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A R A Í Z D E L A C R E A C I Ó N de las escuelas " r u d i m e n t a r i a s " , ú l t i m o es

fuerzo del Porfir iato por intentar u n a e d u c a c i ó n popular que fuera 

m á s a l l á de los centros urbanos , se v o l v i ó a poner en tela de ju i c io 

l a c o n v e n i e n c i a de solamente e n s e ñ a r a leer y escr ib ir . 1 Se consi

d e r a b a que proporc ionar a la p o b l a c i ó n , tanto n i ñ o s como adul

tos, ú n i c a y exclusivamente los " r u d i m e n t o s " de la e d u c a c i ó n (lec

t u r a , e s c r i tu ra y las operaciones b á s i c a s de l a a r t i m é t i c a ) , no s ó l o 

e r a i n ú t i l s ino en ocasiones per judic ia l ; por u n a parte, si estos co

noc imientos no t e n í a n n i n g u n a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a e inmedia ta se 

o l v i d a b a n f á c i l m e n t e , por otra, el campes ino adulto o el a l u m n o 

e n genera l p e r d í a i n t e r é s en aprender si no t e n í a oportunidad de 

ap l i car sus conocimentos y si é s t o s no le reportaban n i n g ú n benefi

cio mater ia l . A s i m i s m o se cuest ionaba l a ut i l idad de e n s e ñ a r a leer 

y e scr ib i r al pueblo pues, se d e c í a , é s t e no t e n í a acceso a m á s lectu

r a que el s i labario o el l ibro de texto o, e n el me jor de los casos 

s ó l o t e n í a a s u alcance obras de tan escaso va lor que en n a d a acre

centaban su cultura n i le eran de util idad a lguna para su v ida diaria . 

E s t a p e r c e p c i ó n de la rea l idad y de las necesidades educativas 

de l p a í s h i z o que los m á s importantes educadores inf luyeran p a r a 

1 L a ley que estableció las escuelas rudimentarias entró en vigor el I o 

de junio de 1911. Por medio de ella se facultaba al Ejecutivo para estable
cer escuelas en toda la R e p ú b l i c a en las que se enseñar ía , sin distinción 
de sexo ni edad, lectura, escritura y las operaciones bás icas de la aritméti
ca. Esta ley suscitó una enconada po lémica . Sobre ella ver Una encuesta so
bre educación popular de Alberto J . Pañi realizada en 1912. Numerosos edu
cadores, maestros, autoridades y públ ico en general respondieron a la in
vitación de P a ñ i de dar su opinión sobre las dificultades de la difusión de 
la enseñanza popular. E l resultado fue la Encuesta publicada en 1918. Véanse 
las explicaciones sobre siglas y referencias al final de este artículo. 
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que la escuela m e x i c a n a de los a ñ o s veinte, par t icularmente l a es

cue la r u r a l , se centrara en el desarrollo de la c o m u n i d a d y tuviera 

como objetivo m á s que " i n s t r u i r " e n s e ñ a r a " v i v i r " , en el sentido 

m á s ampl io del t é r m i n o . 

E n el periodo comprendido entre 1920 y 1940 el gobierno rea

l i zó u n a importante labor editorial como respuesta a la inquie tud 

de proporc ionar al pueblo lecturas ú t i l e s e interesantes que al mis

m o t iempo que acrecentaran su cu l tura y garant izaran l a cont inui

dad de su e d u c a c i ó n , s i rv ieran t a m b i é n al maestro, en especial al 

maestro r u r a l , como g u í a y a y u d a en su n u e v a tarea de re lac ionar 

l a escuela c o n la v ida . S i n embargo, la labor editorial s i r v i ó tam

b i é n a otros p r o p ó s i t o s : como elemento de la tarea educat iva for

m ó parte de l a p o l í t i c a de concesiones de los l lamados gobiernos 

revolucionar ios a u n pueblo que era y a imposible desatender y que 

a d e m á s p o d í a representarles u n a n u e v a fuerza de apoyo. P o r otra 

parte, en estos momentos en que se buscaba la r e c o n s t r u c c i ó n y 

el avance del p a í s , el gobierno v e í a a la p o b l a c i ó n i le trada como 

u n verdadero lastre y cons ideraba de s u m a impor tanc ia impart i r le 

u n a e d u c a c i ó n b á s i c a que le permit iera part ic ipar en el desarrol lo 

nac iona l . E n s e ñ a r al pueblo a leer y escribir y proporc ionar le lec

tura e ra indispensable entablar c o m u n i c a c i ó n con él e impo

ner u n m í n i m o c o m ú n de ideas y valores. 

A N T E C E D E N T E S 

L a c r e a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a en 1921, en 

el gobierno de A l v a r o O b r e g ó n , es el punto de part ida de u n a ver

dadera r e v o l u c i ó n en el c a m p o editorial ; el gobierno i n i c i ó enton

ces, en forma s i s t e m á t i c a , l a ambic iosa tarea de tratar de propor

c ionar lec tura al pueblo. 

S i n embargo , unos a ñ o s antes se h a b í a n dado los pr imeros pa

sos en esa d i r e c c i ó n . Poco d e s p u é s de que se susci tara l a p o l é m i c a 

sobre las escuelas rudimentar ia s , F é l i x Pa lav ic in i , oficial m a y o r en

cargado de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a durante el gobier

no de C a r r a n z a , c r e ó dentro de ella el Depar tamento E d i t o r i a l (en 

1917). Se buscaba fomentar l a p u b l i c a c i ó n de folletos escritos en for

m a a m e n a y senci l la sobre temas de i n t e r é s general y que se ven-
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dieran a precios bajos para que pudieran ser comprados " h a s t a por 

los m á s h u m i l d e s " . 2 C o n s i d e r a b a P a l a v i c i n i que de esta forma se 

p o p u l a r i z a r í a n " l a s ideas b u e n a s " y se e x t e n d e r í a el gusto por las 

ciencias y las artes. C r e í a t a m b i é n conveniente que el gobierno edi

t a ra los textos escolares, que e r a n negocio jugoso de editores y l i 

breros pues a s í , a d e m á s d é ba jar su precio, se a s e g u r a r í a que su 

contenido estuviera de acuerdo con el e s p í r i t u nacionalista que apun

taba en todos los ó r d e n e s y d e j a r í a n de ser foco de odios y divisio

nes , ya que c a d a autor les i m p r i m í a l a o r i e n t a c i ó n que deseaba . 3 

L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bellas Artes fue supr imi

d a el m i s m o a ñ o de 1917 y la e d u c a c i ó n q u e d ó de nuevo en m a n o s 

de los ayuntamientos —como durante buena parte del siglo x i x — ; 

s in embargo , s e g ú n s e ñ a l ó el presidente C a r r a n z a en su informe 

de gobierno, el Departamento Ed i tor i a l c o n t i n u ó trabajando activa

mente como dependencia de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Bellas Ar te s , 

i m p r i m i e n d o l ibros, folletos y boletos. 

V A S C O N C E L O S E N S E Ñ A A L E E R Y P R O P O R C I O N A L E C T U R A 

D u r a n t e el interinato de Adol fo de l a H u e r t a en 1920 se reor

ganizaron y a m p l i a r o n las funciones de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 

y se e n c a r g ó a é s t a coord inar l a e d u c a c i ó n del p a í s ante el deterio

ro que las escuelas sufrieron mientras estuvieron manejadas por los 

ayuntamientos . J o s é V a s c o n c e l o s , a l a s u m i r l a r e c t o r í a t e n í a y a 

c o m o meta construir u n s i s tema de e d u c a c i ó n nacional que benefi

c i a r í a a toda l a p o b l a c i ó n ; p a r a ello e r a necesario crear u n a n u e v a 

S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a , esta vez con j u r i s d i c c i ó n e n todo 

P A L A V Í C I N I , s/f, p. 224. 
3 G A M I O , 1918, p. 293. L a creación de este Departamento Editorial 

y sus planes de trabajo fueron aplaudidos por varios educadores promi
nentes, entre ellos Manuel Gamio, entonces director del Departamento 
de Ant ropo log í a de la Secre tar í a de Industria y Fomento; en su libro For
jando patria ded icó un capí tu lo a seña lar los beneficios de dicha obra que 
permit i r ía divulgar los conocimientos por medio de la edición de libros, 
folletos y publicaciones que a d e m á s de suministrar enseñanzas práct icas , 
tendrían un precio muy bajo. 
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el p a í s . T e n í a a d e m á s en mente u n p lan educat ivo perfectamente 

del ineado. Es te p lan, impregnado de sus propias convicciones y ex

per iencias e n e d u c a c i ó n popular 4 e ra , en varios aspectos, u n a res

puesta a las inquietudes del momento expresadas por muchos educa

dores, pero estaba t a m b i é n inspirado en la labor educativa y cultural 

l l e v a d a a cabo en R u s i a inmedia tamente d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n 

bolchevique. L a s primeras acciones de Vasconcelos siguieron la hue

l la de G o r k i y L u n a t c h a r s k y : e n s e ñ a r a leer y escr ibir a toda la po

b l a c i ó n y s i m u l t á n e a m e n t e darle que leer . 5 

A s í , i n i c i ó desde la r e c t o r í a u n a c a m p a ñ a alfabetizadora sin pre

cedentes , que a l c a n z ó proporciones de u n a verdadera c r u z a d a na

c i o n a l y s i m u l t á n e a m e n t e l o g r ó que los T a l l e r e s G r á f i c o s de la N a 

c i ó n pasaran al Departamento Univers i tar io . P o r medio de u n a serie 

de c i rcu lare s que e n v i ó desde l a U n i v e r s i d a d , h izo u n l lamado al 

c i u d a d a n o instruido p a r a que co laborara con el gobierno, exhor

t á n d o l o a sa lvar al p a í s del enorme peligro que representaba la ig

n o r a n c i a , y a que m á s del 8 0 % de l a p o b l a c i ó n e ra analfabeta. E l 

d i n a m i s m o y el celo del rector contagiaron al pueblo y la movi l i za

c i ó n fue i n m e d i a t a . 6 L a c a m p a ñ a , que r e p e r c u t i ó en toda l a R e 

p ú b l i c a , c o n t i n u ó con el m i s m o í m p e t u durante los tres a ñ o s que 

d u r ó l a g e s t i ó n de Vasconce los como jefe de l a flamante S e c r e t a r í a 

de E d u c a c i ó n P ú b l i c a . S i m u l t á n e a m e n t e se establecieron escuelas 

r u d i m e n t a r i a s en centros fabriles y se e n v i a r o n maestros al c ampo 

c o n el fin de e n s e ñ a r el castellano a los i n d í g e n a s y a los campesi-

4 Cuando a s u m i ó la rectoría Vasconcelos tenía ya una amplia trayec
toria en educac ión popular. Por ejemplo, como miembro del Ateneo de 
la Juventud part ic ipó en la creación de la Universidad Popular cuyo obje
tivo h a b í a sido abrir las puertas de la Universidad a las clases trabajado
ras. D e s e m p e ñ ó también brevemente el cargo de director de la Escuela 
Nacional Preparatoria con Carranza, y fue encargado del Ministerio de 
E d u c a c i ó n Públ ica en el Gobierno de la C o n v e n c i ó n . 

