD O CAMBIO? 

E n 1910, a p r o x i m a d a m e n t e 3 0 % d e la población d e Mé
xico c o n t i n u a b a viviendo e n a i s lamien to físico y cul tura l . 
La conformación m o n t a ñ o s a de l t e r r i to r io , la falta d e ca
m i n o s y vías d e comunicación, el d e s c o n o c i m i e n t o del idio
m a españo l y la h e t e r o g e n e i d a d lingüística y cul tura l d e las 
dist intas familias étnicas q u e h a b l a b a n 80 id iomas diferen
tes, r e p r e s e n t a b a n ba r r e r a s in f ranqueab les . 

Con la Revolución aumentó el interés p o r los indígenas. 
Las voces q u e c l a m a b a n p o r su asimilación se de j a ron oír 
c a d a vez c o n más energía. Sin e m b a r g o , y c o m o había suce
d i d o antes , n u n c a se dudó d e la s u p e r i o r i d a d d e la "civili
zación" occ iden ta l vis á «islas diversas e tn ias q u e hab i t aban 
a lo la rgo y a n c h o de l t e r r i to r io . El c a m i n o p a r a "forjar el 
a l m a n a c i o n a l " e r a "civilizar" a los g r u p o s étnicos, "homo-
gene iza r " sus hábitos, dar les los e l e m e n t o s p a r a q u e "as
c e n d i e r a n " a u n a forma d e vida "superior", p r o f u n d a m e n t e 
c o n t r a s t a n t e c o n sus valores, c reenc ias y visión de l m u n d o . 
Logra r este c o m e t i d o fue m e t a pr ior i ta r ia d e los gobie rnos . 

D e n t r o d e esta perspect iva las ins t i tuc iones educativas 
f ue ron m e d u l a r e s y a s u m i e r o n c o m o su r e sponsab i l idad 
castel lanizar y alfabetizar a los ind ios , i m p o n e r l e s p a t r o n e s 
d e vida o c c i d e n t a l y dar les a c o n o c e r los símbolos pat r ios 
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p a r a crearles sen t ido d e p e r t e n e n c i a a la nación y r o m p e r 
los es t rechos límites d e su c o m u n i d a d . 

E n t r e qu ienes se o c u p a r o n d e estas cues t iones había u n a 
g r a n g a m a d e act i tudes . U n a i m p o r t a n t e cor r ien te , encabe 
z a d a po r el antropólogo M a n u e l G a m i o , se oponía al e tno -
c id io y al ex t e rmin io d e las l e n g u a s autóctonas y proponía 
alternativas b i cu l tu ra l e syun p r o g r a m a d e integración nacio
na l basado en el conoc imien to y es tudio de las diferentes cul
turas. Desde la dirección del D e p a r t a m e n t o de Antropología, 
G a m i o puso en práctica u n p royec to d e investigación y d e 
desarrol lo integral y comun i t a r io en el valle de Teo t ihuacan . 
Realizó u n in t e resan te p r o g r a m a educa t ivo aco rde con las 
c o n d i c i o n e s cul tura les , climáticas, geográficas y c o n los re
cursos q u e disponía el valle.2 

Sin e m b a r g o , la política hac ia los g r u p o s indígenas q u e 
prevaleció p o r casi d o s décadas, 1920-1930, fue la de "in
c o r p o r a r l o s " c i e g a m e n t e a las formas "super iores" d e civili
zación del resto d e la nación. Este p u n t o d e vista, q u e tuvo 
e n t r e sus más conoc idos e x p o n e n t e s ajosé Vasconcelos, pri
m e r jefe de la nueva Secretaría de Educación creada e n 1921, 
"admitía y a la vez n e g a b a al ind io" . Reconocía el valor d e 
la cu l tura de los diferentes g rupos indígenas, pero en la prác
tica les n e g a b a el d e r e c h o a conservar la . Cons ide raba al in
d io c o m o u n "factor n o r m a l d e la nac iona l i dad" q u e debía 
ser e d u c a d o en las mismas ins t i tuc iones q u e el res to d e los 
m e x i c a n o s y n o ais lado e n "reservaciones", y hacía especial 
hincapié e n la e n s e ñ a n z a d e la l e n g u a nac iona l p o r el mé
t o d o d i rec to . Pa ra los pa r t ida r ios d e esta co r r i en te , su "re
dención", p o r la q u e se i n t e r e s a b a n v ivamente , se lograría 
u n a vez q u e h u b i e r a n a d o p t a d o los p a t r o n e s d e c o n d u c t a 
d e los occidentales. El español , la lectura y la escritura se com
p l e m e n t a r o n c o n todas aquel las e n s e ñ a n z a s que , a su ma
n e r a d e ver, elevarían sus formas d e vida. 

2 La enseñanza dirigida a niños y adultos se centraba por igual en sus 
intereses y necesidades. Se impartían a la par instrucción rudimentar ia 
y técnicas agrícolas, se llevaban a cabo campañas sanitarias y se comba
t ieron todo tipo de "atavismos milenarios" desde el alcoholismo hasta el 
fanatismo. Los benéficos resultados a lentaron a maestros y autor idades 
a interesarse po r el estudio de las culturas indias. 
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F u e r o n a ñ o s d e in t ensa búsqueda. Los m e d i o s a q u e re
c u r r i e r o n las au to r i dades p a r a llevar la escuela a los más 
alejados r i ncones l l amaron la atención e n el m u n d o e n t e r o 
y aún hov n o s s o r p r e n d e n p o r imaginativos. En la década 
d e 1920, q u e trajo paz al país, las c o m u n i d a d e s r ec ib i e ron 
nuevas escuelas , Las Casas del Pueb lo , cons t ru idas c o n el 
esfuerzo c o n j u n t o c o m o u n ve rdade ro hogar : c o n sus puer 
tas p e r m a n e n t e m e n t e abier tas p a r a acoger a n i ñ o s y adul
tos para enseñar les el español , la lectura y la escri tura, p e r o 
sobre t odo , nuevas m a n e r a s d e vivir. 

En su afán p o r "salvar" a los ind ios d e u n a situación q u e 
c o n s i d e r a b a n infer ior y en su e m p e ñ o de " incorpora r los" 
a la nación, las a u t o r i d a d e s c o m e t i e r o n incalificables ac
c iones y r e p r o d u j e r o n d e n t r o d e las ins t i tuc iones educat i 
vas, quizá d e b u e n a fe, aque l lo q u e buscaban comba t i r . La 
Casa del Es tud i an t e Indígena ejemplifica me jo r q u e nin
g u n a o t r a las ambivalencias y con t r ad icc iones d e la co
r r i en t e incorpora t iva . Representó u n pa r t eaguas q u e hizo 
ref lexionar n o sólo sobre el p r o b l e m a de l indígena y los 
métodos e m p l e a d o s p a r a su "incorporación", s ino sob re el 
concep to m i s m o d e indígena. Varios es tudiosos h a n h e c h o 
referencias a los resu l t ados negat ivos y positivos q u e tuvo 
esta institución p a r a el p royec to educat ivo oficial, p e r o se 
h a d a d o p o c a i m p o r t a n c i a a su efecto sobre los jóvenes in
dígenas. Se señala , t r i un fa lmen te , q u e c o n este exper i 
m e n t o se logró, c o n relativa facilidad, "civilizar al ind io" . 
P e r o n o se h a d e n u n c i a d o lo suficiente q u e el p r ec io q u e 
p a g a r o n los a l u m n o s p o r su "civilización" fue la pérdida d e 
SU i n t eg r idad y d e su i den t i dad , n i el c h o q u e cul tura l p o r 
las afrentas d e q u e fue ron víctimas, ni las te r r ib les conse
cuencias de l desa r ra igo d e su m e d i o . 

A pesar d e su ca rga d e en foques negat ivos, es te c e n t r o 
e x p e r i m e n t a l tuvo aspec tos positivos. A u t o r i d a d e s e ideó
logos c a m b i a r o n su ac t i tud hac ia las cu l tu ras indias , las re
va loraron , i n t e n t a r o n u n a nueva política del lenguaje e 
inic iaron u n a búsqueda, p a r a in teg ra r a los ind ios , q u e so
brevive has ta nues t ro s días. 

El e x p e r i m e n t o n o fue t o t a lmen te novedoso , a u n q u e así 
quis ie ron h a c e r l o c r e e r sus fundadore s . La i dea d e segre-
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gar al i nd io tenía a n t e c e d e n t e s r e m o t o s : la insis tencia d e 
los mis ione ros d e q u e los ind ios se a lojaran e n co lon ias 
alejadas d e sus a ldeas na ta les enfrentó s iempre u n a fuer te 
resistencia. Los es tudiantes d e la escuela Santa Cruz d e Tla-
telolco debían salir d e su c o m u n i d a d p a r a e n s e ñ a r a los 
jóvenes d e c o m u n i d a d e s aisladas, p o r citar sólo u n ejem
plo . A n t e c e d e n t e s más c e r c a n o s fue ron las p ropues t a s de l 
g o b e r n a d o r por f i r iano E n r i q u e Creel y las del P r i m e r Con
greso d e Mis ioneros d e 1922. Cree l sugería q u e los ind ios 
se d e s p r e n d i e r a n espontáneamente d e sus hijos y q u e éstos 
fueran enviados a vivir c o n g e n t e d e la c iudad p a r a "civili
zarse". En el Congreso d e Mis ioneros predominó la idea d e 
aislar a los n i ñ o s d e su c o m u n i d a d : 

El único medio de proveer a la educación de los niños de las 
razas y tribus que llevan una vida nómada o viven aisladas es 
la reconcentración de ellos puesto que no cabe siquiera pen
sar que pueda haber maestros que eduquen a los niños en sus 
hogares por lo impracticable que tal cosa sería. Como sería di
fícil que se les reconcentrase con sus familiares [...] se impo
ne la necesidad de separarlos en centros donde se pudieran 
educar satisfactoriamente.3 

EL EXPERIMENTO 

La Casa de l Es tud i an t e Indígena, "empresa r e d e n t o r a " , 
c o m o la l l a m a r o n sus c r eado re s , "maravilloso e x p e r i m e n t o 
sicológico social", c o m o lo calificó el secre tar io d e Educa
ción e n la época d e Calles, José M a n u e l Puig Casauranc , se 
estableció e n 1925 y sobrevivió has ta 1932, c u a n d o fue sus
t i tu ida p o r los i n t e r n a d o s indígenas. El propósito inicial d e 
las a u t o r i d a d e s educat ivas fue r e u n i r e n la capital ind ios 
"puros" p a r a "someter los a la vida civilizada m o d e r n a y anu
lar la d is tancia evolutiva q u e s e p a r a b a a los ind ios d e la 
época actua l t r a n s f o r m a n d o su m e n t a l i d a d , t e n d e n c i a s y 
cos tumbres" . Conf i aban e n q u e u n a vez adqu i r i dos los há-

