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Los propós i tos de la lectura de este l i b r o fueron , por u n lado, es
tablecer u n paralel ismo con la e d u c a c i ó n en Estados U n i d o s en 
el mismo per iodo hi s tór ico 1914-1940 y detectar la in f luenc ia 
que tuvieron los pedagogos estadounidenses en la escuela mexi
cana y, por o t r o , conocer u n a m e t o d o l o g í a novedosa para el es
t u d i o de la histor ia de la e d u c a c i ó n : desde el p u n t o de vista de 
dos semanarios liberales. 

En esta obra, Wallace examina el per iodismo l iberal en Estados 
Unidos en La Nueva República y en La Nación, y s i túa las tenden
cias progresistas como parte de las corrientes intelectuales, polí
ticas y sociales entre 1914-1940. A f i r m a que la e d u c a c i ó n se con
virtió en una de las preocupaciones constantes de los escritores 
de estos p e r i ó d i c o s en m e d i o de grandes cambios pol í t icos . Los 
intelectuales de izquierda mos t raron las conexiones entre edu
cac ión , metas reformistas y cambio social. Escribieron numerosas 
p á g i n a s sobre los m é t o d o s empleados en los salones de clase, 
las violaciones a la l iber tad a c a d é m i c a , el activismo estudiant i l , e l 
impacto de la gran d e p r e s i ó n y otros temas. Pero fueron m á s al lá 
de l simple reporta je y cons ideraron el discurso educativo como 
una arena para debat ir el f u t u r o de l pa í s . De jaron u n r é c o r d de 
crít ica social sin paralelo en el per iodismo educativo de esos a ñ o s . 

Estos escritores no creyeron que la e d u c a c i ó n estuviera por en
cima de la pol í t ica , pero tampoco que pudiera desvincularse de 
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los imperativos polít icos. S e g ú n el autor sus artículos dan una com
pleja visión de c ó m o pol í t ica , i d e o l o g í a y práct ica educativa se en
tremezclan, y descubren nexos entre temas que con frecuencia son 
tratados por separado en la historia. Wallace concluye que la edu
c a c i ó n era u n componente esencial de l proyecto l ibera l . 

La Nueva República inic ió sus p á g i n a s con una c rón ica del cho
q u e s u f r i d o p o r R a n d o l p h B o u r n e a l v i s i tar e l " h i g h s c h o o l " 
d o n d e se h a b í a graduado nueve a ñ o s antes y ser testigo del abu
r r i m i e n t o de los a lumnos y de la poca importanc ia que las clases 
t e n í a n para su vida diaria . "L l amen a esto que acontece en el sa
lón de clase escolaridad, pero no lo l lamen e d u c a c i ó n " , fue el cla
m o r de Bourne . En los pr imeros n ú m e r o s de La Nueva República 
Bourne l l amó la a tenc ión sobre algunos temas que p r e o c u p a r í a n 
a los periodistas liberales durante las tres d é c a d a s siguientes: las 
metas y funciones de la escuela, la p s i co log í a subyacente en el 
proceso de aprendizaje el papel del maestro la eficiencia en la 
escuela y el impacto r e c í p r o c o de la escuela y la sociedad. Con es
tos ar t ículos de Bourne c o m e n z ó la t radic ión del comentar io 
educativo en la revista. 

La Nación se h a b í a dedicado desde 1865 al análisis educativo. 
Ambas publicaciones ensalzaron o cr i t icaron las innovaciones y 
avances educativos. E l autor s eña la que las dos ayudaron a rede¬
finir el papel de la e d u c a c i ó n en una sociedad d e m o c r á t i c a y con
t r ibuyeron al debate sobre la func ión de la escuela en la sociedad. 
Algunos de sus colaboradores par t i c iparon activamente en pro
yectos educativos, part icularmente en los relacionados con la edu
c a c i ó n progresiva. Los dos p e r i ó d i c o s se d i r ig ían pr inc ipa lmente 
a los intelectuales liberales y ambos d e s e m p e ñ a r o n u n papel i m 
portante en el pensamiento y en la cu l tura l ibera l estadouniden
se, ya que analizaron la e d u c a c i ó n como parte de l desarrollo po¬
lítico y social. E n ellos colaboraron escritores como Bourne, Agnes 
de L i m a v Tohn Dewev n u i e n tuvo una inf luencia decisiva e n la 
e d u c a c i ó n mexicana de esos años . (Este úl t imo escribió 179 artícu
los en La Nueva República, la m a y o r í a sobre e d u c a c i ó n . ) 

E l estudio abarca el p e r i o d o c o m p r e n d i d o entre las dos gue
rras; comienza con la gran guerra (1914) y t e r m i n a con l a e n -
trada de Estados U n i d o s a la segunda guerra m u n d i a l . E s t á 
d iv id ido en tres periodos que marcan cambios importantes en 
pol í t ica y en e d u c a c i ó n . 