5 E n Rusia , país que como M é x i c o contaba en 1918 con millones de 
analfabetas y que carec ía de un sistema de educac ión popular, se llevó a 
cabo una vasta c a m p a ñ a de al fabet ización y al mismo tiempo una amplís i
ma difusión del libro que incluía la publ icación y t raducción de millones 
de ejemplares, de clásicos rusos y universales. F E L L , 1980, p. 9. 

6 V é a s e por ejemplo V A S C O N C E L O S , 1950, p. 26, L L I N Á S A L V A R E Z , 

1978, p. 148, Boletín, 1922, T . i, p. 83-103. 
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nos lectura , escr i tura y las cuatro operaciones fundamentales de 

l a a r i t m é t i c a , a s í como l a p r á c t i c a de algunos cultivos " p a r a inspi

rar a los campes inos el a m o r a l a t i e r r a " . 7 

S i n embargo , esta c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n b á s i c a no se l l e v ó a 

cabo en l a forma que inicialmente la planearon las autoridades edu

cativas. U n a gran parte de l a p o b l a c i ó n rura l no se i n t e r e s ó en el la , 

pues , como b ien h a b í a n s e ñ a l a d o tantos educadores , no vio n ingu

n a ut i l idad e n aprender a leer y escribir . E l Boletín de l a S e c r e t a r í a 

de E d u c a c i ó n expl icaba a s í esta indiferencia : " l o s pueblos que ca

recen de t i e r ra c o n c e p t ú a n la e d u c a c i ó n de s u m a impor tanc i a p a r a 

su porvenir , pero ent ienden que mientras no se resue lva su situa

c i ó n e c o n ó m i c a les s e r á imposible vencer el problema educativo ex

poniendo que t ienen que traba jar todos los miembros de l a famil ia 

para s u b s i s t i r " . 8 P o r otra parte, los pueblos que p o s e í a n tierras no 

s ó l o respondieron con entus iasmo si no que no se conformaron con 

solamente aprender a leer y escribir . A lgunos campesinos r e c o r r í a n 

has ta c inco k i l ó m e t r o s diarios p a r a recibir e d u c a c i ó n y se congre

gaban a lrededor del maestro , u n verdadero mis ionero , a qu ien pe

d í a n todo tipo de e n s e ñ a n z a s ú t i l e s . E l lo s mi smos cooperaban en 

l a e d i f i c a c i ó n del recinto escolar e incluso c e d í a n m u c h a s veces el 

terreno p a r a edificarlo. 

L a s autoridades educat ivas por su parte, i m p u l s a r o n l a crea

c i ó n de L a C a s a del Pueblo , —escue la p a r a las comunidades 

c a m p e s i n a s — y de las M i s i o n e s C u l t u r a l e s , cuerpo ambulante de 

maestros que t e n í a n como tarea preparar a los maestros rurales en 

sus nuevas act ividades . Es ta s i n c l u í a n a y u d a r a los campes inos a 

resolver los problemas p r á c t i c o s de su v ida d i a r i a , e n s e ñ a r no s ó l o 

el alfabeto s ino las industr ias propias de la r e g i ó n y ser promotores 

de u n a v i d a m á s sana en todos los ó r d e n e s . 

T a n t o l a escuela rura l como la escuela u r b a n a c o m e n z a r o n a 

seguir los l incamientos de la " e s c u e l a de a c c i ó n " p r o m o v i d a en 

el extranjero por J o h n D e w e y y O v i d e D e c r o l y . E s t e m é t o d o que 

r e c h a z a b a l a e d u c a c i ó n l ibresca o verbal i s ta p a r a l levar al n i ñ o a 

" a p r e n d e r h a c i e n d o " , a aprender por medio de sus propias expe

r iencias , d e b e r í a t ransformar al maestro d o g m á t i c o y autoritario 

7 Boletín, sept. 1922, T . i:2, p. 275. 
8 Boletín, sept. 1922, T . i, p. 107. 
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e n u n g u í a , y al au la en u n tal ler o en u n a granja . E s evidente que 

e l peso de este vira je de l a escuela m e x i c a n a r e c a í a en el maestro , 

e n especial en el rura l del que se p r e t e n d í a u n a a c t u a c i ó n que iba 

m u c h o m á s a l l á de l a m e r a i n s t r u c c i ó n . E l gobierno i n t e n t ó que 

el l ibro y en general l a labor editorial fueran u n a ayuda y u n c o m 

plemento p a r a l a principal agencia capacitadora de maestros en estos 

a ñ o s : las Mi s iones C u l t u r a l e s . 

U n a vez que se puso en m a r c h a la c a m p a ñ a alfabetizadora, la 

U n i v e r s i d a d se c r e y ó obl igada a ind icar al pueblo q u é d e b e r í a leer 

y a proporc ionar d i c h a lec tura . E n u n a n u e v a c i rcular el rector se

ñ a l a b a tres grandes escritores que s e g ú n él h a b í a n logrado sinteti

z a r los valores del e s p í r i t u h u m a n o : Beni to P é r e z G a l d ó s , en c u y a 

o b r a " s e d e s c u b r í a la b o n d a d del c o r a z ó n como u n a forma de lo 

sub l ime , como u n sacrificio en que se an iqu i l a el su j e to " ; R o m a i n 

R o l l a n d que daba en sus libros " u n a e x p l i c a c i ó n de todos los proble

m a s c o n t e m p o r á n e o s , conforme a u n criterio de rebosante generosi

d a d " y L e ó n To l s to i , porque e ra " l a e n c a r n a c i ó n m á s subl ime del 

e s p í r i t u c r i s t i a n o " . A s i m i s m o , l a U n i v e r s i d a d r e u n i ó var ias obras 

de dichos autores y las d i s t r i b u y ó entre bibliotecas y sociedades 

obre ra s . 9 

S i m u l t á n e a m e n t e V a s c o n c e l o s con los Ta l l e re s G r á f i c o s de l a 

N a c i ó n bajo su control , c r e ó u n Depar tamento Edi tor ia l que le per

m i t i ó rea l izar u n a vasta labor de publ icaciones desde el seno de la 

U n i v e r s i d a d pr imero y d e s p u é s desde la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n . 

E l anhelo del secretario de proporc ionar al pueblo q u é leer 

—expresado en frases como é s t a : "de seo hacer llegar el l ibro ex

celso a las manos m á s humildes y lograr de esta m a n e r a la regenera

c i ó n espiritual que debe preceder a toda suerte de regenera

c i ó n " — 1 0 se c u m p l i ó con creces. E l p a í s se vio de pronto inundado 

de l ibros . 

E l proyecto in ic ia l de V a s c o n c e l o s era sumamente ambic ioso : 

i n c l u í a popular izar " l o me jor que el genio h u m a n o h a b í a produci-

9 E n c a r g ó t a m b i é n a E s p a ñ a m á s ejemplares ya que los que existían 
en M é x i c o eran insuficientes e invitó a los particulares que tuvieran di
chas obras en castellano a que las remitieran a la Universidad para que 
éstas las distribuyera. F E L L , p. 85. 

10 Boletín, sept. 1922, T . i:2, p. 179. 
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d o " pero t a m b i é n difundir " l i b r o s de contenido social que ayuda

r a n a los opr imidos , y l ibros sobre artes e indus t r ia y de a p l i c a c i ó n 

p r á c t i c a " . " A s í los numerosos t í t u l o s que p r o p o n í a editar i n c l u í a n 

trabajos de imprenta de distintos departamentos del gobierno, m á s 

l ibros de texto, obras sobre o r g a n i z a c i ó n de sindicatos y cooperati

vas , l ibros de higiene y de industr ias a g r í c o l a s y obras de cu l tura 

genera l c o m o los c l á s i c o s universa les y p o e s í a y prosa la t inoameri

c a n a y m e x i c a n a entre m u c h a s otras, en total m á s de 100 v o l ú m e 

nes de diversos temas . 1 2 

L a labor editorial efectivamente rea l i zada fue modesta en rela

c i ó n c o n lo planeado; sin embargo , fue m u y vasta , importante y 

s in precedentes en la historia de l a e d u c a c i ó n mex icana . E n ella 

des taca l a tarea de t r a d u c c i ó n , p u b l i c a c i ó n y d i v u l g a c i ó n de la lite

r a t u r a c l á s i c a a l a cua l el secretario de E d u c a c i ó n d e d i c ó su m a y o r 

esfuerzo y por la que se le recuerda pr inc ipa lmente . E s dif íci l saber 

c o n exact i tud c u á n t a s fueron las obras pub l i cadas . 1 3 Vasconce los 

h a b l a de diecisiete v o l ú m e n e s : La litada " q u e es la fuerte r a í z de 

toda nues t ra l i t e r a t u r a " (dos v o l ú m e n e s ) , La Odisea, E s q u i l o , E u r í 

pides , Diálogos de P l a t ó n (tres v o l ú m e n e s ) , Los Evangelios —que pa

r a V a s c o n c e l o s representan " e l m á s grande prodigio de la historia 

y l a s u p r e m a ley de todas las que n o r m a n el e s p í r i t u " — Plutarco 

(dos v o l ú m e n e s ) La Divina Comedia, Faus to , u n vo lumen de T a g o -

re , R o l l a n d y Plot ino, " q u e es como u n a a n u n c i a c i ó n de l a mora l 

c r i s t i a n a " . 1 4 L o s t í tu lo s crzin sen3.1 «idos por una. c o m i s i ó n t é c n i c a 1 5 

y se ed i taba uno de ellos cada dos meses ; el tiraje era m u y var ia

ble , por e jemplo , se i m p r i m i e r o n 38 940 e jemplares de La llíada, 

1 1 F E L L , 1976, p. 82, cita el Boletín de la Universidad. 
1 2 F E L L , 1976, p. 82. 
1 3 Garr ido en su artículo "Ul i ses y Prometeo" hace ver la confusión 

que existe a este respecto. A mi manera de ver las fuentes m á s fidedignas 
son los boletines de la Secretar ía y de la Universidad. Los datos a q u í cita
dos son, en su m a y o r í a , del Boletín de la Secre tar ía . 