3 1er Congreso de Misioneros de Educación Pública (18 sep.-6 oct. 
1922) AHSEP, c. 41-1. 
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bi tos y el i d i o m a d e los b lancos , regresarían a sus c o m u n i 
dades a con tag ia r "su nueva y super io r" forma de vida a sus 
vecinos y a ac tua r c o m o líderes o consejeros d e sus com
pañe ros . El con tac to d e estos "emisarios de sus p u e b l o s " 
c o n los c i tadinos contribuiría "a acor ta r la dis tancia e n t r e 
a m b o s y a q u e se b o r r a r a p o c o a p o c o la desconfianza, la 
m a l a vo lun tad q u e e n gene ra l se t i ene e n los p u e b l o s indí
genas pa ra los hab i t an t e s d e las c iudades" . 4 

El p re s iden te Calles se vanag lor iaba u n o s años más tar
d e de u n a s e g u n d a intención: La Casa . . . e ra "un exper i 
m e n t o sicológico colect ivo" p a r a c o n o c e r la capac idad 
inte lectual y síquica d e los indios . Debería somete r se a los 
a l u m n o s a u n e x a m e n t a n t o d e sus cua l idades físicas c o m o 
men ta le s y "p rocu ra r el desar ro l lo d e u n a s y otras p a r a de
mos t ra r q u e el i nd io está capac i tado , c o m o cua lqu ie r o t r o 
individuo d e raza d i fe ren te p a r a adqu i r i r la cu l tu ra y civi
lización d e criollos y mestizos".5 D u r a n t e la fiesta d e en t r e 
ga de d ip lomas d e los p r i m e r o s egresados , el p r e s i d e n t e 
expresó c o n orgu l lo : 

Yo fui el f u n d a d o r d e e s t a C a s a y e n e s t a ocasión q u i e r o ex
p l i ca r a u s t e d e s cuál fue m i i d e a al f u n d a r l a [...] Q u i s e yo p r o 
b a r q u e las r azas indígenas s o n razas d e c e r e b r o , v igo rosas , 
b i e n o r g a n i z a d a s , y q u i s e d a r esa o p o r t u n i d a d r e u n i e n d o e l 
m a y o r número d e r e p r e s e n t a n t e s d e las razas d e la República. 
Us tedes d e b e n d e r e c o r d a r cómo v i n i e r o n aquí d e l l a d o d e sus 
p a d r e s , l l e n o s d e p o b r e z a , y d e l u g a r e s d o n d e sólo veían ru i 
n a , m i s e r i a y d e s g r a c i a . Q u i e r o q u e los p r iv i l eg i ados m e d i g a n 
a h o r a qué d i f e r e n c i a h a y e n t r e u s t e d e s y sus hi jos , qué dife
r e n c i a e s p i r i t u a l , i n t e l e c t u a l y m o r a l . Las clases p r i v i l e g i a d a s 
d e m i país h a n q u e r i d o s i e m p r e s o s t e n e r q u e e l i n d i o n o es 
s u s c e p t i b l e d e a s imi l a r s e a la civilización, p o r q u e e n su egoís
m o les c o n v i e n e m a n t e n e r l o s u m i d o e n el f a n a t i s m o , el v ic io , 
la i g n o r a n c i a , los t r e s f a c t o r e s c o n q u e c u e n t a n p a r a p o d e r l o 
e x p l o t a r . U s t e d e s p u e d e n a h o r a l u c h a r c o n la v ida e n cua l 
q u i e r c a m p o d e acción y d e b e n p r o c u r a r q u e t o d o s los i n d i o s 
se p o n g a n e n las c o n d i c i o n e s d e u s t e d e s , l e v a n t a n d o el n ive l 

4 El esfuerzo educativo, p . 67. 
5 Memoria..., 1932, p . 26. 
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i n t e l e c t u a l d e sus h e r m a n o s , ya q u e su n ive l m o r a l es e n m u 
c h o s casos s u p e r i o r al d e las clases p r iv i l eg iadas , y n o p a r a q u e 
s e a n víctimas d e e x p l o t a c i o n e s y p u e d a n así c o o p e r a r al b i e 
n e s t a r , la p r o s p e r i d a d y la g r a n d e z a d e la p a t r i a . 6 

Se pidió a g o b e r n a d o r e s y p res iden tes mun ic ipa l e s q u e 
enviaran a la capi ta l diez indios varones d e "raza pura" . 
Puig Casau ranc se l a m e n t a b a d e q u e h u b o q u e regresa r a 
80% "por q u e nos l legaron casi todos criollos o mestizos, d e 
insignificante proporción d e sangre indígena". Su explica
ción e ra q u e "nues t ro egoísmo es tal q u e ni diez ind ios pu
ros podían e n c o n t r a r a lgunos g o b e r n a d o r e s e n u n país d e 
mi l lones d e ind ios . M u c h o s d e los recién l legados e r a n so
br inos , hijos, o ahi jados d e los políticos".7 

Después d e este fracaso se hizo u n a convoca to r ia abier
ta. Los asp i ran tes deberían ser indios varones , t e n e r e n t r e 
14 y 18 años , d e p re fe renc i a h a b e r cu r sado l 2 y 2 a g r ados 
de educación rura l , ser " intel igentes , vigorosos y saluda
bles", or iginar ios d e comarcas d e densa población india, re
sidir fuera d e los cen t ro s d e población, h a b l a r "el i d i o m a 
ind io" y sobre t o d o , n o estar " inco rpo rados" a la c o m u n i 
d a d social m e x i c a n a ni t e n e r posibi l idad d e ayuda oficial o 
par t icular . E ra c o n v e n i e n t e q u e v in ie ran p o r lo m e n o s dos 
jóvenes d e u n a m i s m a región. Los a l u m n o s deberían d e re
solver cues t ionar ios sobre a n t e c e d e n t e s pe r sona l e s (nom
b r e , e d a d , " t r i bu indígena", i d i o m a , m a t e r i a s e s co l a r e s 
e industr ia les e n las q u e había sobresal ido, es tado d e salud, 
si e r a afecto a b e b i d a s alcohólicas, etcétera), sobre sus fa
mil iares y sobre la vida económica y social d e su región. 

N o p o c a s c o m u n i d a d e s m o s t r a r o n g r a n r e s i s t e n c i a a 
m a n d a r a sus hijos al i n t e r n a d o . Si b ien a lgunos p a d r e s lo 
veían c o m o u n a ayuda p a r a su difícil ca rga económica, la 
mayoría desconf iaba d e las i n t enc iones d e las au to r idades . 
S i m p l e m e n t e n o querían q u e adqu i r i e r an "las m a n e r a s " ni 
el i d i o m a d e sus exp lo t ado re s . Los t e m o r e s e r a n m u c h o s : 
q u e sus hijos fue ran l levados al ejército, q u e ya n o podrían 

6 Memoria..., 1 9 3 2 , p p . 2 6 - 2 7 . 
7 PUIG CASAURANC, s.f., p . 2 4 7 . 
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b r i n d a r l e s el t rabajo y la ayuda q u e t an to neces i taban , q u e 
e l separarse d e ellos iba c o n t r a sus cos tumbres , q u e n o vol
verían a verlos. C o m o los func ionar ios n o tenían reca to e n 
"enlistar" a los a l u m n o s a la fuerza, en a lgunas pob lac iones 
l l egaron a ocul ta r a los jóvenes y n o faltó q u i e n r e c u r r i e r a 
a la vieja es t ra tegia d e disfrazarse d e mujer .8 

A u n así, en el p r i m e r a ñ o i ng re sa ron a La Casa. . . ce rca 
d e dosc ientos a l u m n o s e n t r e los o n c e y los 19 años de e d a d , 
r e p r e s e n t a n t e s d e 24 g r u p o s indígenas e n t r e los q u e p re 
d o m i n a r o n los n a h u a t l s ( 6 1 ) , s e g u i d o s p o r t a r a h u m a r a s 
(22) , mayos (16), huastecos ( t rece) , mixtéeos (once) y zapo
tecos (nueve) . Los amuzgos (Guerrero) y los ópatas (Sonora) 
sólo tenían u n r e p r e s e n t a n t e . N o obs tan te los r equer i 
mien tos , m u c h o s d e los a l u m n o s fue ron mestizos, y 31 d e 
ellos n o sabían n i n g u n a lengua india. El p r imer contacto con 
el m u n d o "civilizado" fue s u m a m e n t e difícil. La r e seña q u e 
d e este e n c u e n t r o hizo el secre tar io d e Educación mues t ra , 
a n t e t odo , su convicción d e la in fe r io r idad d e las cul turas 
indígenas. Según él, estos jóvenes tenían u n aspec to "salva
j e " . Se mos t r aban tac i turnos , reservados, con manifiesta des
confianza y temerosos . N o sabían sentarse en u n a silla, n i co
m e r con cubie r tos , n i acostarse e n u n a cama, n i conversar; 
"en u n a p a l a b r a e r a n i gno ran t e s d e todo" . 9 

Los recién llegados fue ron alojados provis iona lmente e n 
la Escuela N o r m a l d e Maes t ros y, c o m o b ienven ida , todos 
r ec ib i e ron u n a o varias vacunas . Después fueron trasla
d a d o s a su res idenc ia definitiva. Las au to r i dades habían 
p r o m e t i d o q u e el i n t e r n a d o gozaría d e las mejores cond i 
c iones mater ia les "compat ib les c o n la H a c i e n d a Pública" 
(habitación, alimentación, h ig iene y vest ido) . Sin e m b a r g o , 
La Casa . . . difícilmente podía h a b e r d a d o p e o r i m a g e n d e 
la c iudad . Las calles q u e la r o d e a b a n es taban l lenas d e in
mund ic i a s , la co lon ia carecía d e d r e n a j e . . . En t i empos d e 
secas, po lvaredas ca rgadas d e gérmenes e n f e r m a b a n a los 
jóvenes d e b ronqu i t i s y faringitis.10 El d o c t o r Gabr ie l Gon-

8 AHSEP, exp. iv, 2.11, leg. 5727.2. 
9 El esfuerzo educativo, 1928, p . 65. 
10 Véase El esfuerzo educativo, 1928, pp . 205-208. 
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zález, visitador d e La Casa. . . , seña laba q u e ésta co l indaba 
c o n el río C o n s u l a d o q u e e r a "un v e r d a d e r o excusado pú
b l ico" y q u e los a l r ededore s e r an u n a especie d e "esterco
lero". El in ter ior n o estaba en mejores condic iones . A pesar 
d e q u e (según los informes del v is i tador) , los es tud ian tes 
e r a n "excepc iona lmen te o r d e n a d o s , c u m p l i d o s y respe
tuosos", su c o n d u c t a e ra cor rec ta y cumplían con respon
sabi l idad sus tareas , a los pocos años d e vida La Casa. . . 
e s t aba en u n es tado l amen tab le : 