Entre 1914-1921 los dos semanarios expresaban diferentes 
puntos de vista: La Nación era m á s conservador y desconfiaba de 
las nuevas po l í t i cas educativas. La Nueva República a p o y ó los ex-
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perimentos progresistas. Sin embargo, con el cambio de edi tor 
de La Nación ambas publicaciones c o i n c i d i e r o n y se concentra
r o n en la l ibertad a c a d é m i c a y en el papel de las escuelas en la re
f o r m a social. 

Durante 1921-1930, que desembocan en la gran depre s ión , los 
semanarios d i e r o n u n a ampl ia a t e n c i ó n a los progresos cultura
les y educativos. Se concentraron en los movimientos de los tra
bajadores de la e d u c a c i ó n , en las escuelas progresistas que se 
centraban en el desarrollo integra l de l n i ñ o , y en la defensa de 
la educac ión conUa intereses comerciales y religiosos. Con los co
mienzos de la d e p r e s i ó n el conten ido y la cobertura educativa 
cambiaron. Durante los a ñ o s veinte los periodistas liberales ha
b í a n promovido la e d u c a c i ó n como u n a alternativa a la acc ión 
pol í t ica . Durante los a ñ o s t re inta , cuando los liberales de nuevo 
ten ían éxi to buscaron dar u n sesgo progresista a algunos de los 
programas pol í t icos de la d é c a d a , que estuvo marcada por la de
pre s ión , por el "nuevo trato" , p o r la amenaza del fascismo en Eu
r o p a y la par t i c ipac ión de Estados U n i d o s en la segunda guerra 
m u n d i a l . Los semanarios cent ra ron su a t e n c i ó n en el efecto de 
la d e p r e s i ó n en las escuelas y universidades la respuesta de los 
educadores a la crisis e c o n ó m i c a , inc luyendo la fo rmac ión de sin
dicatos "la r ebe l ión en el campus" v los p r ó s r a m a s de la políti
ca del "nuevo t r a to " para los j ó v e n e s . 

El autor concluye que los periodistas mostraron los nexos de 
la e d u c a c i ó n con cambios m á s amplios en la sociedad y propor
c ionaron u n foro en el que los pensadores liberales mostraban 
de q u é manera la e d u c a c i ó n p o d í a estar relacionada con estos 
cambios y c ó m o p o d í a p r o m o v e r metas liberales. 

Los periodistas mos t ra ron que: 1) L a e d u c a c i ó n era u n ele
m e n t o esencial en su t e o r í a d e m o c r á t i c a y en sus programas de 
reforma. 2) Los comentarios en t o r n o a los problemas educativos 
eran una de las maneras en que los periodistas daban a conocer 
su visión de u n m u n d o mejor . 3) Por m e d i o de esta visión bus
caban establecer una alianza con otros liberales, sobre todo con 
aquellos interesados en la e d u c a c i ó n para lograr reformas edu
cativas. A u n q u e n o l o g r a r o n cambios importantes , mantuv ie ron 
u n a pres ión sobre el sistema. 4) L a crít ica es u n e lemento esen
c ia l en la re forma y en e l m e j o r a m i e n t o de la sociedad. 

Los paralelismos que p u e d e n trazarse con el sistema educati
vo mexicano en esos a ñ o s son muchos. Los problemas que impl icó 
la puesta en prác t i ca de la e d u c a c i ó n activa son similares, y las de
nuncias de los maestros a la s i tuac ión imperante en los salones de 
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clase son idént icas . N o hay diferencia alguna entre las quejas del 
maestro Gregor io Torres Quintero al inspeccionar las escuelas 
de la c iudad de M é x i c o en 1921, y las de Agnes de L i m a al visitar 
algunas escuelas de la c iudad de Nueva York. Ambos lamentaban 
y denunciaban la i n m o v i l i d a d y a p a t í a de los a lumnos, lo s ó r d i d o 
e inadecuado del sa lón de clases, la escasez de mater ia l de traba
j o y de m o b i l i a r i o , la falta de p r e p a r a c i ó n de los maestros, su pa
pel dictatorial frente a estudiantes totalmente sometidos. Igual que 
muchos educadores mexicanos, los articulistas de estos dos se
manarios denunciaban la antítesis entre escuela y sociedad y en
tre n i ñ o y c o m u n i d a d . 