1 4 F E L L , p. 82. Garrido hace ver que las obras citadas sólo son 16 y 
agrega que el volumen 17 son los cuentos de Tolstoi. Los títulos citados 
por Vasconcelos coinciden con los de El Libro, mar. 1922, a ñ o 1, T . i, p. 
4. Curiosamente también se omite el de Tolstoi. 

1 5 Integrada, entre otros, por Vicente Lombardo Toledano, Julio To¬
rri , Narciso Bassols. 
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15 000 de E s q u i l o y s ó l o 6 300 de D a n t e ; 1 6 se presentaban " e n vo

l ú m e n e s de m u y nutr ida lectura , impresos en papel marf i l , en tipos 

c laros , ornados sobriamente con dibujos a l í n e a s y encuadernados 

en tela i n g l e s a " . 1 7 E l costo de e d i c i ó n era de $ 0 .95 aprox imada

mente y se v e n d í a n a u n peso, pero se r e p a r t í a n gratuitamente a 

escuelas y b ib l iotecas . 1 8 

Vasconce lo s e x p l i c ó que su a f á n por editar los c l á s i c o s en espa

ñ o l era u n a c u e s t i ó n de patr iot ismo y de cu l tura : de cu l tura por

que " e n ellos e s t á v ivo eternamente lo fundamental del h o m b r e en 

cuanto h o m b r e sobre diferencias de tiempos y r a z a s ' ' ; h a b í a pues 

que acercar a l a j u v e n t u d desde su infancia a los grandes modelos ; 

de patr iot ismo porque m u c h a s de estas obras no e x i s t í a n en espa

ñ o l y él cons ideraba que " n i n g ú n p a í s que se respete debe confor

m a r s e con que sea indispensable el uso de u n id ioma extranjero 

p a r a conocer las cumbres del p e n s a m i e n t o " . ' 9 L a s pocas edicio

nes en castel lano, s e ñ a l a b a , e r an m u y caras e inaccesibles por el 

exceso de anotaciones eruditas que les daban u n aspecto de " l i b r o s 

h e r m é t i c o s que nadie p o d í a e n t e n d e r " . 2 0 

P o r otra parte esta labor editorial era congruente con l a forma

c i ó n de V a s c o n c e l o s y con inquietudes que apuntaron desde su j u 

v e n t u d : hacer que los frutos de la cu l tura de jaran de ser privi legio 

de u n a é l i t e y l legaran efectivamente al pueblo e impregnar l a edu

c a c i ó n de u n sentido h u m a n i s t a . E n 1910, como m i e m b r o del Ate

neo de la J u v e n t u d se p r o n u n c i ó contra la e d u c a c i ó n positivista a 

l a que , si b ien c o n c e d í a grandes valores como " s e r demostra t iva 

y s i n c e r a " y " e s t a r fundada en el a l truismo y la s o l i d a r i d a d " , 2 1 

le censuraba haber sido incapaz de proponer ideales a l a j u v e n t u d 

m e x i c a n a de su é p o c a . L o s j ó v e n e s integrantes del Ateneo se mos

t r a ron inconformes con el pragmat i smo del posit ivismo e intenta

r o n t ransmit i r los ideales del cr i s t ianismo por medio de l a l i teratu

r a y el arte. Vasconce lo s en su n u e v a p o s i c i ó n i n t e n t ó i m b u i r en 

Boletín, sept. 1922, T . i:2, p. 160. 
Boletín, sept. 1922, T . i:2, p. 179. 
Aunque Vasconcelos a f i rmó que se vendían a $0.50. 
El Libro, 1 mar. 1922, a ñ o 1, T . i, p. 4. 
Boletín, sept. 1922, T . i:2, p. 180. 
F E L L , 1976, p. 16. 
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l a e d u c a c i ó n u n a d i m e n s i ó n espir i tual y de a h í su a f á n de propo-, 

n e r lecturas " q u e e levaran el a l m a de los m e x i c a n o s " . 

A d e m á s de los c l á s i c o s , c o m e n z a r o n a editarse obras de c a r á c 

ter m á s d i d á c t i c o y con u n fin esencialmente nacional is ta como la 

Historia nacional de Jus to S ie r ra , de la que se editaron 100 000 e jem

plares , y el Libro nacional de lectura con el m i s m o t i ra je . 2 2 Se e d i t ó 

t a m b i é n u n b e l l í s i m o l ibro , Lecturas clásicas infantiles, que l l evaba a 

los n i ñ o s lo me jor de la p r o d u c c i ó n l i terar ia : leyendas del L e j a n o 

O r i e n t e y de A m é r i c a , cuentos, relatos de l a B i b l i a , del poema del 

C i d , del Qui jote , cuentos de hadas , poemas de T a g o r e . Es tos l i 

bros se r e p a r t í a n gratuitamente en las escuelas pr imar ia s y e n las 

bibliotecas. A n t e esto, los l ibreros reacc ionaron escandalosamente 

e h ic ie ron p ú b l i c o su desacuerdo con estos "desac iertos editoria

l e s " s e ñ a l a n d o que n i n g ú n gobierno, n i en Estados U n i d o s n i en 

E u r o p a , h a b í a puesto j a m á s sus imprentas oficiales a i m p r i m i r l i 

bros de escuela , para regalarlos o venderlos y que este trabajo co

r r e s p o n d í a a editoriales par t i cu la re s . 2 3 

N o se d e s c u i d ó al p ú b l i c o femenino; s a l i ó t a m b i é n de las pren

sas de los T a l l e r e s G r á f i c o s el l ibro Lectura para mujeres, e d i c i ó n se

lecc ionada por G a b r i e L M i s t r a l , inv i tada a M é x i c o a colaborar con 

V a s c o n c e l o s . A estas publ icac iones s iguieron u n a serie de folletos 

instruct ivos cuyos t í t u l o s Tecnicismos y neologismos grecolatinos, trata

dos de Biología y Tipografía sugieren que probablemente muchos de 

ellos t e n í a n u n p ú b l i c o m u y restringido. S i n embargo, otros como 

el Silabario de Ignacio R a m í r e z , con u n tiraje de 200 000 e jempla

res, los folletos culturales de d i v u l g a c i ó n l i teraria como Delgadina^ 

el p r imero de ellos, Macario Romero y Guadalupe con u n tiraje de 30 

a 40 m i l e jemplares , o las ediciones m í n i m a s de algunas obras lite-

2 2 E n sus memorias Vasconcelos habla de 400 000 libros de lectura. 
V A S C O N C E L O S , 1981, p. 287. Las cifras a q u í citadas son de nuevo del Bo
letín de la S E P . 

2 3 La s autoridades educativas por su parte argumentaron que esto ha
ría que las casas editoriales mejoraran su producc ión y así sa ldr ían favore
cidos autores, libreros y educandos. El Libro, 1923, T . n:2, 3 (abr.-mayo), 
p. 78. 

2 4 No pudimos encontrar n i n g ú n ejemplar de estos folletos por lo que 
sólo nos guiamos por los títulos. 
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r a r i a s c o m o La muerte de Juan Hidalgo de L o p e de V e g a —50 000 

e j e m p l a r e s — , seguramente s í c u m p l í a n su objetivo de ser lectura 

p a r a el pueblo . 

A d e m á s de estas obras se i n i c i ó l a p u b l i c a c i ó n de otras de ca

r á c t e r p e r i ó d i c o : E l Boletín de la Secretaría de Educación Pública, El Li

bro y el Pueblo y El Maestro.25 E l Boletín, revista mensua l esencial

m e n t e in format iva , era u n a r e s e ñ a m i n u c i o s a de las actividades y 

las labores real izadas por los diferentes departamentos de l a Secre

t a r í a , a s í como de la obra educat iva l levada a cabo en los estados 

por el gobierno federal. 

El Libro y el Pueblo, t a m b i é n revista m e n s u a l con u n tiraje de 

50 000 e jemplares , tuvo como p r o p ó s i t o in ic ia l prestar u n servi

cio: orientar al pueblo sobre q u é leer y c ó m o tener acceso a las obras. 

E s t a p u b l i c a c i ó n estaba formada por r e s e ñ a s b i b l i o g r á f i c a s , noti

c ias de l ibros recibidos en la S e c r e t a r í a , notas sobre el movimiento 

cu l tura l de M é x i c o y del extranjero; m o n o g r a f í a s sobre M é x i c o pu

b l icadas e n otros p a í s e s , notas sobre novedades l i terarias , sugeren

cias a bibliotecas populares. S i n embargo, por su m i s m a í n d o l e esta 

p u b l i c a c i ó n se a l e j ó cada v é z m á s de su objetivo y fue adquir iendo 

u n p ú b l i c o culto y restringido. 

El Maestro fue l a p u b l i c a c i ó n m á s representat iva del m o v i m i e n 

to educat ivo de estos a ñ o s y el reflejo m á s fiel de las dos tendencias 

que osc i laban dentro de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n : por u n lado 

u n esfuerzo de crear u n s istema de e d u c a c i ó n popular , d e m o c r á t i 

co y uni f icador y , por otro, u n movimiento cu l tura l , moderniza-

d o r y nac ional i s ta dirigido a u n sector l imitado de l a p o b l a c i ó n , 

a u n grupo selecto de clase m e d i a . 

L a revista se p u b l i c ó mensua lmente durante dos a ñ o s (abr i l 

1921-julio 1923), aunque con a lgunas irregular idades debido al re

cargo de labores oficiales en los Tal leres G r á f i c o s y sus 60 000 ejem

plares se d i s t r i b u í a n gratuitamente ( " p o r que «1 pueblo es pobre 

y no tiene el h á b i t o de gastar en l e c t u r a " ) , 2 6 en dependencias ofi

ciales, bibliotecas populares, universidades de los estados; entre pro-

2 5 Algunas de ellas continuaron publ icándose por años , irregularmen
te, por ejemplo El Libro y el Pueblo por lo menos hasta 1974. 

26 El Maestro, 1921, n ú m . 1, p. 7 " . . . nos proponemos crearle la ne
cesidad de leer, seguros de que al cabo de algunos años ya él solo p o d r á 
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fesores de e d u c a c i ó n p r imar i a y norma l , profesores misioneros, sin

dicatos y has ta en casinos, c lubes , p e l u q u e r í a s y entre miembros 

del e j é r c i t o . 