L a m a y o r p a r t e d e los m u r o s se e n c u e n t r a n c u a r t e a d o s : los pi
sos d e m a d e r a d e a l g u n a s d e p e n d e n c i a s , c o m o los d o r m i t o r i o s 
están d e s t r u i d o s o e n m a l e s t a d o , f a l t an c r i s ta les e n las ven ta 
n a s [....] t o d a s las d e p e n d e n c i a s d e la casa se e n c u e n t r a n des 
a s e a d a s o e n d e s o r d e n [...] e n los d o r m i t o r i o s la mayoría 
d e las c a m a s están desvenc i j adas [...] las r o p a s , a l m o h a d a s y 
c o l c h a s raídas y sucias , e n e l c o m e d o r f a l t an a s i e n t o s y m a n 
te les , la mayoría d e los a l u m n o s n o u s a n c u b i e r t o s p o r q u e n o 
los t i e n e n . . . la c o c i n a se e n c u e n t r a m u y d e s a s e a d a [...] los pa
t ios m a l c u i d a d o s y los j a r d i n e s m a l c u l t i v a d o s y c o n t o d a cla
se d e b a s u r a . 1 1 

La enfermería se e n c o n t r a b a e n igual condición d e des
aseo y a b a n d o n o q u e las demás d e p e n d e n c i a s del edificio, 
sin u n solo m u e b l e , c o n los pisos ro tos , sin vidrios a lgunas 
v e n t a n a s . . . El d o c t o r i n fo rmaba q u e u n p a c i e n t e q u e es
tuvo e n c a m a u n m e s se quejó d e q u e n o había p o d i d o la
var sus sábanas y c o m o n i n g u n o d e sus c o m p a ñ e r o s había 
q u e r i d o h a c e r l e ese servicio, c u a n d o él lo visitó se e n c o n 
t r a b a n "senc i l lamente asquerosas" . Los a l u m n o s n o tenían 
a g u a ni p a r a su aseo persona l . Además, las r egade ra s esta
b a n fuera d e servicio, n o había jabón y los a l u m n o s ra ra vez 
podían c o m p r a r l o . 

Se p r o p o r c i o n a b a a los a l u m n o s tres comidas . El des
a y u n o consistía e n café con l eche , tres piezas d e p a n y u n 
ce rea l o f ru ta fresca; la c o m i d a , e n sopa , g u i s a d o c o n car
n e , fri joles y seis tor t i l l as ; la c e n a , fr i joles, p a n y café. El 
visi tador c o n s i d e r a b a q u e la c o m i d a e r a d e b u e n a cal idad 

11 Memoria..., 1932, pp . 50-52. 
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p e r o "que P o d r í a mejorar y aumen ta r " , pues los a lumnos se 
q u e j a b a n de su escasez y p o c a var iedad; sugería q u e se les 
d i e r a huevo y más ca rne , y q u e se evitara el uso d e la estu
fa d e carbón. Muchos d e los jóvenes (16 de u n a mues t ra d e 
44) n u n c a habían p r o b a d o l e g u m b r e s c o m o betabel , za
n a h o r i a , l echuga , n i café c o n l eche , avena, sopa d e pasta o 
frutas. Sólo cua t ro d e ellos a f i rmaron q u e t o d o lo q u e co
mían ya lo conocían. La mayoría n o tenía d i n e r o pa ra sus 
gas tos , sólo el q u e r a ra vez m a n d a b a n las familias. Al pr in
c ip io , la Secretaría d e Educación Pública (SEP) les d a b a 
u n a p e q u e ñ a can t idad c o m o gratificación, p e r o se las sus
pendió al p o c o t i empo. 1 2 

La institución func ionaba pa rc i a lmen te c o m o i n t e r n a d o 
c o n u n régimen s u m a m e n t e estricto. Las actividades se ini
c iaban a las c inco d e la m a ñ a n a y después de varias horas d e 
educación física y labores domésticas e n el p lante l , los jó
venes salían p a r a asistir a las escuelas p r imar ias d e la capi
tal o pa ra t o m a r a lgunos cursos industr ia les . Casi la mi tad 
acudía al C e n t r o Escolar Ben i to Juárez, otros a la anexa de 
la N o r m a l d e Maestros , a lgunos más al Inst i tu to Técnico 
Indus t r ia l , a la escuela d e maes t ros cons t ruc tores o la Se
c u n d a r i a número 3. En la t a rde tenían acceso a talleres 
industr iales o mecánicos q u e los p r e p a r a b a n pa ra desempe
ñ a r u n oficio c i tad ino sin desarrol lar les n i n g u n a habi l idad 
útil p a r a sus c o m u n i d a d e s . En La Casa. . . , sin e m b a r g o , se 
impartían a lgunos cursos prácticos c o m o carpintería, con
servación de frutas, alfarería y tejidos d e ixtle, e n los q u e 
c o n f recuencia m u c h o s d e los a l u m n o s e r an exper tos y 
s u p e r a b a n a sus maes t ros e n creat ividad. 

E n las escuelas p r imar ias d e la capital los jóvenes indios 
sufrían u n s e g u n d o c h o q u e p u e s las enseñanzas e r an total
m e n t e i n a d e c u a d a s p a r a ellos, y la d i ferencia d e edades , in
tereses y exper ienc ias los aislaba d e sus condiscípulos. Eran 
ob je to d e b u r l a y d e de sp rec io p o r su apar ienc ia , "su igno
rancia" , sus cos tumbres y su falta d e comprensión d e h len
gua . Los maes t ros se referían c o n f recuenc ia a su atraso 
m e n t a l y los i g n o r a b a n e n el salón d e clase, los promovían 

12 Véase Memoria..., 1932, pp . 52-53. 
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d e u n g rado a o t ro sin c o m p r o b a r sus p rogresos y e n oca
s iones se n e g a b a n a recibir los e n sus aulas. 

A part i r del s e g u n d o a ñ o d e vida d e La Casa. . . , los a lum
n o s fueron somet idos a dist intas p r u e b a s físicas y m e n t a l e s 
y a n u m e r o s o s exámenes profilácticos. F u e r o n pesados , 
m e d i d o s y ¡hasta se determinó su diámetro torácico! Aun
q u e estos exámenes se h u b i e r a n rea l izado c o n la mejor 
b u e n a vo lun tad , resul ta i n d i g n a n t e q u e se les p rac t icaran 
es tud ios antropomórficos, similares a los q u e se h a c e n a 
c u a l q u i e r an imal p a r a d e t e r m i n a r la p u r e z a de su raza. El 
médico q u e examinó a los ind ios otomíes informó al di
r ec to r , E n r i q u e C o r o n a Morfín, lo s iguiente : 

H e r m i n i o Carba ja l d e 15 a ñ o s , p r o c e d e n t e d e Tolimán Q r o . 
p o r la coloración d e su p ie l , implantación d e l c a b e l l o g r u e s o 
d e éste, t a m a ñ o d e las p e s t a ñ a s , p e l o d e l p u b i s , p e l o d e las 
p i e r n a s , p e l o s e n t r e ceja y ceja, n o c o r r e s p o n d e a las ca rac t e 
rísticas rac ia l e s indígenas, n o p a r e c e s i n o a u n mes t iza je . Por 
f i r io Hernández, d e 16 a ñ o s , también p r o c e d e n t e d e Tolimán 
p r e s e n t a el c a b e l l o s e d o s o , o n d u l a d o , d e l g a d o , c o n i m p l a n t a 
c i o n e s d e r a z a b l a n c a , la b o c a está finamente t r a z a d a , c o n la
b i o s d e l g a d o s , h a y a l g u n o s p e l o s e n el cox i s y e n el s ac ro , la 
d i s t a n c i a e n t r e el b o r d e i n t e r n o d e los o jos y el a n c h o d e los 
m i s m o s s o n igua le s , c a r a c t e r e s q u e c o m o e n el a n t e r i o r n o co
r r e s p o n d e n a la r a z a indígena. ( S i g u e n va r ios e j e m p l o s más.) 

Se concluyó q u e varios d e los e s tud ian tes n o e r an indios 
y, p o r lo t an to , fue ron devuel tos a sus lugares d e or igen. 1 3 

Los jóvenes resolvieron las mismas p r u e b a s sicológicas y 
d e in te l igencia q u e los e s tud ian tes d e la c iudad , e n t r e ellas 
las d e la escala Bine t Simón, y las d e Alicia Descoeudres , 
"tests parcia les d e lenguaje a d a p t a d o s p a r a los n iños mexi
c a n o s " p o r el d o c t o r Rafael Santamaría. Debían r e s p o n d e r 
a p r e g u n t a s c o n u n vocabu la r io q u e jamás habían escu
c h a d o (po r e jemplo , "cont rabandis ta" , "termómetro", "ba
l aus t r ada" ) , r e c o n o c e r obje tos y mater ia les q u e n u n c a 
habían visto (botón d e nácar, teclas d e marfil) y realizar 
p r u e b a s d e lenguaje c o n t r a reloj s i gu i endo ins t rucc iones 

13 AHSEP, c. 1927, La Casa ddEstudiante Indígena, exp. 448. 
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e n u n i d i o m a prácticamente d e s c o n o c i d o p a r a m u c h o s 
d e ellos. N o obs tan te sus desventajas, e n las p r u e b a s reali
zadas en 1926, n o sólo n o apa rec i e ron diferencias no tab les 
e n relación con a l u m n o s d e otras escuelas , s ino q u e algu
n o s resu l t ados fue ron sobresal ientes .1 4 

Años más ta rde , según los e x a m i n a d o r e s , los jóvenes 
m o s t r a r o n "progresos no tab les" e n su léxico y e n su com
prensión d e la l engua nacional . Las au to r idades , reve lando 
u n da rwin i smo social quizás más e x a c e r b a d o q u e el de mu
c h o s porfiristas, conc luyeron q u e los ind ios tenían capaci
d a d pa ra ser e d u c a d o s y "civilizados", y q u e sus apt i tudes n o 
dependían "ni del color d e la piel n i d e los demás caracte
res étnicos". 