D e s p u é s de la guerra de 1914, el esfuerzo en Estados Unidos 
se c o n c e n t r ó en la e d u c a c i ó n de adultos, en especial en la de 
los trabajadores. E n M é x i c o , en la d é c a d a de los a ñ o s veinte la 
e d u c a c i ó n de los adul tos t a m b i é n se c o n v i r t i ó en u n a tarea 
pr ior i t a r i a , pero los objetivos fueron distintos: mientras que en 
M é x i c o se trataba de i n c o r p o r a r la n a c i ó n a u n conglomerado 
h e t e r o g é n e o de pueblos y comunidades campesinas e ind ígenas , 
en Estados Unidos era u n a estrategia para impulsar reformas so
ciales e industriales. U n a de las preocupaciones principales era 
la a m e r i c a n i z a c i ó n de los inmigrantes . La e d u c a c i ó n que preo
cupaba a los periodistas liberales incluía la f o r m a c i ó n para el l i -
derazgo de los sindicatos. En el pa í s vecino, la e d u c a c i ó n de los 
trabajadores era vista como una e x p r e s i ó n part icular del i m p u l 
so p r a g m á t i c o . 

E n M é x i c o la e d u c a c i ó n de los adultos rec ib ió mayor impulso 
una d é c a d a d e s p u é s que en Estados Unidos , en los a ñ o s tre inta , 
y fundamenta lmente durante el cardenismo, cuando en Estados 
Unidos d i s m i n u y ó la a t e n c i ó n a la e d u c a c i ó n de los trabajadores 
debido a la p é r d i d a de fe en sus efectos sobre el m o v i m i e n t o 
obrero . Los educadores concluyeron que la o r g a n i z a c i ó n sindi
cal y el éx i to po l í t i co n o d e p e n d í a n del proceso lento de la 
e d u c a c i ó n de los trabajadores que d e b e r í a permit i r le s construir 
u n me jor f u t u r o . Dewey c o n c e b í a a la e d u c a c i ó n como u n ins
t r u m e n t o de metas sociales y d e c l a r ó que las escuelas d e b í a n en
trenar l íderes y hombres independientes y ayudar a labrar u n 
orden social en el que n o tuviera cabida la e x p l o t a c i ó n del h o m 
bre por el h o m b r e . Ideas similares i m p r e g n a r o n el discurso car-
denista en los a ñ o s t re inta . 

Igua l que en M é x i c o , d e s p u é s de la crisis de 1929, la d é c a d a 
posterior se carac ter i zó p o r la s i m p a t í a de u n a m p l i o sector con 
las causas comunistas, p o r innumerables muesUas de apoyo a Ru-
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sia, p o r ataques a los fracasos y excesos de l capitalismo. S e g ú n el 
au tor , se apoyaba la p lani f icac ión y se escuchaba a autores que 
p r o p o n í a n soluciones similares a las adoptadas en la U n i ó n So
viét ica . Mientras que en Estados U n i d o s se cerraron numerosas 
escuelas, sobre todo rurales, en M é x i c o pro l i f e raron p e q u e ñ a s es-
cuelitas, muchas de ellas pagadas p o r las comunidades. Como re
sultado de la gran d e p r e s i ó n y de la p é r d i d a de fe en el sistema 
capitalista, muchos educadores se i n c l i n a r o n hacia la izquierda, 
p o r lo que f u e r o n objeto de u n a gran r e p r e s i ó n a la que res
p o n d i e r o n f o r m a n d o sindicatos. E n ambos pa í se s los comunistas 
f u e r o n los m á s activos organizadores de sindicatos, y entre 1936¬
1937 p r á c t i c a m e n t e contro laban los sindicatos de maestros. En 
los a ñ o s t re inta aparecieron ataques al conservadurismo de las 
universidades, que se convir t ieron en u n a fuerza pol í t ica que bus
caba no só lo cambios educativos, sino sociales y raciales. 
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