El Aíaestro tuvo como objetivo entablar u n d i á l o g o entre las auto

ridades educat ivas y el pueblo, en especial con aquellos que esta

b a n relacionados con la e n s e ñ a n z a : los maestros. S u fin e r a " h a 

cer l legar los datos del saber a todos los que qu ie ran i n s t r u i r s e " 

y di fundir conocimientos ú t i l e s entre toda l a p o b l a c i ó n . Se exhor

taba a los que qui s ieran expresarse por su conducto a escr ib ir p a r a 

guiar a las mult i tudes e n su " c a m i n o de r e d e n c i ó n " ; s ó l o se les 

p e d í a emplear u n estilo * í an t i l i t e r a r io " p a r a que el c a r á c t e r de l a 

revista fuera popular y l imitarse a hechos que interesaran a l a gene

r a l i d a d . 2 7 S i n embargo , el contenido de l a revista c o n t r a d e c í a sus 

p r o p í o s objetivos y a que c a r e c í a de u n c a r á c t e r genuinamente po

pu lar . A pesar del l l amado al pueblo para que escr ib iera e n sus p á 

ginas , l a m a y o r í a de los colaboradores e ran j ó v e n e s intelectuales 

de p r i m e r a l í n e a como J a i m e T o r r e s Bodet , J o s é G o r o s t i z a , G a r 

los Pel l icer y R a m ó n L ó p e z V e l a r d e entre otros j e n general en sus 

a r t í c u l o s p r e v a l e c í a u n m a r c a d o estilo l i terario y en ocasiones eru

dito y r e t ó r i c o . P o r otra parte, var ios de los a r t í c u l o s reproducidos 

e ran traducciones de autores extranjeros; de nuevo R o m a i n 

R o l l a n d , 2 8 B e r n a r d S h a w , L e ó n To l s to i , E d g a r A l i a n Poe , H . G . 

W e l l s , m u c h o s de ellos n u n c a antes l e í d o s en e s p a ñ o l . T r a t a b a n 

temas que generalmente e ran ajenos a los intereses o inquietudes 

fundar y pagar sus propios ó r g a n o s de publicidad". L a suscr ipción anual 
se vendía en cinco pesos " a quien pudiera pagarla". 

27 El Maestro, 1921, n ú m . 1, p. 9. " Q u i s i é r a m o s que esta revista ini
ciara a nuestros escritores en un nuevo per íodo que bien p o d r í a m o s lla
mar antiliterario y que sirviera para decir las cosas como son, muy lejos 
de la t i ranía de las formas, muy lejos del vano fantasma de la gloria. . . " 

2 8 Sobre Romain Rolland, Vasconcelos decía lo siguiente: " H e m o s 
procurado llenar las bibliotecas con sus libros sintiendo que de esta mane
ra purificamos el ambiente y levantamos el nivel moral de la n a c i ó n ' 5 , Bo
letín, 1923, T . n:5-6, p. 724. E n otra ocasión señaló: " R e f i r i é n d o m e a algo 
personal les diré que no hace pocos años en el largo periodo en que yo 
anduve perseguido y desterrado, calumniado y pobre, fue en su Juan Cris-
tóbaldonóc muchas veces encontré aliciente." Boletín, primer semestre, 1924, 
p. 81. 
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de u n a p o b l a c i ó n integrada e n su m a y o r í a por campesinos y obre

ros i letrados, o b ien su tono sofisticado los h a c í a n inaccesibles p a r a 

las m a y o r í a s . N o m b r a r e m o s s ó l o a lgunos de ellos: " E l derecho del 

p r i m e r o c u p a n t e " de M i g u e l de U n a m u n o , " I d e a s p e d a g ó g i c a s " 

de G u y a n , " L a t i r a n í a de l a f e a l d a d " de M e d d l e l ó n , " B o s q u e j o 

H i s t ó r i c o del P e r ú " . 

L a revis ta t e n í a u n a s e c c i ó n de conocimientos p r á c t i c o s ; algu

nos de ellos e r a n de i n t e r é s genera l y de fáci l lectura , como " L a 

s a l u d del c u e r p o " o " L a o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r " , pero los m á s os

tentaban t í t u l o s como los s iguientes: " L a ley de l a constancia v i 

t a l " , " E l arte de t r a d u c i r " , " L a t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d " . M u y 

pocos a r t í c u l o s de El Maestro e r a n rea lmente e x p r e s i ó n de las nece

sidades reales e intereses de las m a y o r í a s y tampoco s e r v í a n de g u í a 

n i de o r i e n t a c i ó n a los maestros y a que gran parte de su contenido 

e s taba poco relacionado con las s i tuaciones que estos t e n í a n que 

enfrentar a d iar io y a d e m á s le presentaban u n m u n d o totalmente 

dis tante . 

N o obstante, el valor l i terario y e s t é t i c o de l a revista era incues

t ionable . Sus p á g i n a s estaban impregnadas de bel leza y t ransmi

t í a n valores eternos y universa les c o m o l a generosidad y la ju s t i c i a . 

S i n embargo , ev i taba l a c r í t i c a : se t ra taba de proponer soluciones 

y remedio para el m a l social s in mencionar lo y de no fomentar odios, 

d iv i s iones y descontentos . 2 9 M á s que otra cosa , El Maestro e ra u n 

contundente e jemplo del re f inamiento cu l tura l de u n a é l i t e , y no 

u n a revis ta popular , n i u n vocero de las " m a y o r í a s " como planea

r o n sus promotores . 

U n a p u b l i c a c i ó n que e n parte c o m p l e m e n t ó a El Maestro y de

s e m p e ñ ó el papel de or ientar a los maestros fue l a revista Educa

ción. N o era u n a p u b l i c a c i ó n of icial , t e n í a u n c a r á c t e r totalmente 

independiente pero en ella colaboraron altos empleados de la Secre

t a r í a , lo que s e g ú n L a u r o A g u i r r e ( su d i rec tor ) 3 0 s ó l o significaba 

2 9 "Proscribiremos la crítica destructiva, ensalzaremos todo lo que sea 
obra, aunque sea modesta, todo lo que sea virtud aunque sea humilde; 
seremos constructores hasta en la crí t ica . Nuestro modelo de hombre será 
el arquitecto, seremos arquitectos y constructores y donde veamos el mal, 
no mencionaremos sino el remedio." El Maestro, 1921, n ú m . 1, p. 9. 

3 0 Director de la Normal de Maestros. 
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" q u e h a n tenido l a gentileza de favorecernos con su c o l a b o r a c i ó n 

m e n t a l " . E n el C o n s e j o de R e d a c c i ó n figuraban los m á s conoci

dos pedagogos y educadores del momento : R o b e r t o M e d e l l í n , G r e 

gorio T o r r e s Quintero, J o s é M a r í a Boni l la , M o i s é s S á e n z y entre los 

art iculistas el m i s m o J o s é V a s c o n c e l o s , R a f a e l R a m í r e z y figuras 

t a n relevantes como J o h n D e w e y . E n el la se e v a l u a b a n las innova

ciones p e d a g ó g i c a s y se s e ñ a l a b a n nuevos rumbos en e d u c a c i ó n , 

a l a vez que e r a u n vocero de l a re forma escolar que se l levaba a 

cabo en esos a ñ o s y or ientaba a los maestros sobre c ó m o l levar a l a 

p r á c t i c a l a n u e v a " e s c u e l a de a c c i ó n " . A l m i s m o t iempo propor

c ionaba i n f o r m a c i ó n sobre los acontecimientos m á s importantes de 

l a e d u c a c i ó n en M é x i c o , como por e jemplo l a p o l é m i c a sobre si de

b e r í a n de emplearse o no l ibros de texto e n las escuelas , o los cur

sos de v e r a n o p a r a maestros , o sobre el funcionamiento de algunas 

escuelas modelo o piloto. L a revis ta estaba atenta t a m b i é n a lo que 

se l levaba a cabo en el c ampo de l a e d u c a c i ó n en otros p a í s e s , sobre 

todo e n Es tados U n i d o s ; por e jemplo, varios a r t í c u l o s hablaban so

bre l a e scue la de a c c i ó n . L a e d u c a c i ó n de las m i n o r í a s é t n i c a s tam

b i é n e r a objeto de su p r e o c u p a c i ó n y destacados educadores hicie

r o n interesantes reflexiones sobre el p rob lema . E n s u m a , s in ser 

prec i samente u n a revista popular , Educación resul taba sumamente 

ú t i l a a lgunos maestros , sobre todo a los maestros urbanos . 

P a r a d i fundir las publ icaciones en forma a m p l i a e inst i tucional 

entre el pueblo , se c o n f i ó e n el servicio de l a bibl ioteca , i n s t i t u c i ó n 

que d e s e m p e ñ ó u n papel sobresaliente a part i r de l a c r e a c i ó n de 

l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n como centro de sevicio social y medio 

de c o n t i n u a r la e d u c a c i ó n fuera del au la . P a r a Vasconce lo s era tan 

importante esta i n s t i t u c i ó n auxi l iar que consideraba que incluso po

d í a sust i tuir a l a escuela, a l maestro , o a a m b o s . 3 1 

E l D e p a r t a m e n t o de Bibl iotecas de l a S e c r e t a r í a tuvo como ob

je t ivo fundar bibliotecas tanto e n el Di s t r i to F e d e r a l como en los 

estados por lo que se le d o t ó con u n a considerable p e n s i ó n anua l 

y se i m p u l s ó de m a n e r a preferente su desarrol lo ; esto hizo que es-

3 1 D e c í a Vasconcelos: " L a biblioteca, decimos a los maestros es el 
complemento de la escuela. D e s p u é s de que se aprende a leer es necesario 
saber lo que debe leerse y disponer de libros. U n a buena biblioteca puede 
sustituir a la escuela y a ú n a veces superarla." 
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tas instituciones proli feraran a u n r i tmo sorprendente, c ien e n pro

m e d i o cada mes entre bibliotecas p ú b l i c a s , obreras y ambulantes . 

L a s p ú b l i c a s es taban dest inadas al pueblo en general pero a ellas 

a s i s t í a n pr inc ipa lmente maestros ; las obreras funcionaban en edi

ficios ocupados por sindicatos obreros o en f á b r i c a s ; las a m b u l a n 

tes c o n s i s t í a n e n lotes destinados a maestros mis ioneros y escuelas 

rura les y eran m u y ligeros p a r a poder ser transportados a lomo de 

m u í a . Genera lmente estaban integrados por doce libros b á s i c o s : Arit

mética, Geometría, Astronomía, Física, Química, Ecología, Geografía, l a 

Historia de México de Ju s to S i e r r a , Los Evangelios, Don Quijote y Las 

100 mejores poesías mexicanas. A estas bibliotecas b á s i c a s les s e g u í a n 

bibliotecas con ve int ic inco , c i n c u e n t a , c ien y m á s de m i l v o l ú m e 

nes y dos grandes bibliotecas p ú b l i c a s : l a C e r v a n t e s y la Iberoa

m e r i c a n a con 10 000 v o l ú m e n e s . 