U n número cons ide rab le d e estos jóvenes indígenas se 
n e g a r o n a seguir con este do lo roso calvario. D u r a n t e los 
o c h o años d e vida d e La Casa. . . , casi 3 0 % d e los es tudian
tes se d io d e baja. Las au to r i dades a r g u m e n t a b a n q u e la 
mayoría habían sido suspend idos p o r q u e "la Dirección 
tuvo p r e s u n c i o n e s d e q u e n o regresarían a sus c o m u n i d a 
des" , p e r o e n rea l idad n o p u d i e r o n adap t a r se a la vida "ci
vil izada" d e la c iudad , n i m u c h o m e n o s al enc i e r ro y al 
a i s l amien to físico y cul tura l . I n fo rmes c o m o éste e ran fre
c u e n t e s : "Julián Z a p a h u a desapareció a los pocos días [...] 
L l o r a b a c o n f recuenc ia desde q u e llegó d e s e a n d o regresar 
a su t ier ra [...] C o n t a b a c o n algún d i n e r o . Se p r e s u m e q u e 
se fue a Zongol ica , Veracruz , p e r o n o se p u d o d a r con su 
p a r a d e r o " . 1 5 U n a l u m n o p r o c e d e n t e d e Cócorit, Sonora , 
d e 14 a ñ o s d e edad , también abandonó el p lan te l . Las au
to r i dades decían "que se r u m o r a b a q u e se fue c o n los in
d ios t a r a h u m a r a s q u e v in ie ron a la capi ta l a c o n t e n d e r e n 
los j u e g o s olímpicos".16 M u c h o s e n f e r m a r o n del estómago 
p o r la c o m i d a i n a d e c u a d a , o t ros d e tristeza, varios recha
z a r o n las n o r m a s rígidas d e la institución, a lgunos más hu-

14 Las pruebas , tests y mediciones que se hic ieron a los a lumnos de 
La Casa.. . están descritas en El esfumo educativo, t. n, pp . 65-145 y en la 
Memoria..., 1927, pp . 479-489. 

15 Nunca se encontró a este a lumno. AHSEP, c. 1927, La Casa delEstu-
dianle Indígena, exp. 449. Esta caja contiene varios expedientes similares. 

16 Memoria..., 1932, p . 64. 
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yeron sin dejar ras t ro . Sus cond ic iones e r a n tan dramáticas 
q u e incluso hay not ic ia d e varios fal lecimientos p o r enfer
m e d a d : Isidro Aldana murió víctima d e fiebre tifoidea, y u n 
caso aún más patético fue el d e Francisco Alonso, "un m u 
c h a c h o d e b u e n o s sen t imien tos y b u e n corazón", q u e fue 
a p u ñ a l a d o cerca d e La Casa. . . , al salir a c o m p r a r u n a s m e 
dicinas, sin q u e se e n c o n t r a r a a los culpables.1 7 

Los que p e r m a n e c i e r o n y sobrevivieron "a la civilización", 
se i n c o r p o r a r o n d e tal m a n e r a q u e u n a vez adqu i r i da la 
misma educación q u e criollos y mestizos, se r e h u s a r o n a re
gresar a su m e d i o "a r e d i m i r a sus h e r m a n o s " . El maes t ro 
Rafael Ramírez, jefe de l D e p a r t a m e n t o d e E n s e ñ a n z a Ru
ral y Pr imar ia Foránea, i n f o r m a b a e n 1930 al secretar io d e 
Educación q u e 

[...] e l t i p o d e incorporación c o n s e g u i d o p o r la C a s a d e l Es
t u d i a n t e i b a más allá d e lo d e s e a b l e p u e s e n n u m e r o s o s casos 
los m u c h a c h o s t e r m i n a b a n sus e s t u d i o s e n e l p l a n t e l , n o r e 
g r e s a b a n ya a las r e g i o n e s d e d o n d e e r a n o r i g i n a r i o s p u e s sen 
tían r e p u g n a n c i a p o r la v ida r u r a l y repulsión a vivir c o n sus 
h e r m a n o s . 1 8 

Informó q u e el p r i m e r g r u p o q u e terminó su educación 
se n e g a b a a volver a sus c o m u n i d a d e s y q u e todos solicita
b a n la o p o r t u n i d a d d e c o n t i n u a r e n la capital e s t u d i a n d o 
e n las escuelas p r epa ra to r i a s , secundar ias o técnicas. Las 
au to r idades , e n t r e c o n s t e r n a d a s y t r iunfantes , atribuían 
esta decisión a la s u p e r i o r i d a d d e la vida u r b a n a y a la g r a n 
capac idad d e adaptación d e los indios . Desde su p u n t o d e 
vista, e r a lógico q u e " q u i e n q u i e r a q u e h u b i e r a a p r e n d i d o 
a ser u n b u e n ebanis ta , mecánico, t o r n e r o , pe r fo rador d e 
pozos pe t ro le ros , electr icis ta o chofer , fo rzosamente ten
dría q u e negarse a r egresa r a sus montañas" . 1 9 Parecían ce-

17Jesús Pancho v Corpus Torres abandona ron La Casa... y huyeron 
a Chihuahua , pero n o se p u d o dar con su paradero . Véase AHSEP, c. 
1927, La Casa del Estudiante Indígena, exps. 448, 451 , 452 y 473. 

18 Memoria..., 1932, p . 27. 
19 Memoria..., 1932, p . 41 . 
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garse an t e la rea l idad: la resistencia de los ind ios p a r a re in
c o r p o r a r s e a su m e d i o se debía p r i n c i p a l m e n t e a la pérdi
d a d e i d e n t i d a d ; habían a p r e n d i d o a avergonzarse d e su 
a p a r i e n c i a an t e r io r . E n u n a encues t a se pidió a los estu
d i an t e s su opinión sobre si el overol e r a más higiénico y 
más útil q u e el vest ido q u e usaban . Varios r e s p o n d i e r o n 
q u e el overol e r a m e j o r p o r q u e d a b a a spec to d e g e n t e de
c e n t e o "de razón" a q u i e n lo llevaba.20 En su afán "civili
zador" , las a u t o r i d a d e s habían log rado "desindianizar los" , 
p o r lo q u e temían el r e chazo d e sus familiares. El t ra to re
c ib ido d e sus maes t ros y d e sus c o m p a ñ e r o s los había con
venc ido d e q u e e r a n infer iores . P e r o también veían a los 
suyos c o n m e n o s p r e c i o y d e s e a b a n escapar d e u n m u n d o 
q u e a h o r a les parecía salvaje y nocivo. U n a vez más, fue 
P u i g C a s a u r a n c q u i e n c l a r a m e n t e sintetizó la ce r teza d e la 
supe r io r i dad innegab le d e la civilización occ identa l . Al ufa
na r se del éxito del proyecto , señalaba q u e los indios habían 
l legado m e s e s an t e s 

[...] e n u n e s t a d o a b s o l u t o d e a b a n d o n o , sin a s p e c t o d e s e r e s 
c iv i l izados n o se podían d i s t i n g u i r p o r su a s p e c t o i n t e l i g e n t e 
d e n i ñ o s e s c a n d i n a v o s . Ya tenían e n su c a r a y e n su c u e r p o la 
v ivac idad , la atención, el interés d e c u a l q u i e r n i ñ o e u r o p e o . 2 1 

N o todos fue ron e r ro r e s . La Casa . . . q u e e r a u n crisol d e 
e tnias , s eme jaba u n a to r re d e Babel e n la q u e se h a b l a b a 
a m u z g o , cajuar, chon ta l , huas t eco , h u i c h o l , m e x i c a n o , ma
yo, maya, m a z a h u a , mix teco , otomí, pápao, p o p o l o c a , qui-
ché, cakchique l , t zoque , t a r a h u m a r a , t l apaneco , tarasco, ya-
q u i y zapo teco . 2 2 A u n q u e la mayoría d e los a l u m n o s e r a n 
bilingües, evi taban c o m u n i c a r s e en e spaño l . U n i m p o r t a n 
te a c i e r t o fue a l e n t a r a los e s t u d i a n t e s a e x p r e s a r s e e n su 
l e n g u a m a t e r n a fuera d e las aulas, a f o r m a r "clubes d e idio
m a s " y a e n s e ñ a r , p o r m e d i o de l e spaño l , el l engua je de su 
e tn i a a aque l los q u e n o lo h a b l a b a n . El i d i o m a m a t e r n o e ra 

20 Memoria..., 1 9 3 2 , p . 5 9 . 
21 PUIG CASAURANC, s.f., p . 2 4 7 . 
22 Memoria..., 1 9 2 6 , p . 2 2 5 . 
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indispensable p a r a el trabajo q u e tendrían q u e d e s e m p e ñ a r 
c o n sus c o m u n i d a d e s . Este método, di ferente al d e ense
ñ a n z a d i rec ta del e spaño l q u e p r e c o n i z a b a la política d e 
incorporación y q u e se e m p l e a b a e n las escuelas ru ra les , 
demostró las ventajas de l bilingüismo y abrió c a m i n o a la 
e n s e ñ a n z a bilingüe y bicul tura l . 2 3 

HACIA EL MAGISTERIO 

A n t e el fracaso inicial, las a u t o r i d a d e s eva luaron el exper i 
m e n t o y revisaron sus e r ro r e s . Cayeron e n la c u e n t a d e lo 
i n a d e c u a d o d e la educación p r i m a r i a q u e recibían los es
tud ian tes c o m o a n t e c e d e n t e d e su preparación p a r a el ma
gisterio rura l , p o r "la sola d i ferencia d e e d a d e s " y p o r q u e 
es taba des t i nada a o t r a clase d e población escolar. P re t en 
d e r c rea r vínculos e n t r e criollos e ind ios p o r m e d i o d e la 
escuela había resu l t ado c o n t r a p r o d u c e n t e , y conc luye ron 
q u e "no es la vida escolar e n común la q u e establece los ne
xos, n i la camaradería o amis tad d e g r u p o la base d e u n a 
so l idar idad social o nac iona l . T a m p o c o d e t e r m i n a esa co
hesión la inf luenc ia q u e p u e d e n e jercer los maes t ros ru ra 
les". C o b r a r o n conc i enc i a d e dos rea l idades i m p o r t a n t e s : 
q u e los c a m p e s i n o s indígenas n u n c a podrían t e n e r in te
reses c o m u n e s c o n el c o m e r c i a n t e q u e les c o m p r a b a las 
cosechas q u e cul t ivaban, y q u e 

[... ] t a m p o c o podrían u n i f i c a r sus i n t e r e s e s c o n los indígenas 
v e c i n o s aún s i e n d o d e la m i s m a r a z a si v iven e n p e r p e t u a l u c h a 
c o n e l los , p o r la posesión d e la t i e r r a , la p r o p i e d a d c o m u n a l 
q u e s in títulos c l a r o s n i l i n d e r o s d e f i n i d o s se d i s p u t a n e n t r e sí 
los d ive r sos g r u p o s d e i n d i o s e n m u c h o s l u g a r e s d e l país. 

P o r lo t a n t o , se modificó la organización de La Casa . . . , 
y se c r e a r o n cursos d e preparación p a r a el magis ter io ru
ral y u n q u i n t o a ñ o d e p r i m a r i a c o m o a n t e c e d e n t e . A par
tir d e 1928 el p l a n t e l se convirtió e n u n a Escuela N o r m a l 
Rura l y funcionó c o m o i n t e r n a d o p a r a indígenas. La inau-

23 Véase HEATH, 1986, pp . 145-147. 
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guración d e esta n u e v a e t a p a d e la institución se hizo con 
b o m b o y plat i l lo. El festival d e inicio d e labores , q u e con
tó d e n u e v o con la p r e senc i a de Calles y del secre tar io d e 
Educación, revelaba u n c a m b i o e n la ac t i tud d e las autor i 
dades . Los números consis t ie ron en cuadros folklóricos, 
"ensayos d e t ea t ro d e acción" q u e reproducían cos tumbres 
indígenas. Se representó u n c u a d r o o a x a q u e ñ o , "La Cho-
na", y u n a b o d a e n tres actos: "La traída d e la l eche" , "La 
casa de la novia" y "Bendición y compadrazgo" , or ig ina l d e 
u n au to r indígena, d e T a t a N a c h o y Carlos González, c o n 
la colaboración "de u n g r u p o de señori tas indígenas, alum-
nas de la escuela federa l d e Zapotla". El festival se clausu
ró con el h i m n o nac iona l . 2 4 

N o es necesa r io a b u n d a r e n lo absu rdo q u e resu l t aba 
fo rmar maes t ros ru ra les e n u n a institución enc lavada e n 
u n a populosa colonia met ropol i t ana . La enseñanza agrícola 
carecía de sen t ido . ¿ C ó m o impar t i r técnicas d e agronomía, 
composición d e t e r r e n o s , sistemas d e irrigación, cultivo al
t e r n o y ro tac iones , c u a n d o La Casa . . . sólo c o n t a b a c o n pe
q u e ñ o s j a r d i n e s o pat ios d o n d e apenas cabía u n a hortaliza? 
T a n t o el d i rec tor , E n r i q u e C o r o n a Morfín, c o m o los maes
t ros , exigían u n local q u e c o n t a r a "por lo m e n o s c o n cam
p o s d e cultivo". 

El maes t ro M a n u e l Meza Andraca , q u i e n en 1931 reali
zó p a r a la Secretaría d e Educación Pública u n a evaluación 
d e la labor d e La Casa. . . , hizo hincapié e n lo d i spara tado de 
p r e p a r a r maes t ro s ru ra les e n la capital . C o n s i d e r a b a q u e 
las e n s e ñ a n z a s e s t a b a n m a l o r i e n t a d a s y e r a n insufic ien
tes e i n a p r o p i a d a s p a r a los p r o b l e m a s q u e enfrentarían los 
maes t ros rura les . El es tud io d e la vida rura l "no e r a tal" sino 
q u e se refería "a las formas primit ivas d e la soc iedad , hor 
das , familia tibú, has ta l legar a los t ipos d e soc iedad q u e tie
n e n po r base la p r o p i e d a d individual d e la t ierra". Se 
anal izaba el c o n c e p t o d e pa t r i a y "lo q u e es n u e s t r o país"; 
se describían sus zonas d e producción y su distribución e n 
los diferentes es tados . Se es tud iaban las c o m u n i d a d e s y "ra-

24 Archivo del Fideicomiso PEC-FT, PEC, Inventario 4634, exD . 109. 
leg. 3 / 7 . 
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zas" d e México, y sus características; se describía lo q u e es 
u n r a n c h o , u n p u e b l o o u n a aldea, y se ana l izaban las ven
tajas y las desven ta j a s d e la v ida r u r a l y u r b a n a . Af i rma
ba q u e si b ien n i n g u n o d e los conoc imien tos i m p a r t i d o s 
podía cons ide ra r se inútil, es taban p o c o v inculados c o n el 
me j o r ami en t o d e las c o m u n i d a d e s . Se pasaba p o r alto t o d o 
lo r e l a c i o n a d o c o n la reproducción y con las func iones 
sexuales, i nd i spensab le e n la preparación de u n m a e s t r o 
rura l . A su m a n e r a d e ver, éste debería estar también fa
m i l i a r i z a d o c o n las leyes, r e g l a m e n t o s y d i s p o s i c i o n e s 
vigentes e n m a t e r i a d e t ierras, aguas y c o m u n i c a c i o n e s , 
p a r a así p o d e r real izar u n trabajo eficiente y benéfico. Asi
mi smo debería establecer con tac to con otras d e p e n d e n c i a s 
q u e p u d i e r a n ayudar lo e n su labor , c o m o la Secretaría d e 
Agr icul tura , el D e p a r t a m e n t o d e Salud Pública, etc . T a m 
bién se que jaba d e la falta d e mater ias p r imas p a r a m u c h a s 
industr ias , c o m o e n el caso d e cur t ido d e pieles o d e le
chería, de l m a l f u n c i o n a m i e n t o d e la coopera t iva d e La 
Casa v d e q u e se ex ig ie ran cuotas pe r sona les a los "coo
p e r a d o r e s " c o n t r a su vo lun tad . Los fondos d e la coope ra 
tiva s i e m p r e habían s ido a d m i n i s t r a d o s p o r el d i r e c t o r 
sin i n j e r e n c i a a l g u n a d e los f u t u r o s m a e s t r o s r u r a l e s ' 
q u e e r a n q u i e n e s tenían q u e c o n o c e r los p r inc ip ios fun
d a m e n t a l e s d e la cooperación T a m p o c o se d a b a idea a los 
a l u m n o s d e los benef ic ios de l t rabajo rea l izado e n f o r m a 
C o m u n a l ( c o m o si los a l u m n o s q u e venían d e p u e b l o s c o n 
expe r i enc i a d e vida c o m u n i t a r i a neces i t a ran saber lo) Si 
b ien el m a e s t r o Meza A n d r a c a ce lebraba La Casa, 
se o rgan iza ran act ividades sociales cul tura les y depor t ivas 
l a m e n t a b a f recuencia éstas tuvieran p o c o q u e ver 
con lavidarurál. 

Pocos e s tud ian te s procedían d e es tados d e d e n s a pobla
ción indígena. La mayor p a r t e , 6 3 % , e r a n hijos d e agricul
tores. Aún m e n o s l legaban p o r su p r o p i o interés: 4 3 . 1 % d e 
los a l u m n o s fue ron e leg idos p o r los d i rec to res d e Educa
ción d e los es tados , 15 .9% fue ron admi t idos p o r p r e s iones 
de func ionar ios , g o b e r n a d o r e s , d ipu tados , etcétera, e igual 
po rcen ta j e p o r recomendación d e los a l u m n o s , y sólo 
13.6% p i d i e r o n ser rec ib idos . La e d a d p r o m e d i o d e l o s es-
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tud ian tes e r a 18 años y la mayoría sólo permanecía e n t r e 
d o s y tres años e n la institución, lo q u e significaba q u e ya 
habían cursado su educación pr imar ia . 

En las clases de la n o r m a l , los maes t ros c o n t i n u a r o n mi
n a n d o la confianza d e sus a lumnos y confundiéndolos: los ca
lificaban de " tardos p a r a pensa r " o aseguraban q u e carecían 
"casi por comple to d e ap t i tud pa ra razonar y pensar", p o r q u e 
n o sabían lo q u e e ra u n q u e b r a d o , leer decimales , c o m p r o 
b a r u n a multiplicación, o p o r q u e n o podían c o m e n t a r sobre 
asuntos p l an t eados e n el cues t ionar io . Se a sombraban d e su 
" lamentable" falta d e preparación, de cri ter io y "de atraso 
menta l" , p o r q u e i g n o r a b a n q u e el I a d e mayo se ce lebraba 
el día del trabajo, la d i ferencia q u e existía en t r e senadores y 
d ipu tados , o lo q u e e r a u n m o n o p o l i o . Los m e n t o r e s con
cluían q u e sus a l u m n o s n o tenían la más r e m o t a idea d e lo 
q u e se entendía p o r civilización y q u e sólo serían en sus pue
blos c o m o "tuer tos e n u n país d e ciegos".25 

Paradójicamente, estos mi smos maes t ros c o n t r i b u y e r o n 
d e m a n e r a positiva a c a m b i a r la i m a g e n d e los indios . Ren
dían informes m u y elogiosos sobre su cortesía, t ra to afable 
y respe tuoso , caba l le ros idad , lenguaje "decente" , g e n e r o 
sidad, sen t ido d e jus t ic ia , alegría, s incer idad y sen t ido del 
t rabajo. Les l l a m a b a la atención "su g ran deseo d e adqu i 
r i r más pa ra t e n e r más q u e d a r a sus coterráneos", y su es
píritu d e servicio y d e a m o r p o r su raza y su t e r r u ñ o . Su 
d ign idad los i m p r e s i o n a b a n o t a b l e m e n t e . U n o d e ellos se
ñ a l a b a que "no se h a p r e s e n t a d o el caso d e t e n e r q u e re
p r e n d e r a u n a l u m n o p o r i n m o r a l o falto d e respeto" . 2 6 
Inc luso reconocían e n cier tos rasgos la exce lenc ia d e la 
educación rec ib ida p o r los indios e n sus c o m u n i d a d e s y ob
servaban q u e habían sido e d u c a d o s "en el c u m p l i m i e n t o 
de l debe r c o m o p a r t e necesar ia p a r a posee r u n a vida ejem
plar". N o omitían seña lar sus defectos: u n a e x t r e m a segu
r i dad q u e los hacía caer e n u n a " t e r q u e d a d i r r azonada" y 
u n a "cabal lerosidad tan g r a n d e q u e p u e d e fácilmente con-

25 Memoria..., 1932, pp . 38-39. 
26 Boletín de la Secretaría de Educación Pública, t. vn:7 (jul. 1928), p p . 

119-123. 
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vert i r los e n servidores c u a n d o se les t ra ta p o r la b u e n a o 
c u a n d o m e n o s c o n palabras ha lagadoras" . 2 7 N o es d e ex
t r a ñ a r q u e con esas cua l idades y "defectos" se les dificulta
r a adap ta r se a u n a soc iedad capitalista d o n d e prevalecían 
"valores" c o m o el individual ismo y la compet i t iv idad . 