D u r a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n d é J o s é Vasconce los se repart ieron 

u n promedio de diez m i l obras al mes entre l ibros de texto y l i tera

t u r a , en bibliotecas, escuelas p r i m a r i a s urbanas y rurales y en 

m u n i c i p i o s . 3 2 

N o obstante esta t i t á n i c a l abor de e n s e ñ a r a leer y proporcio

n a r lectura h a b í a a ú n m u c h o por hacer L o s resultados de la c a m 

p a ñ a alfabetizadora no c o m p e n s a r o n el esfuerzo desplegado L o s 

n ú m e r o s v a r í a n m u c h o de u n a a otra fuente pero a ú n a s í l a cifra 

m á s alta que se r e g i s t r ó fue de 52 000 alfabetizados durante todo 

el gobierno de O b r e g ó n 3 3 

P o r otro lado a pesar de l a g ran d i f u s i ó n de los l ibros y folletos 

y de que é s t o s l legaban a u n a p o b l a c i ó n considerable 3 4 gr°£iTi J3£ir— 

te de é s t a era a ú n analfabeta y e n general los maestros sobre todo 

P U I G C A S A U R A N C , 1926, p. 234. 
3 3 P U I G C A S A U R A N C , 1926, p. 221. 
3 4 Esperanza V e l á z q u e z Bringas, directora del Departamento de Bi

bliotecas durante el gobierno de Plutarco Elias Calles hizo el siguiente co
mentario: " M e c o n m o v í a profundamente encontrar en los pueblos m á s 
apartados del sur de Y u c a t á n o en la Sierra de Guerrero libros amenos; 
alguna vez exper imenté un gran placer cuando después de muchos d ías 
de camino encontré en las m o n t a ñ a s de Puebla en un lugar denominado 
Chinautla, unos Evangelios, una obra de Tolstoi y un bello libro de Tago-
r e " , Boletín, mayo 1928, T . vn, p. 201. 
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los maestros rurales que apenas h a b í a n cursado segundo o tercer 

grado de p r i m a r i a , no t e n í a n i n t e r é s a lguno en las publ icaciones 

y m u c h o menos en los c l á s i c o s . Autor idades educativas de los esta

dos se que j aban de que los paquetes que e n v i a b a la S e c r e t a r í a se 

conservaban a lmacenados y s in abr i r . H a b í a s in d u d a necesidades 

m á s apremiantes que l a lec tura . E l maestro estaba tan agobiado 

c o n trabajos f í s i co s que no t e n í a t iempo p a r a leer. P o r e jemplo, en 

el estado de Tabasco , el director de e d u c a c i ó n reportaba lo siguiente: 

" E s t a m o s estudiando l a me jor forma de redactar u n cuestionario 

lo suficientemente breve y concreto con el fin de apreciar si los pro

fesores efectivamente leen las publicaciones de la S e c r e t a r í a . " 3 5 E n 

otros estados las autoridades se propus ieron hacer e s t a d í s t i c a s pa

r a conocer l a asistencia a las bibl iotecas , pues en muchas de ellas 

los encargados reportaban que é s t a e r a m u y escasa. 

UN C A M B I O D E R U M B O 

A part i r de 1924, a ñ o en que P lutarco E l i a s Ca l l e s a s u m i ó l a 

pres idenc ia , l a labor editorial a d q u i r i ó nuevas c a r a c t e r í s t i c a s y su 

fin fue m á s p r a g m á t i c o . E l l ibro , encargado de elevar la cu l tura 

de los h u m i l d e s , p e r d i ó su p r e e m i n e n c i a y l a g a n ó el folleto ins

t ruct ivo . E s t o se d e b i ó al papel e s p e c í f i c o que se a t r i b u y ó a la edu

c a c i ó n e n el nuevo proyecto de gobierno, a l a vez que a u n a pers

pect iva m á s realista del a lcance de l a escuela . 

L a escuela en general , tanto e n el c ampo como en los barrios 

m a r g i n a d o s de las c iudades , h a b í a demostrado ser insuficiente pa

r a a tender las necesidades de l a c o m u n i d a d ; pocas t e n í a n talleres, 

huer tas , campos de cult ivo, corrales de c r í a de animales , en fin 

los ins t rumentos adecuados p a r a el m é t o d o p e d a g ó g i c o que se pre

t e n d i ó implanta r en l a é p o c a de Vasconce lo s ( la escuela de a c c i ó n ) . 

L a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n , consciente de que para el desarrollo 

c o m u n a l se neces i taban otras agencias a d e m á s de la escuela, co

m e n z ó a t raba jar en c o l a b o r a c i ó n con otras dependencias , como 

l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Se v igor izaron , por lo tanto, las ac

ciones a favor de la c o m u n i d a d y se a b a n d o n ó el í m p e t u alfabeti-

Boletín, 1925, T . iv :3, p. 173. 



L E C T U R A P A R A E L P U E B L O 313 

z a d o r a tal grado que se s u p r i m i ó el D e p a r t a m e n t o de C a m p a ñ a 

c o n t r a el Anal fabet i smo. E n la p r e o c u p a c i ó n por e n s e ñ a r al n i ñ o 

y a l adulto a l levar u n a v ida d igna , sana e h i g i é n i c a , el alfabeto 

y l a l ec tura p a r e c í a n cosa secundar ia ; e ra m á s necesario saber cul

t i v a r l a t i e r ra con eficiencia, introducir agua y e n e r g í a e l é c t r i c a , 

h a c e r pozos. U n maestro chileno enviado a M é x i c o para observar 

l a c a m p a ñ a a í f a b e t i z a d o r a , e s c r i b i ó a su gobierno que no h a b í a tal 

c a m p a ñ a y que n i s iquiera e x i s t í a intento a lguno por combat ir el 

anal fabet i smo s i s t e m á t i c a m e n t e y al entrevistar a M o i s é s S á e n z , 

subsecretar io de E d u c a c i ó n , sobre el prob lema, q u e d ó sorprendi

do con su respuesta: 

Debo declararle con entera franqueza que enseñar a leer y escribir no 
es problema que preocupe en estos momentos al gobierno de mi país . 
Tenemos una realidad tan desastrosa en nuestras clases indígenas y 
mestizas que la mera alfabetización resulta inútil, casi peligrosa . . . Po
co ganamos con enseñar a los niños solamente 2 a 3 años de escuelas 
si éstos son contrarrestados y anulados por el medio adulto donde no 
se lee ni se escribe, ni se habla castellano ni se tiene un ideal ni una 
patria. 3 6 

L a impor tanc i a que se c o n c e d i ó a la e d u c a c i ó n p r á c t i c a enca

j a b a perfectamente dentro del p lan de gobierno del presidente. L a 

N u e v a P o l í t i c a E c o n ó m i c a del call ismo, proyecto modernizador que 

t e n í a como objetivo " l i b e r a r al p a í s del dominio e c o n ó m i c o extran

j e r o reduciendo al m í n i m o l a ingerencia de part iculares , empresas 

o naciones ex t ran je ra s " , 3 7 c o n t e m p l ó el desarrollo a g r í c o l a de M é 

x ico como m e t a prior i tar ia . L a escuela estaba l l a m a d a a cooperar 

en esta m o d e r n i z a c i ó n rura l aumentando la capac idad de produc

c i ó n del n i ñ o y del adulto por medio de conocimientos p r á c t i c o s . 

Y e l la d e b e r í a t a m b i é n famil iar izar a los a l u m n o s con las nuevas 

formas de o r g a n i z a c i ó n social , como el cooperat ivismo, que favo

r e c e r í a n tanto el desarrollo a g r í c o l a del p a í s c o m o al campesino al 

poner lo a salvo de intermediar ios y acaparadores . 

E n este p l a n , el maestro, sobre todo el maestro rura l , era de 

n u e v o u n elemento clave. C o m o en a ñ o s anteriores se le d e b e r í a 

3 ^ N Í É N D E Z B R A V O , 1 9 2 9 , p. 2 6 . V e r t a m b i é n C O O K , 1 9 3 1 , p. 3 1 . 

K .RAUZE, 1 9 7 7 , p. 18 . 
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preparar p a r a e n s e ñ a r " a v i v i r " , pero ahora este concepto impl i 

c a b a perspectivas m á s ampl ias (al menos desde el punto de v i s ta 

e c o n ó m i c o ) . C o n este fin se reorganizaron las M i s i o n e s C u l t u r a 

les, c r e á n d o s e incluso u n a D i r e c c i ó n , se i m p u l s ó el crec imiento de 

u n a segunda agencia de c a p a c i t a c i ó n magister ia l , las normales ru 

rales, y se dio u n a n u e v a o r i e n t a c i ó n a la labor editorial . 

S i b ien en algunos aspectos de l a obra educat iva de C a l l e s h u 

bo u n a m a r c a d a cont inuidad respecto de la que r e a l i z ó el gobierno 

anterior , en otros, por el contrar io , la ruptura fue total y el desa

cuerdo se e x p r e s ó con u n a c r í t i c a abierta y u n cambio de r u m b o . 3 8 

T a l fue el caso de la labor editorial . S i b ien no se p o d í a pasar por 

alto la impor tanc i a de l a letra impresa , n i detener el flujo de las 

publ icac iones , desde el p r i m e r momento las autoridades educati

vas h ic ieron p ú b l i c o el criterio que r e g i r í a la futura tarea. T e n d r í a , 

expresaron, c a r á c t e r nacional i s ta y s e r í a esencialmente informati

v a y u n complemento a l a obra de r e d e n c i ó n de las masas ; por lo 

tanto se d e j a r í a n a u n lado las ediciones costosas y de restr ingida 

lectura que s e g ú n las nuevas autoridades se h a b í a n hecho durante 

el r é g i m e n anter ior y se e m p r e n d e r í a u n a profusa p u b l i c a c i ó n de 

folletos y m a n u a l e s ú t i l e s p a r a el pueblo antes que p a r a los erudi

tos o los a f ic ionados . 3 9 Se trataba de escoger las obras de m a n e r a 

que la c u l t u r a post-escolar se t radujera no s ó l o en el mejoramiento 

intelectual s ino en a.va.nce e c o n ó m i c o y social , par t icularmente de 

la clase t raba jadora . 

Se d a r í a preferencia a las obras d i d á c t i c a s sobre las l i terarias , 

y entre las l i terar ias , a las obras mexicanas 

cuyos autores cifren su ilusión en provocar sacudidas en los espír i tus 
m á s cerrados a la inteligencia de las cosas y aspiren antes que a provo
car un deslumbramiento entre los muy pocos elegidos de nuestro me
dio o un desmayo entre jovencitas románt ica s , a producir en todos los 
lectores un pliegue de entrecejo que signifique medi tac ión y responsa
bilidad y deber y comprens ión y a n á l i s i s . 4 0 

3 8 C o n t i n u ó , por ejemplo, con mayor vigor la escuela de acción; se 
reforzaron y mantuvieron las Misiones Culturales y se impulsaron las nor
males regionales. 