La labor revisionista del maes t ro Meza A n d r a c a mostró 
q u e n o obs tan te los r eg lamentos , t a m p o c o se respetó la po
lítica d e recibir "indios puros": casi todos los a l u m n o s d e La 
Casa . . . e r an bilingües y m u c h o s h a b l a b a n s o l a m e n t e espa
ño l . En c inco años sólo h u b o 17 a l u m n o s q u e c o n o c i e r a n 
únicamente u n a l e n g u a ind ia y q u e n u n c a h u b i e r a n asisti
d o a la escuela, lo q u e modificó cri ter ios y llevó a redef in i r 
el c o n c e p t o d e " ind io" de a c u e r d o c o n su condición eco
nómica y social. (Gamio cons ide raba " indios" a los g r u p o s 
"que s iguen viviendo c o m o antes d e la conqu i s t a , con las 
mismas ideas , organización y m o d o d e producción".)28 

Según los in fo rmes d e Meza A n d r a c a e n t r e 1926-1930, 
524 a l u m n o s p e r m a n e c i e r o n en la institución mien t ras q u e 
314 se d i e r o n d e baja.29 

27 Boletín de la Secretaría de Educación Pública, t. vn: 7 (jul. 1928), 
p p . 119-123. 

28 Gamio afirmaba que: "La antropología emplea métodos científicos 
con el fin de diferenciar étnicamente al indígena del blanco, pero has
ta la fecha no ha llegado a conclusiones ve rdaderamente satisfactorias 
p o r q u e muchas de las características antropométricas o fisiológicas que 
se suponían de índole racial no lo son en real idad ya que algunas de 
ellas varían si cambian las condiciones del ambiente . En otros términos, 
todavía no se p u e d e señalar cuáles son los tipos puros indígenas ni tam
poco de t e rmina r la proporción de sangre indígena de los que parecen 
mestizos [...] Actualmente se investiga en diversos países si la constitu
ción individual de la sangre y el metabol ismo basal p u e d e n suministrar 
características que sean indiscut iblemente raciales. En vista de lo ante
rior no hay que preocuparse por los aspectos raciales de la población al 
formular los programas educativos que co r re sponden al indio, al blan
co o al mestizo [...] Por otra parte, es bien sabido que el factor étnico 
carece de significación en lo relativo a la capacidad menta l , a la recep
tividad de las enseñanzas educativas, y a la elevación del standar de vida". 
Gamio, "Métodos de Educación Indígena", en AFPEC, FT. PEC, Inven
tario 2210, exp. 38, leg. 5 / 6 , p . 104. ' 

29 El informe de Meza Andraca está reproduc ido en Memoria..., 1932, 
pp . 62-65. 
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La Escuela N o r m a l d e n t r o d e La Casa del Es tud ian te In
dígena t a m p o c o dio los frutos esperados . La mayoría d e los 
q u e ingresaban asp i raban a real izar actividades re laciona
das con la industr ia , y sólo u n a minoría (4.5%) deseaba ser 
m a e s t r o rura l . De 44 ent revis tados , t rece querían desem
p e ñ a r algún oficio, nueve conver t i rse e n ingen ie ros , o c h o 
e n profesores normal i s tas , dos en maes t ros rura les , siete 
cultivar la t ierra, dos ded icarse a es tudios técnicos, u n o a la 
m e d i c i n a y o t ro más d e s e a b a cursar la p repa ra to r i a . De al
g u n a m a n e r a , las a u t o r i d a d e s también habían convenc ido 
a los es tud ian tes d e la in fe r io r idad d e la profesión del ma
gister io. Meza A n d r a c a , e n su in fo rme , c o m e n t a b a : "no 
p u e d e c o n d e n a r s e a la Escuela p o r q u e los es tud ian tes p re 
t e n d e n es tudiar y h a c e r u n a profesión mejor" . La ac t i tud 
d e los es tud ian tes era , a su m a n e r a d e ver, el r e su l t ado d e 

[...] un proceso natural de selección y cualquiera que sea la 
obligación que se pretende imponer a los alumnos o los me
dios que se busquen para hacerla cumplir serán ineficaces 
para evitar que los que hayan adquirido un verdadero y real 
mejoramiento de sus aptitudes no regrese a los lugares de 
donde proceden para redimir a los de su raza.30 

Sin e m b a r g o , la m i s m a e n c u e s t a reveló q u e varios a lum
n o s habían as imi lado las e n s e ñ a n z a s d e La Casa . . . a la p r e 
g u n t a d e cuáles e r a n las c o s t u m b r e s q u e e n s e ñ a r í a n e n sus 
p u e b l o s q u i n c e c o n t e s t a r o n q u e las relativas a la h ig i ene o 
aseo persona l , t rece a c o m e r y vestir mejor , siete a leer y es
cribir , c inco a cultivar la t i e r ra y c u a t r o a comba t i r el alco
ho l i smo y el fanat ismo. 3 1 

El es tud io d e Meza A n d r a c a i n t e n t a b a p r o b a r la insig
nif icante inf luenc ia d e La Casa . . . e n el m e d i o rura l . Mos
t raba q u e si b i en varios eg resados del curso p a r a maes t ros 
se r e i n t e g r a r o n a sus c o m u n i d a d e s , a lgunos es tados d e 
d e n s a población indígena sólo c o n t a r o n con u n o . O a x a c a 
y G u e r r e r o , p o r el c o n t r a r i o , tuv ieron diez y o n c e maes t ros 

30 Memona..., 1932, p . 61 . 
31 Memoria..., 1932, p . 60. 
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r e spec t ivamen te . En 1930 el total d e los maes t ros e n ser
vicio, e x a l u m n o s , e r a d e 79, r e p a r t i d o s e n 19 e n t i d a d e s 
federat ivas, lo q u e d a b a u n p r o m e d i o d e cua t ro p o r esta
do , 3 2 p e r o e n la mayoría d e los es tados apenas había u n 
r e p r e s e n t a n t e . En Aguascal ientes , Coahu i l a , Nuevo León, 
Querétaro y el te r r i tor io d e Baja Cal i fornia n o había maes
t ros indígenas. 

El s egu imien to q u e se h izo revela el cr i ter io d e las au to
r i d a d e s y d e los d i rec tores sobre su labor . E r a n cons idera
d o s exi tosos los d isc ipl inados , los e m p e ñ o s o s , los q u e 
habían a b a n d o n a d o sus viejas c o s t u m b r e s y su m a n e r a d e 
vivir. El p r o t o t i p o d e maes t ro ru r a l e r a u n h o m b r e m o d e s 
to , e s tud ioso y t rabajador , q u e i m p u l s a b a los d e p o r t e s y los 
anexos escolares, c o m o gallineros, hortalizas y talleres. Maes
t ros c o m o Ju l io Cindapú d e Zinacantán, Chiapas , e r an u n 
m o d e l o p a r a los indígenas p o r q u e había log rado q u e éstos 
a b a n d o n a r a n "sus an t iguas cos tumbres" , les había ense
ñ a d o el e spaño l y d e s t e r r a d o su l e n g u a m a t e r n a . R o s e n d o 
A l t a m i r a n o d e G u e r r e r o e r a calif icado c o m o "ejemplar" y 
su l abo r c o m o d e "lo más ef iciente", p u e s había transfor
m a d o los hábitos d e p u e b l o s q u e vivían "sumidos e n la mi
ser ia y el a b a n d o n o " . Las a u t o r i d a d e s a f i rmaban q u e e n 
u n o s cuan tos meses había e n s e ñ a d o a los indios el español , 
a cult ivar la t ierra , bailes y c a n c i o n e s reg iona les y "a h a c e r 
u so d e los i m p l e m e n t o s agrícolas has ta lograr q u e de in
d u s t r i a l e s d e t e j i do d e p a l m a q u e n o les producía n i lo 
i nd i spensab le , se convie r tan e n agr icul tores" . 3 3 

Sin e m b a r g o , la t rayector ia d e a l g u n o s maes t ros pe rmi 
te conc lu i r q u e ciertas ap rec i ac iones d e Meza A n d r a c a 
e r a n in fundadas , p u e s varios tuv ie ron u n a labor trascen
d e n t e d e n t r o d e la c o m u n i d a d y se conv i r t i e ron e n verda-

32 Los 79 maestros egresados de La Casa... estaban distribuidos de la si
guiente manera: Campeche: dos, Chiapas: cinco, Chihuahua: uno , Colima: 
tres, Durango: dos, Guerrero: once, Hidalgo: tres, Jalisco: tres, ciudad de 
México: seis, Morelos: ocho, Michoacán: u n o , Oaxaca: diez, Puebla: cua
tro, Quin tana Roo: uno , San Luis Potosí: u n o , Sinaloa: dos, Sonora: uno , 
Tabasco: uno , Tlaxcala: uno , Veracruz: nueve, Yucatán: dos y Estados 
Unidos: uno . Véase Memoria..., 1932, p . 135. 

83 Memoria..., 1932, pp . 89-93. 
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cleros líderes. Tal es el caso de l m a e s t r o Ignac io León d e 
T o n a c h i c , C h i h u a h u a , q u e según las au to r idades había 
"trabajado e n c u e r p o y a lma" y e n 1933 e ra ya u n líder e n 
la sierra alta T a r a h u m a r a . O t r o e x a l u m n o , Patricio Jaris , 
"se distinguía p o r su a m o r al i n d i o y su comprensión a los 
p r o b l e m a s indígenas". Es tos m a e s t r o s se c o n v i r t i e r o n 
e n p r o c u r a d o r e s d e asun tos indígenas y, según Gonzalo 
Agu i r r e Beltrán, "llevaron a cabo u n a i m p o r t a n t e labor d e 
promoción y defensa c o n p e r s o n a l i d a d jurídica cumpl ien 
d o así u n o d e los mayores a n h e l o s d e la política indigenis
ta d e la Revolución, q u e el i m p u l s o d e superación venga 
de l s eno d e las comunidades" . 3 4 Ignac io León encabezó el 
conse jo d e pueb lo s q u e convocó a los Congresos Ta rahu
m a r a s d e 1939, 1944, 1945 y 1950, a los q u e concurrían los 
p u e b l o s y n o sólo las au to r i dades , y q u e p r o m o v i e r o n la 
búsqueda d e la solución d e los p r o b l e m a s d e los ta rahu
m a r a s e n ma te r i a d e educación, asun tos agrar ios , comun i 
cación, sa lubr idad y asun tos sociales.35 León Ruiz, Jar is y 
Eleu ter io Rodríguez (también formados e n La Casa. . .) fue
r o n p re s iden te s mun ic ipa le s d e Batopi las , C h i h u a h u a . Ja
ris fue además d i p u t a d o a la cámara local y León d i p u t a d o 
sup l en t e . 