39 El esfuerzo educativo, p. 449. 
40 El Libro, 1924, T . m, n ú m s . 10-13, p. 214. 
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E l secretario de E d u c a c i ó n , J o s é M a n u e l P u i g C a s a u r a n c , ju s 

t i f i có esta o r i e n t a c i ó n en las publicaciones con el siguiente 

a rgumento : 

E l concepto de lo que debe ser una obra literaria se ha modificado de 
tal modo por las nuevas tendencias sociales de los tiempos que quizás 
h a b r í a necesidad de prohibir o romper en las escuelas los viejos trata
dos que no hace aún tres lustros parec ían encarnar los moldes y las 
tendencias universales literarias. Y no es que los factores humanos ha
yan cambiado, amor, odio, esperanza, injusticia, pasiones enemigas 
del alma seguirán siendo los temas del arte expresados por la palabra 
escrita, pero van cambiando los modos de expres ión. Y a se va com
prendiendo al fin que no sólo ha de buscarse en las obras literarias 
producir belleza o despertar una emoción estética de noble sublimi
dad individual sino encauzar el pensamiento por senderos m á s gene
rosos aunque de menos aparente brillo. 4 1 

L a p r o d u c c i ó n editorial de estos a ñ o s fue sumamente a m p l i a , 

de u n a v a r i e d a d extraord inar ia y de m a y o r p r o p o r c i ó n que l a rea

l i z a d a en el gobierno anterior . E n esto i n f l u y ó desde luego el hecho 

de que al comienzo del gobierno de C a l l e s el Depar tamento Ed i to 

r i a l de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n se c o n v i r t i ó en D i r e c c i ó n y se 

a n e x a r a n a los Ta l l e re s G r á f i c o s las imprentas de todas las secreta

r í a s de estado. 4 2 E n la m i n u c i o s a r e s e ñ a que de d icha labor se ha

ce e n l a obra El esfuerzo educativo en México*3 lo pr imero que atrae 

l a a t e n c i ó n es la d ivers idad de los t í t u l o s y el c a r á c t e r popular de 

g r a n parte de ellos. S i n embargo los tirajes no son m u y grandes. 

N i n g u n a obra a l canza el n ú m e r o de ejemplares de El libro nacional 

de lectura o del Silabario de R a m í r e z , Corazón de E d m u n d o D ' A m i c i s 

y El método racional de lectura y escritura , que son las dos obras de m a 

y o r t ira je , a l c a n z a n s ó l o 50 000 e jemplares c a d a u n a . 

L a s publ icaciones son de c a r á c t e r diverso El esfuerzo educativo 

en México las d i v i d í a en l ibros , folletos y publicaciones p e r i ó d i c a s ; 

los l ibros c o m p r e n d í a n textos escolares, obras h i s t ó r i c a s ; obras de 

41 Boletín, ene. 1925, p. 20. 
42 El esfuerzo educativo, p. 450. 
43 El esfuerzo educativo, p. 498. 
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ut i l idad h i g i é n i c a y m é d i c a , de ut i l idad social y obras l iterarias y 

a r t í s t i c a s , las cuales contrastaban con las editadas en el r é g i m e n 

anter ior por su l imitado n ú m e r o y a que s ó l o se i m p r i m i e r o n el ver

so de Feder ico Escobedo sobre Rusticatio mexicana y el segundo to

m o de Lecturas clásicas para niños, u n l ibro de leyendas t a b a s q u e ñ a s 

y a lgunas obras de Sa lvador N o v o . E n los l ibros se inc luyen tam

b i é n m o n o g r a f í a s a r q u e o l ó g i c a s y m o n o g r a f í a s de e d u c a c i ó n . E n 

total , 80 t í t u l o s y 440 000 e jemplares . 4 4 L a s m o n o g r a f í a s de edu

c a c i ó n intentaban cumpl i r uno de los objetivos de la labor edito

r i a l : in formar abiertamente al pueblo y al p ú b l i c o sobre l a m a r c h a 

de las instituciones educativas mexicanas , en lo que el gobierno pa

r e c í a tener especial i n t e r é s . A s í por medio de l ibros, lu josamente 

impresos , finamente encuadernados , i lustrados a todo color, la Se

c r e t a r í a d a b a a conocer su obra , sus innovaciones y sus realizacio

nes . E n t r e estas obras e s t á n : El sistema de escuelas rurales en México, 

Las escuelas al aire libre, La casa del estudiante indígena, Las Misiones Cul

turales y Las escuelas de pintura al aire libre. E s t a ú l t i m a es u n hermoso 

á l b u m que reproduce pinturas y dibujos hechos por a lumnos de 

estas escuelas, i n d í g e n a s casi en su totalidad. L a obra p i c t ó r i c a con

tenida en estos b e l l í s i m o s ejemplares fue m u y elogiada tanto en A'Ié-

x ico c o m o en el extranjero, c u m p l i é n d o s e a s í uno de los objetivos 

del gobierno al di fundir la : demostrar a los e s c é p t i c o s el talento y 

l a sens ib i l idad de los i n d í g e n a s . E s t a s lujosas m o n o g r a f í a s por su 

alto costo de e d i c i ó n y su l imitado tiraje estaban lejos de ser obras 

populares o accesibles al p ú b l i c o en general , por lo que se desvir

t u ó su objet ivo y m á s que informar h a c í a n propaganda de las rea

l izac iones del gobierno 

D e n t r o del m i s m o rubro de obras informativas hay otras me

nos lujosas y de c a r á c t e r menos p r o p a g a n d í s t i c o como El esfuerzo 

educativo en México, m inuc io sa m e m o r i a de l a labor real izada por la 

S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n durante el gobierno de Plutarco E l i a s C a 

lles y que a d e m á s de dar a conocer d i c h a obra , la e v a l ú a , da cuen

ta de los errores cometidos y de la tarea por rea l izar , y Los mensajes 

presidenciales desde la Independencia hasta nuestros días, en la parte rela

t iva a e d u c a c i ó n p ú b l i c a . 

A d e m á s de memor ia s , noticias e s t a d í s t i c a s , boletines de diver-

^ El esfuerzo educativo, pp. 456-462. 
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sas s e c r e t a r í a s de Es tado , c o n t i n u ó la p u b l i c a c i ó n del Boletín de la 

Secretaría de Educación Pública, ahora con m á s regular idad y m a y o r 

tiraje (65 000 e jemplares mensua les ) . El Libro y el Pueblo se s i g u i ó 

publ icando t r imestra lmente , pero d i s m i n u y ó su c a r á c t e r erudito y 

tuvo u n a o r i e n t a c i ó n marcadamente nacionalista : dejaron de preo

cupar u n tanto los acontecimientos culturales extranjeros. A ú n a s í , 

se c o n s i d e r ó que esta obra e ra p a r a especialistas y no preci samente 

p a r a el pueblo , por lo que se c o m p l e m e n t ó con u n p e q u e ñ o volan

te, u n a ho ja i m p r e s a de fác i l l ec tura que se d i s t r i b u y ó a m p l i a m e n 

te. O t r a s publicaciones p e r i ó d i c a s de importancia fueron Forma, re

vi s ta de arte nac iona l , Coopera y Mexican Folkways. 

U n a de las m á s representativas fue, s in duda , la revista Coope

ra, ó r g a n o del D e p a r t a m e n t o de E n s e ñ a n z a P r i m a r i a y N o r m a l . 

C o m p a r t i ó a lgunos de los objetivos de El Maestro y a lgunas de las 

c a r a c t e r í s t i c a s de E d u c a c i ó n . M u c h o s de los colaboradores de esta 

ú l t i m a eran los mi smos de Coopera; los nombres de M o i s é s S á e n z , 

Al fonso P r u n e d a , Ra fae l S a n t a m a r i n a , Ra fae l R a m í r e z y otros, se 

repiten en a m b a s publ icac iones . C o m o ella, p r e t e n d i ó entablar u n 

d i á l o g o entre las autoridades educat ivas y el p ú b l i c o , en especial 

con el maestro y servir a é s t e de g u í a y apoyo. 

Coopera t e n í a rasgos m u y part iculares ; destacaba en el la , antes 

que nada , de nuevo la p r e o c u p a c i ó n de informar y dar a conocer la 

a c t u a c i ó n de l a S e c r e t a r í a . P o r ejemplo, c ó m o y en q u é se d i s t r i b u y ó 

el presupuesto educat ivo , s i t u a c i ó n de las escuelas rurales , resolu

ciones de congresos y asambleas , progresos en el mov imiento p a r a 

conseguir re iv indicac iones magisteriales , c a m p a ñ a s que se l leva

b a n a cabo en las escuelas , a d e m á s de que la revista contaba con 

u n a s e c c i ó n informativa especial. Constantemente se p e d í a la " c o o 

p e r a c i ó n " del p ú b l i c o , de los padres de famil ia o de los maestros , 

p a r a apoyar las innovac iones y cambios , o s implemente se solicita

ba a y u d a e c o n ó m i c a . Des tacaba t a m b i é n la importancia que se con

c e d í a a las aportaciones extranjeras , sobre todo estadounidenses en 

mate r i a educat iva . A pesar del c a r á c t e r nacional is ta c ¡uc l a Secre

t a r í a d e c í a i m p r i m i r a sus publ icac iones , en é s t a no menos de la 

tercera parte de los a r t í c u l o s e r an traducciones de trabajos de pe

dagogos, s i c ó l o g o s o m é d i c o s extranjeros en los cjue e x p o n í a n sus 

m é t o d o s , descubr imientos , real izaciones o s implemente sus expe

riencias en el c a m p o educat ivo. Indudab lemente el gobierno t e n í a 
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puestos los ojos en Es tados U n i d o s p r i m e r o 4 5 y d e s p u é s en algu

nos p a í s e s de E u r o p a (como A l e m a n i a ) como modelo y g u í a . 

L a revista c a r e c í a por completo de contenido literario: n i cuen

tos, n i leyendas , n i poemas , n i ensayos a menos que fueran de ca

r á c t e r p e d a g ó g i c o . Coopera s ó l o in formaba y a d e m á s e x p o n í a y ana

l i z a b a las ú l t i m a s innovaciones y los m é t o d o s m á s modernos p a r a 

m e j o r a r la e n s e ñ a n z a . R e s u l t a b a , por lo tanto, u n a fuente út i l í s i 

m a p a r a conocer los esfuerzos oficiales que se rea l izaban a favor 

de u n a e d u c a c i ó n popular . 

S i n embargo , l a e x p o s i c i ó n e ra uni la tera l , se echaba de menos 

el d i á l o g o . E l maestro se expresaba m u y poco por medio de la re

v i s ta y si lo h a c í a era casi s iempre sobre problemas o cuestiones 

intrascendentes : por e jemplo, e n la s e c c i ó n de consulta de la revis

ta , los maestros h a c í a n preguntas tales como: de q u é m a n e r a com

bat i r las cucarachas o con que sustituir las cuentas de m a d e r a p a r a 

los trabajos manua les . Pero c o m e n z a b a y a en la p r á c t i c a a funcio

n a r u n espacio abierto p a r a que los maestros se c o m u n i c a r a n . 

D O S C A S O S I N T E R E S A N T E S : AÍEXICAN FOLKWAYS 

Y E L CÓDIGO DE LA MORALIDAD 

E n j u n i o de 1925 vio l a luz u n a p u b l i c a c i ó n m u y pecul iar , Me¬

xican Folkways, revista b i m e n s u a l publ icada en i n g l é s y e s p a ñ o l y 

dedicada a tradiciones y costumbres i n d í g e n a s . S u editora era F r a n 

c é s T o o r y entre sus colaboradores estaban los m á s bril lantes artis

tas e intelectuales del m o m e n t o : D iego R i v e r a , D r . A t l , J o s é C l e 

mente O r o z c o , T i n a Modot t i , Pab lo G o n z á l e z C a s a n o v a , M a n u e l 

G a m i o , Al fonso C a s o , A n i t a B r e n n e r , por c i tar algunos. L a edito

r a p r e s e n t ó l a revista como fruto del entus iasmo y gozo que n a c i ó 

en el la a r a í z de conv iv i r con los i n d í g e n a s y estudiar sus costum

bres ; su objetivo era presentar a l pueblo amer icano " l a s masas de 

m e x i c a n o s " . Se dest inaba a toda clase de lectores tanto en M é x i c o 

c o m o en Estados U n i d o s inc luyendo n i ñ o s de p r i m a r i a y high school. 

L a autora confiesa que durante el p r i m e r a ñ o tuvo muchas dificul-

4 5 Sin duda en parte por influencia de M o i s é s S á e n z , ministro pro
testante que realizó parte de sus estudios en Estados Unidos. 
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tades e c o n ó m i c a s y que M a n u e l G a m i o le o f r e c i ó u n a a y u d a men

sua l , pues cons ideraba que la revista " d a b a a conocer los diversos 

y pecul iares modos de pensar de los mexicanos que p e r m a n e c í a n 

a ú n en etapas culturales p r i m i t i v a s " . E s t o , s e g ú n él , a y u d a r í a a 

f o rmula r medios educativos que " f a c i l i t a r í a ir formando la menta

l i d a d i n d í g e n a hasta amoldar l a a las modal idades del pensamiento 

m o d e r n o " . 4 6 L a revista se s o s t e n í a por medio de anuncios de San-

b o r n ' s , H o t e l G e n e v e , restaurantes como S a n Á n g e l I n n , tiendas 

de a r t e s a n í a s , p l a t e r í a s , escuelas part iculares como l a A c a d e m i a 

M a d d o x , E s c u e l a Inglesa, A m e r i c a n School Foundat ion entre otras. 

D e s d e el p r i m e r n ú m e r o l a e d i c i ó n era excelente: el mejor pa

pel , fotos, i lustraciones, reproducciones. L o s a r t í c u l o s eran del folk

lore nac iona l m á s diverso : a r t e s a n í a s , leyendas , costumbres popu

lares , canciones . A part ir del segundo a ñ o en que l a S e c r e t a r í a de 

E d u c a c i ó n o f r e c i ó publ icar l a revista gratuitamente, su aspecto ex

terior m e j o r ó considerablemente , el formato se h izo m á s grande, 

las ilustraciones m á s bellas pero los a r t í c u l o s continuaban resaltando 

el aspecto f o l k l ó r i c o de l a cu l tura m e x i c a n a . E l ú n i c o cambio en 

el contenido e r a n algunos a r t í c u l o s del secretario y del subsecreta

rio de E d u c a c i ó n en los que d a b a n a conocer su obra y que se re

p r o d u c í a n t a m b i é n en otras publ icaciones oficiales. Sorprendente

mente s e g u í a n apareciendo los mi smos anunc ios , S a n b o r n ' s , etc . , 

a s í que no q u e d a claro en que t é r m i n o s la f inanciaba l a S e c r e t a r í a . 

E s t a ex t raord inar i a y bel la revista que se p u b l i c ó hasta 1932, con 

u n tiraje de 2 000 e jemplares , representaba u n verdadero lujo pa

r a l a S e c r e t a r í a que operaba con u n presupuesto m u y l imi t ado . 4 7 

4 6 Manuel Gamio, quien a partir de 1917 dir ig ió un interesante pro
yecto de estudio y de educac ión integral en el valle de T e o t i h u a c á n , fue 
subsecretario de E d u c a c i ó n por un corto periodo antes que M o i s é s S á e n z 
asumiera dicho cargo. L a ayuda que prestó a la revista fue de $100.00 men
suales. Mexican Folkways, jun-jul, 1925, pp. 8-9. 

4 7 Para dar una idea de lo limitado del presupuesto de educación 
durante el gobierno de Calles, basta citar que en 1923 durante el go
bierno de O b r e g ó n fue de 52 362 913 pesos y al a ñ o siguiente reduci
do a 25 593 347 pesos. E l presupuesto m á s alto que se registra duran
te los años de Calles fue el de 1928 con 28 100 628 pesos, La educación 
pública. . . , p. 230. E n 1929 fue de 27 934 000 pesos. E l gasto públi
co total del gobierno d i sminuyó , pero también se redujo el porcenta-
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q E l apoyo del gobierno a esta p u b l i c a c i ó n q u i z á s se expl ique co

m o j u s t i f i c a c i ó n de l a p o l í t i c a que p r e v a l e c í a respecto al i n d í g e n a . 

D u r a n t e los a ñ o s veinte p r e d o m i n ó l a t e o r í a de l a i n c o r p o r a c i ó n , 

que a la vez negaba y a f i rmaba al i n d í g e n a . S i b ien eva luaba nega

t ivamente algunos aspectos de su cu l tura , va loraba otros, pero es

t i m a b a que e r a necesario incorporar lo a la v ida c iv i l i zada de l a na 

c i ó n que era cons iderada superior . 

O t r a p u b l i c a c i ó n m u y s ingular de estos a ñ o s fue el Código de 

la moralidad u n folleto del que l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n e d i t ó 10 000 

e jemplares que fueron repartidos entre a lumnos de e d u c a c i ó n pr i 

m a r i a y secundar ia . E l secretario de E d u c a c i ó n , P u i g C a s a u r a n c , 

j u s t i f i c ó d i c h a p u b l i c a c i ó n a rgumentando que 

la escuela laica no es una escuela neutral sino que se esfuerza en hacer 
nacer en el corazón del n iño los m á s puros sentimientos inspiradores 
de actos nobles que puedan hacer de ellos, m a ñ a n a , hombres útiles 
a la sociedad, hombres que de haberlos conocido Cristo los hubiera 
aceptado como cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia. 4 8 

E n este Código l a p r i m e r a ley que se e s t a b l e c í a e ra l a de l a bon

d a d ; el a l u m n o d e b e r í a ser bondadosos , no despreciar a nadie , no 

ser e g o í s t a ; se exal taba l a generosidad y l a lealtad a l a h u m a n i d a d 

e n su total idad. L l a m a l a a t e n c i ó n que en el Código no se exagera

b a el sent imiento p a t r i ó t i c o n i tampoco se sacra l izaba a l a patr ia . 

Se aconse jaba c o m o p r á c t i c a v i r tuosa l a " c o o p e r a c i ó n " , frecuen

temente ensa lzada durante el ca l l i smo. * 9 

A l m i s m o t iempo se r e p a r t í a n entre los a l u m n o s de los ú l t i m o s 

a ñ o s de l a p r i m a r i a y de l a secundar ia , hojas impresas donde , a 

semejanza de los " r a m i l l e t e s e sp i r i tua le s " que se empleaban en las 

escuelas pr ivadas religiosas, d e b e r í a n anotar las virtudes pract ica

das o sus progresos en el domin io de su c a r á c t e r . 5 0 

je destinado a educac ión . A s í en 1924 el gasto en educac ión representaba 
ei 9.3% del gasto total mientras que en 1925 sólo e! 6 por ciento. 

48 Boletín, oct. 1925, p. 104. 

^Boletín, ene. 1927, T . i , p. 66. 
5 0 Los "ramilletes espirituales" se ofrecían con motivo de alguna ce

lebración (d ía de las madres, del padre, del maestro). Los alumnos ofre
cían al festejado sus buenas acciones repetidas un determinado n ú m e r o 
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E s t e Código p a r e c í a ser u n intento m á s del gobierno por hacer * 

a u n lado a l a iglesia como fuerza r iva l y l imi tar su ingerencia en 

e l c a m p o de l a e d u c a c i ó n . C o n u n c ó d i g o laico que como el cate

c i s m o religioso exaltaba virtudes y valores universales y s e ñ a l a b a 

n o r m a s de conducta , se p r e t e n d í a q u i z á s dar g a r a n t í a a los padres 

de famil ia sobre el c a r á c t e r m o r a l de l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a y mos

t r a r el respeto y l a es t ima que las autoridades educativas d e c í a n 

tener por los valores y las creencias de la sociedad mex icana . 

L A F O L L E T E R I A , L O S T E X T O S Y L A S B I B L I O T E C A S 

A s í como e n el r é g i m e n anter ior se le c o n c e d i ó u n a importan

c i a fundamental a la d i f u s i ó n de la l i teratura c l á s i c a y de las obras de 

c a r á c t e r cu l tura l , el m a n u a l instruct ivo y el folleto fueron — c o m o 

se h a s e ñ a l a d o — las publ icaciones m á s representativas de los a ñ o s 

del gobierno de Ca l l e s . A d e m á s de ser esencialmente d i d á c t i c a s fue

r o n u n medio empleado por las autoridades educativas y por el mis

m o presidente p a r a ponerse en contacto con el pueblo. S i b ien es

tos folletos de c a r á c t e r popular mos t raban u n i n t e r é s de parte del 

gobierno por el bienestar de las m a y o r í a s , este i n t e r é s era desmen

tido por l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a cada vez m á s conservadora de Ca l l e s . 

C o m o estos folletos estaban hechos por encargo de var ias di

recc iones de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n , por otras dependencias 

y por l a pres idencia , sus temas e r a n de lo m á s var iado y su tiraje 

m u y ampl io : m á s de u n m i l l ó n de e jemplares . A s í se publ icaron 

cart i l las sobre higiene, g u í a s p a r a visitas a r q u e o l ó g i c a s , folletos so

bre folklore nac iona l , manua le s sobre e d u c a c i ó n f í s i c a , b i o g r a f í a s 

de mex icanos i lustres, obras d iversas p a r a escuelas rurales : Cría de 

conejos, Cría de cerdos, Práctica agrícola, Papel social del maestro rural, So

ciedades cooperativas en la escuela rural, discursos del secretario y el sub

secretario de E d u c a c i ó n , novelas y comedias breves de autores me

x i canos , cursos de fisiología, per iodismo, en total 227 t í t u l o s y 

1 189 295 e jemplares . 5 1 

de veces, o bien alguna práct ica piadosa como asistir a misa, o rezar el 
rosario. 