La e x p e r i e n c i a e n s e ñ ó a las a u t o r i d a d e s lo q u e h o y 
p a r e c e obvio: q u e las cond ic iones económicas d e los indios 
e r a n d e t e r m i n a n t e s d e m u c h o s d e sus p a t r o n e s de con
duc ta . Los a l u m n o s d e n u e v o ingreso , c o n es tudios de pri
m a r i a g e n e r a l m e n t e venían d e c o m u n i d a d e s mestizas; los 
ind ios casi n u n c a m a n d a b a n a sus hijos a la escuela, n o ne
c e s a r i a m e n t e p o r q u e fueran refractar ios a la "civilización", 
" c o m o cree el vulgo", s ino p o r q u e su precar ia situación exi
gía del t rabajo del n i ñ o a pa r t i r d e los seis o siete años . Por 
o t r o l ado , La Casa. . . había d e m o s t r a d o q u e la inf luencia 
q u e los pocos egresados podían ejercer e n la República era 
p o c o significativa. En 1932, se h izo la evaluación d e la ins-

3 4 AGUIRRE BELTRÁN, 1 9 5 3 , p . 9 3 . 
33 Estos congresos lucharon fundamen ta lmen te porque las autori

dades de los pueblos indígenas fueran los que unificaran a la etnia ta
r ahumara en u n a organización controlada por un gran consejo formado 
p o r representantes de su elección. AGUIRRE BEI.TRVN," 1 9 5 3 , pp. 8 8 - 8 9 . 

http://Bei.tr
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titución, sólo 126 a l u m n o s , es decir , 2 3 . 5 % del total d e los 
e x a l u m n o s , d e s e m p e ñ a b a n el magis ter io rural . Según las 
au tor idades , "carecían d e ideas claras, y criterio económico, 
les faltaba cul tura , eficiencia personal" , p o r lo q u e se con
venc i e ron de q u e la incorporación del ind io y su part icipa
ción en la vida económica n u n c a podría lograrse p o r m e d i o 
de l esfuerzo aislado e individual d e u n maes t ro rural . Era 
necesa r io ejercer u n a labor d e con jun to p a r a la cual se ne
ces i taban de m u c h o s e l emen tos , y p l a n e a r u n trabajo con
t i n u o y enérgico con propósitos def inidos y concre tos . 

La evaluación h e c h a p o r Meza A n d r a c a pa rece n o h a b e r 
s ido m u y objetiva. Los escasos d o c u m e n t o s accesibles re
velan los n u m e r o s o s conflictos i n t e rnos , e n t r e los a l u m n o s 
y e n t r e éstos, profesores y el d i rec tor , maes t ro C o r o n a Mor-
fín, e n los q u e el inspec tor tomó pa r t i do p o r u n p u ñ a d o de 
e s tud ian tes c o n t r a el d i rec to r . C o r o n a y u n n u t r i d o núme
r o d e a l u m n o s se que jaban d e u n g r u p o d e "mestizos" q u e 
t r a t a b a n de dis t inguirse d e sus c o m p a ñ e r o s . Vestían "ele
g a n t e m e n t e " y poseían r o p a e n "can t idad sobrada opo 
niéndose e n esta fo rma al propósito d e esta Casa de formar 
h o m b r e s sencillos y modes tos" . Según el d i rec to r p re t en 
dían seguir ca r re ras q u e les permitirían p e r m a n e c e r p o r 
m u c h o s años sos tenidos p o r el g o b i e r n o d e n t r o del esta
b l ec imien to , y q u e a su m a n e r a d e ver, 

[...] s e g u r a m e n t e los desvincularían p o r c o m p l e t o de l c o n 
g l o m e r a d o c a m p e s i n o y q u e si b i e n los beneficiarían d e s d e 
e l p u n t o d e vista i n d i v i d u a l , e n c a m b i o c o n s t i t u y e n u n a c o n 
traposición a u n o d e n u e s t r o s f ines p r i n c i p a l e s c o n s i s t e n t e e n 
la preparación d e los i n t e r n o s p a r a s e r v i r a d e c u a d a m e n t e 
e n el f u t u r o c o m o a g e n t e s m o d i f i c a d o r e s d e l m e d i o social q u e 
o f r e c e n las c o m u n i d a d e s r u r a l e s , e s p e c i a l m e n t e las indíge
n a s y n u e s t r o propósito n o es el b i e n i n d i v i d u a l s i no el b i e n 
co l ec t i vo . 3 6 

Sus exigencias e r an "imposibles d e satisfacer", pues se ne
g a b a n a d e s e m p e ñ a r los t rabajos y pedían tene r servidum
b r e . El d i r ec to r a f i rmaba q u e "de este m o d o , vu lne r aban 

36 AHSEP, c. 1927, La Casa del Estudiante Indígena, exp. 306, p. 2. 
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n u e s t r o deseo fundamen ta l de q u e los i n t e rnos d e esta Casa 
n o apa rezcan c o m o fifíesy m a n t e n i d o s s ino q u e c o n su pro
p i o t rabajo con t r ibuyan en mínima p a r t e al sos ten imien to 
de l plantel" . Co rona aseguraba q u e sus condiscípulos se que
j a b a n d e sus con t inuas molestias, impe r t i nenc i a s , "choteos 
e injurias e x a g e r a d a m e n t e groseras" , q u e exigían l iber tad 
abso lu ta y se r e h u s a b a n a estar sujetos a reglas o a cua lquie r 
a u t o r i d a d . El d i rec tor y 112 es tud ian tes pedían la expulsión 
d e estos i n t e r n o s y defendían la exis tencia d e La Casa del 
Es tud ian te Indígena q u e c o m e n z a b a a verse a m e n a z a d a po r 
los in fo rmes d e Meza Andraca . 

Por su pa r t e , los a l u m n o s r e b e l d e s t a c h a b a n al d i rec tor 
d e irascible, a rb i t rar io , d e "déspota d e la época porf i r iana" 
y lo acusaban d e suspende r a r b i t r a r i a m e n t e al p rofesorado 
q u e pertenecía a la Alianza d e C o m u n i d a d e s Agrarias, 
"agrupación a la q u e este s eño r t i ene u n e n c o n o d igno d e 
m e j o r causa". El inspec tor se que jaba d e q u e entorpecía la 
investigación. C o r o n a , a su vez, a cusaba a éste d e conduc
ta "ext raña" , d e entrevistarse a e scond idas c o n "los mesti
zos" y d e f o m e n t a r discordias v p r o d u c i r desequi l ibr ios . 
Sup l i caba al j e fe del D e p a r t a m e n t o d e Escuelas Rurales 
q u e in te rv in ie ra p a r a q u e el i n g e n i e r o Mesa A n d r a c a die
se fin a "sus censurab les actividades".3 7 

Meza A n d r a c a entregó u n es tud io devas tador sobre La 
Casa . . . y recomendó al secre tar io d e Educación e n t u r n o , 
Narc iso Bassols, su clausura. Proponía es tablecer en el cen
t ro m i s m o d e las c o m u n i d a d e s , escuelas n o r m a l e s q u e de
sa r ro l l a ran u n a labor e d u c a d o r a in tegra l v u n a acción 
c o n s t a n t e d e m e j o r a m i e n t o económico y social d e la re
gión. Sugería también ir hac ia el i nd io y a tacar sus proble
mas e n el lugar m i s m o d o n d e se p r e s e n t a r a n y n o "traerlo 
a la metrópoli para i n c o r p o r a r l o a u n a civilización pues 
sólo se cons igue con eso h a b i t u a r l o a la vida met ropol i t a 
n a q u e incapac i ta a la mayoría d e lo q u e esto cons iguen a 
e n t e n d e r , sen t i r y resolver los p r o b l e m a s del ind io mexi
cano" . 3 8 Concluía q u e la preparación d e los maes t ros e n 

37 AHSEP, c. 1927, La Casa del Estudiante Indígena, exps. 306, 307 y 323. 
m Memoria..., 1932, p . 73. 
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La Casa d e l E s t u d i a n t e Indígena e r a de f i c i en t e e i n a d e 
c u a d a pues se impartía e n u n a m b i e n t e dis t into a aque l 
e n d o n d e los maes t ros ejercerían su profesión, desvincu
lándolos d e su m e d i o . 

El in fo rme sacudió a las a u t o r i d a d e s d e la Secretaría d e 
Educación Pública. En consecuenc i a , se clausuró La Ca
sa del Es tud ian te Indígena y e n su lugar se c r e a r o n o n c e 
i n t e r n a d o s e n el corazón d e las r eg iones pob ladas p o r in
dígenas q u e c o m p l e m e n t a r o n la l abor d e las escuelas ru
rales. Gamio es taba e n c o n t r a d e esta m e d i d a : 

Sacar de su primitivo hogar a los niños para iluminar su men
te y enseñarles a vivir una mejor existencia dejando a los 
padres estancados en su ancestral situación de miseria e in
cultura es labor que no puede conducir a buenos resultados. 
Una vez asimiladas las enseñanzas que imparta el internado 
muchos de estos niños no querrán, con toda justificación, vol
ver a vivir al lado de sus familiares y en general de sus vecinos 
pues los considerarán inferiores en todos sentidos, como en 
realidad lo son. Emigrarán los muchachos que a la postre van 
a perderse en el engranaje de las actividades urbanas [...] 
donde su recién conquistada elevación cultural nunca podrá 
tener la significación redentora que revestiría actuando entre 
los suyos. Si al salir del internado los jóvenes regresan al hogar, 
surge un conflicto pues los padres volverán a imponer su pri
mitiva y retrasada manera de ser y vivir al hijo cuya nueva cul
tura y ambiciones progresistas le parecen ridiculas y aún 
deprimentes, a la postre el hijo claudica y vuelve a descender 
al bajo nivel cultural del que años antes fue extraído [... ] lo 
que se traduce en un esfuerzo desperdiciado.39 

Desde su perspect iva , la educación d e n iños y adu l tos 
debería ser pa ra le la y los maes t ro s habían d e ser también 
e d u c a d o r e s a m b u l a n t e s . Así llevarían la escuela a los h o 
gares , invitarían a los p a d r e s d e familia a sus festivales, los 

39 AFPEC, FT. PEC, GAMIO, Inventario 2210, leg. 5 / 6 , exp. 38. Estas 
opiniones de Gamio son sorprendentes , pues revelan una actitud di
ferente ante los indios de la que s iempre habían mostrado. Un ejemplo 
es su obra clásica, Forjando Patria, publicada por pr imera vez en 1917, en 
la que defendía el valor de las culturas indígenas. Véase GAMIO, 1982, 
pp . 103-107. 
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sentarían a la mesa d e maes t ros y es tud ian tes , procurarían 
q u e fueran c o n o c i e n d o y g u s t a n d o de u n a n u e v a m a n e r a 
d e vivir. Sin e m b a r g o , tras real izar u n es tud io in tegra l con 
p e r s o n a l especia l izado d e varias r eg iones indígenas, a u n 
q u e p a r e z c a c o n t r a d i c t o r i o , sugirió el e s t a b l e c i m i e n t o d e 
i n t e r n a d o s e n las r eg iones t a r a h u m a r a , mix teca , c h a m u l a , 
otomí y mexicana , maya-totonaca, mixteco- t lapaneca, huas-
teco-tarasca. 

En estos i n t e r n a d o s se aplicarían p r o c e d i m i e n t o s edu
cativos d i ferentes : e n vez d e " incorpora r" c i e g a m e n t e a las 
e tn ias a u n m o d o d e vida occ identa l , se pretendería "inte
grar las" c o n sus valores y cos tumbres . Se hacía hincapié e n 
q u e los es tud ian tes deberían conservar y c o n o c e r la l engua 
m a t e r n a . Según señala H e a t h , "estos cen t ro s e r a n u n paso 
a d e l a n t e p o r q u e reve laban d e pa r t e d e los d i r igen tes el re
c o n o c i m i e n t o d e q u e e d u c a r a la población ru ra l n o e ra si
nónimo d e i n c o r p o r a r al indio" . 4 0 

En la práctica los resu l t ados d e los i n t e r n a d o s n o fue ron 
m u y di ferentes d e los d e La Casa. . . , p o r lo q u e h u b o q u e ex
plorar nuevos caminos. La política indigenista q u e prevaleció 
d u r a n t e las s iguientes t res décadas buscó la integración d e 
los indios . A par t i r d e 1940, se celebró el P r i m e r C o n g r e s o 
Ind igen i s t a d e Pátzcuaro, se p l a n t e a r o n nuevas estrategias 
p a r a su asimilación, p e r o sobre t o d o se reconoció la part i
cu la r idad y la d ivers idad d e las cul turas d e las d i fe rentes et
nias, y se p r o p u s i e r o n el bilingüismo y la aculturación c o m o 
medios d e integración. La tónica del Congreso fue el respeto 
a la d i g n i d a d de l i nd io . D e ahí e n a d e l a n t e se m a n t u v o el 
esfuerzo p o r m e j o r a r sus cond i c iones d e vida y p o r l ibrar lo 
d e su mise r ia y explotación. Si b i en la política ind igen is ta 
representó u n avance, aún había q u e a n d a r u n b u e n t r echo 
an tes d e q u e se p e r m i t i e r a a los indígenas expresarse e n 
congresos c o m o los convocados p o r ios t a r a h u m a r a s p a r a 
mos t r a r q u e n o e r a n m e n o r e s d e e d a d y q u e es t aban capa
ci tados p a r a a u t o s o b e r n a r s e . Aún había q u e pasar p o r or¬
gan izac iones c o m o el Conse jo Nac iona l d e P u e b l o s Ind ios 
(CNPI) y la Al ianza d e Profesores Bilingües (Anp ibac ) , y sa-

4 0 HEATH, 1 9 8 6 , p . 1 4 9 . 
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cudi rse la tu te la oficial an tes d e q u e asociaciones i n d e p e n 
dientes rec lamaran el d e r e c h o de formular y dirigir u n a edu
cación v e r d a d e r a m e n t e indígena. La respues ta fue el r eco
n o c i m i e n t o oficial d e México c o m o u n país multiétnico y 
p lur icu l tura l . Al m e n o s e n el pape l , parecía q u e los ind ios 
habían g a n a d o la batalla: p o r fin habían logrado el d e r e c h o 
d e c o n d u c i r su des t ino . Sin e m b a r g o , la rea l idad desmintió 
este t r iunfo. 

E n los últimos a ñ o s los indios h a n pasado a p r i m e r pla
n o d e la e scena nac iona l . R o m p i e r o n su hab i tua l s i lencio, 
a b a n d o n a r o n su t rad ic iona l método d e lucha, la resisten
cia, pa ra r ecu r r i r a la violencia. Esta reacción inus i t ada sa
cudió a la soc iedad . C o n m o v i d a , recordó q u e aún s iguen 
s i e n d o e x p l o t a d o s , m a r g i n a d o s y d e s p o j a d o s . Se volcó 
e n su ayuda, dividiéndose u n a vez más e n t r e q u i e n e s con
s ide ran q u e ya es t i e m p o d e dejarlos ser, los q u e están a fa
vor de p ro t ege r lo s y asimilarlos, y los q u e p r e t e n d e n sacar 
p r o v e c h o d e su deb i l idad . P e r o también e n los últimos 
a ñ o s h a n a d q u i r i d o u n n u e v o pape l : p e o n e s de ajedrez e n 
u n i n c o m p r e n s i b l e j u e g o político. El " e x p e r i m e n t o " p a r a 
c o m p r o b a r q u e son seres "de razón", capaces d e autodef i -
nición y d e dec id i r su p r o p i o fu turo , pa r ece n o t e n e r fin. 

C u a d r o 1 

La Casa del Estudiante Indígena, a ñ o d e 1928 
NOTICIA DEL NÚMERO DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR RAZAS, TRIBUS, 

FAMILIAS, IDIOMAS O DIALECTOS Y PROCEDENCIA, 
POR ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

Hablaban Hablaban Hablaban 
sób indio y sólo 

Razas Procedencia indio español español Total 
Amuzga Guerrero 1 1 
Cajuar Chiapas 1 1 
Cuicatleca Guerrero 1 1 
Chontal Tabasco y Chiapas 5 5 
Huasteca San Luis Potosí y 

Veracruz 16 16 
Huichol Jalisco 3 2 5 
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C u a d r o 1 (conclusión) 
Hablaban Hablaban Hablaban 

sólo indio y sólo 
Razas Procedencia indio español español Total 
Maya Campeche y Yucatán 7 7 
Mayo Sinaloa 4 4 
Mixteca Guerrero, Oaxacay 

Puebla 7 1 8 
Mazahua Michoacán y México 4 4 
Mexicana Colima, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, 
México, San Luis 
Potosí, Veracruz 
yTlaxcala 40 15 55 

Otomí Hidalgo y México 4 1 5 
Ópata Sonora 1 1 
Pame Guanajuato 2 2 
Pápaga Sonora 4 3 7 
Popoloca Puebla 3 3 
Quiché Chiapas 3 1 4 
Tzoque Chiapas 4 4 
Tarasca Michoacán 5 1 6 
Tlapaneca Guerrero 3 3 
Tarahumara Chihuahua y Durango 11 11 22 
Tepehuana Durango 1 1 
Totonaca Veracruz y Puebla 2 i 3 
Tzotzil Chiapas 5 5 
Yaqui Sonora 2 2 
Zapoteca Oaxacay Veracruz 10 10 
Mestiza Yucatán, Campeche, 

Puebla, México, 
Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Colima, 
Jalisco y Tamaulipas 11 7 18 

Total de razas 
27 Estados 22 18 156 29 203 
FUENTE: Memoria..., 1 9 3 2 . 
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C u a d r o 2 
La Casa del Estudiante Indígena, a ñ o d e 1929 

NOTICIA DEL NÚMERO DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR RAZAS, TRIBUS, 
FAMILIAS, IDIOMAS O DIALECTOS Y PROCEDENCIA, 

POR ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
Hablaban Hablaban Hablaban 

sólo indio y sólo 
Raías Procedencia indio español español Tota 
Amuzga Guerrero 1 1 
Cuicatleca Guerrero 1 1 
Chontal Tabasco y Chiapas 5 5 
Huasteca San Luis Potosí y 

Veracruz 16 16 
Huichol Jalisco 1 4 5 
Maya Campeche y Yucatán 7 7 
Mayo Sinaloa 4 4 
Mixteca Guerrero, Oaxaca y 

Puebla 7 1 8 
Mazahua Michoacán y México 4 4 
Mexicana Colima, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, 
México, San Luis 
Potosí, Veracruz 
y Tlaxcala 40 10 50 

Otomí Hidalgo y México 4 1 5 
Opata Sonora 1 1 
Pame Guanajuato 2 2 
Pápaga Sonora 7 7 
Popoloca Puebla 3 3 
Quiché Chiapas 3 1 4 
Tzoque Chiapas 4 4 
Tarasca Michoacán 5 1 6 
Tlapaneca Guerrero 3 3 
Tarahumara Chihuahua y Durango 7 15 22 
Tepehuana Durango 1 1 
Totonaca Veracruz y Puebla 2 1 3 
Tzotzil Chiapas 5 5 
Yaqui Sonora 2 2 
Zapoteca Oaxaca y Veracruz 10 10 
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C u a d r o 2 (conclusión) 

Razas Procedencia 

Hablaban Hablaban Hablaban 
sólo indio y sólo 

indio español español Total 
Mestiza Yucatán, Campeche, 

Puebla, México, 
Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Colima, 
Jalisco y Tamaulipas 11 7 18 

Total de razas 
26 Estados 22 8 165 24 197 

FUENTE: Memoria..., 1 9 3 2 . 

C u a d r o 3 

La Casa del Estudiante Indígena, a ñ o d e 1932 
NOTICIA DEL NÚMERO DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR RAZAS, TRIBUS, 

FAMILIAS, IDIOMAS O DIALECTOS Y PROCEDENCIA, 
POR ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

Razas Procedencia 
Cora Nayarit 
Cuicatleca Oaxaca 
Chontal Tabasco y Oaxaca 
Huasteca Veracruz 
Huichol Jalisco 
Maya Yucatán 
Mayo Sinaloa y Sonora 
Mazahua Estado deMéxico 
Mixe Oaxaca 
Mixteca Guerrero, Oaxaca 

y Puebla 
Nahoa Jalisco, San Luis Potosí, 

Morelos, Guerrero, 
Estado de México, 
Puebla, Hidalgo, 
Veracruz y Tlaxcala 

Hablaban Hablaban Hablaban 
sólo indio y sólo 

indio español español Total 
5 5 
1 1 
3 1 4 
2 2 
5 5 
4 4 
5 5 
1 1 
3 3 

15 4 19 

47 13 60 
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C u a d r o 3 (conclusión) 
Hablaban Hablaban Hablaban 

sólo indio y sólo 
Razas Procedencia indio español español Total 
Otomí Estado de México, 

Querétaro e Hidalgo 15 15 
Popoloca Puebla 1 1 
Pápaga Sonora 1 1 
Tarahumara Chihuahua y Durango 25 25 
Tarasca Michoacán y Guerrero 7 7 
Triqui Oaxaca 2 2 
Tlapaneca Guerrero 4 4 
Tzotzil Chiapas 9 9 
Totonaca Veracruz y Puebla 5 1 6 
Tepehuana Chihuahua 3 3 
Tzetzal Chiapas 5 5 
Zapoteca Oaxaca 11 11 
Mestiza Tamaulipas, Estado de 

México, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos, 
Michoacán y Chihuahua 1 11 12 

Total de razas 
Michoacán y Chihuahua 

24 Estados 21 180 30 210 
FUENTE: Memoria..., 1932. 
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