51 El esfuerzo educativo, p. 512. 
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D e s t a c a n en esta p r o d u c c i ó n los folletos publ icados por orden 

expresa del presidente, entre ellos Historia de las sociedades cooperati

vas y otros sobre el movimiento cooperativista en var ias naciones 

de E u r o p a , sobre estatutos de las sociedades de consumo y sobre 

cajas de ahorro . Es tos folletos a lcanzaron u n tiraje de 30 000 e jem

plares c a d a u n o , por lo menos seis veces m a y o r que el de los folletos 

ordinarios por lo que estaban destinados a u n a m á s ampl ia d i f u s i ó n . 

C a l l e s c o n c e d í a al movimiento cooperativista u n papel i m p o r t a n t í 

s imo c o m o el medio de br indar a los trabajadores l a oportunidad 

de obtener por ellos mismos su m e j o r í a e c o n ó m i c a e intelectual y 

lo cons ideraba como el ú n i c o c a m i n o para resolver la crisis e c o n ó 

m i c a " s i n causar d a ñ o a t e r c e r o s " 5 2 es decir , evi tando u n enfren-

tamiento entre capital y trabajo. L o s manua le s d e b e r í a n comuni

car al pueblo esta idea y e n s e ñ a r l e s a agruparse en cooperativas. 

E l cooperat iv i smo d e b e r í a practicarse desde l a escuela 

como un principio de la adquis ic ión del hábi to de asociación indus
trial, agr íco la comercial y de crédito y como un medio de fomentar 
y desarrollar el espíritu de ayuda mutua en los niños 

y a que e l cooperat ivismo era ante todo u n hecho de c a r á c t e r m o r a l 

y de t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l . 5 3 

U n a m u e s t r a de l a p r e o c u p a c i ó n que c a r a c t e r i z ó a las autori

dades educativas del callismo por editar material de lectura que fuera 

efect ivamente u n a a y u d a al maestro r u r a l e n su tarea de mejora

miento de las comunidades es la Biblioteca de Maestro Rural Mexica

no. A l g u n o s de los t í t u l o s de las obras escogidas p a r a el p r i m e r vo

l u m e n sug ieren cuales e ran las necesidades m á s apremiantes : Vida 

sana, Cartilla de higiene escrita especialmente p a r a l a p o b l a c i ó n rura l 

m e x i c a n a y Como dar a México un idioma. E s t a obra del profesor R a 

fael R a m í r e z hizo evidente la p r e o c u p a c i ó n de las autoridades edu

cat ivas por lograr la u n i f i c a c i ó n l i n g ü í s t i c a del p a í s . E n él se sugie-

* r e n var ios m é t o d o s p a r a lograr la c a s t e l l a n i z a c i ó n de los i n d í g e n a s 

5 2 Sobre el interés de Calles en el movimiento cooperativista hay in
formación muy amplia en A G N , Ramo Presidentes 728-G-2. 

33 Coopera, oct. 1930, " L a s cooperativas escolares en el Distrito Fe
dera l " . 
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p o r v í a directa , es decir , s in emplear l a t r a d u c c i ó n . E l otro trabajo 

que integraba este p r i m e r v o l u m e n es El método de proyecto en los tra

bajos en clase, t raducido y adaptado especialmente para las condi

ciones mex icanas . 

L a actitud de las autoridades educativas respecto a la publ ica

c i ó n de libros de texto oficiales, sobre todo de lectura, no v a r i ó m u 

cho entre uno y otro gobierno. 

Vasconce los e x p r e s ó en m á s de u n a o c a s i ó n su desacuerdo con 

l a i m p o s i c i ó n de poner u n l ibro de texto de lectura en las escuelas 

p r i m a r i a s , pues c o n s i d e r ó que d e s p u é s del p r i m e r a ñ o en que los 

n i ñ o s a p r e n d í a n a leer y escribir d e b e r í a n tener acceso a la l i teratura 

e n general , por lo tanto l a S e c r e t a r í a s ó l o e d i t ó el Libro nacional 

de lectura para el p r imer a ñ o y el Silabario de R a m í r e z . S i n embargo, 

r e c o m e n d ó var ios textos p a r a ser usados en las escuelas: Libro de 

lectura de G r e g o r i o T o r r e s Quintero , Adelante de D a n i e l Delgadi l lo , 

Rosas de la infancia de M a r í a E n r i q u e t a y Corazón de E d m u n d o 

D ' A m i c i s . 5 4 S ó l o dos a ñ o s m á s tarde, en 1924, el subsecretario 

B e r n a r d o G a s t e l u m propuso, como reforma de enorme trascenden

c ia , l a s u p r e s i ó n de cualquier l ibro de lectura, por considerarlo u n a 

inut i l idad absoluta, exceptuando s ó l o al de pr imer a ñ o . E s t a reso

l u c i ó n d e b e r í a de t e rminar t a m b i é n con el conflicto que represen

taba p a r a los maestros escoger tal o cua l obra y con la p r e s i ó n que 

e j e r c í a n sobre ellos los autores y las casas editoriales . 5 5 D e s p u é s de 

u n a enconada p o l é m i c a sobre l a conveniencia de adoptar o no tex

tos ob l i ga tor io s e n t r e m u c h o s de los m á s p r o m i n e n t e s 

educadores , 5 6 l a re forma finalmente no se l l e v ó a cabo. P o r otra 

parte se dio l ibertad a los maestros para decidir sobre textos, de 

mater ias como historia., f í s i c a y q u í m i c a siempre que fueran apro

bados por la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a y c u m p l i e r a n ciertos 

requisitos impuestos por el la . 

E l criterio sobre los l ibros de texto en los a ñ o s de C a l l e s fue 

s imi lar . L a s autoridades educat ivas just i f icaron el no publ icar tex-. 

tos con el siguiente a rgumento : 

54 Boletín, mayo 1922, T . i : l , p. 81. 
55 Excelsior, p. 1, 12 de feb. 1924. 
5 6 Sobre la po lémica acerca de los libros de texto, ver Educación, ju l . 

1923, p. 152. 
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Nos ha parecido que contra lo que generalmente se cree, el texto ofi
cial lejos de ser beneficioso en úl t imo término a la niñez le es perjudi
cial desde el momento en que necesariamente impone un criterio sin 
permitir la competencia saludable que la Secre tar ía se complace en 
fomentar. Se ha adoptado sin embargo el criterio de publicar libros 
de texto cuando éstos afrontan un problema determinado y nunca cuan-
de otros libros producto de la iniciativa particular pueden llenar me
jor la necesidad. As í se prepararon los siguientes textos elementales: 
El método racional de lectura y escritura de L u z Vera , El método natural para 
enseñar a los adultos a leer y escribir del mismo autor, el primer libro diri
gido al medio rural, El Libro del campesino y Corazón?1 

L l a m a la a t e n c i ó n que h a y a sido Corazón u n l ibro de u n autor 

i ta l iano, E d m u n d o D ' A m i c i s , el ú n i c o l ibro de texto de lectura que 

l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n h a y a publ icado, contradiciendo a s í su 

t ó n i c a de dar preferencia a los autores mexicanos y de que h a y a 

s ido designado como texto de lectura oficial , cuando , como cita

mos , la i m p o s i c i ó n de u n texto se cons ideraba per judic ia l . E s to se 

exp l i ca q u i z á porque P u i g C a s s a u r a n c (qu ien g a n ó a ñ o s antes u n 

p r e m i o por u n estudio de d i c h a obra en u n concurso p e d a g ó g i c o 

abierto por la D i r e c c i ó n G e n e r a l de e n s e ñ a n z a normal ) considera

b a que el l ibro : 

es de grandes alcances pedagóg icos por la síntesis admirable que obli
ga a hacer a sus lectores infantiles y por que logra que en ellos nazcan 
las ideas que van i m p r e g n á n d o s e en su siquismo y queda como polvo 
de oro depositado el recuerdo de rasgos de deber, abnegac ión , filan
tropía , patriotismo y al agruparse de spués en la e laboración incesante 
de sus cerebros, surgen las nociones de familia, escuela, patria, hu
manidad y de este choque entre actos buenos que forman o despierten 
sentimientos bellos que inclinan a actos buenos resulta un gran avan
ce de la mentalidad del niño, un paso dado por el sendero que condu
ce a la adquis ic ión de un criterio moral recto. 5 8 

A s i m i s m o , propusieron como textos de lectura las mismas obras 

57 El esfuerzo educativo. . . p. 456. E l subsecretario Puig Casauranc jus
tificó la publ icac ión de Corazón diciendo que su precio era muy alto. L a 
S E P lo vendió a 35 centavos. 

58 Boletín, mar. 1925, T . in, p. 13. 
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que e n 1922 h a b í a n sido escogidas por la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 

y se ed i taron t a m b i é n a lgunas obras p a r a p r i m a r i a y secundar ia , 

otras p a r a los cursos de verano de l a U n i v e r s i d a d y algunos textos 

u n i v e r s i t a r i o s . 5 9 

E l presupuesto que se a s i g n ó durante estos a ñ o s al Depar ta 

m e n t o de Bibl iotecas fue m e n o r que el de a ñ o s anteriores y s in e m 

bargo no d i s m i n u y ó el impulso a estas inst i tuciones, por el contra

r io se modi f icaron y a m p l i a r o n sus funciones considerablemente . 

C o m o hasta entonces l a as istencia a las bibliotecas h a b í a sido 

m u y i r regular y no se h a b í a podido controlar el que las obras efec

t ivamente l legaran al p ú b l i c o y lo que es m á s importante se duda

b a que é s t e se interesara e n ellas, los cambios que se efectuaron 

tuv ie ron dos objetivos: mot ivar al pueblo p a r a que acud ie ra a las 

bibl iotecas y hacer que é s t a s fueran efectivamente accesibles a l a 

m a y o r í a de la p o b l a c i ó n . L a n u e v a directora del D e p a r t a m e n t o de 

Bibl iotecas , E s p e r a n z a V e l á z q u e z Br inga s , d e j ó c laramente senta

do que se r e s t a b l e c e r í a n e i m p u l s a r í a n las de c a r á c t e r popular , pre

ferentemente las rurales y que l a a c c i ó n in ic ia l del departamento 

a su cargo s e r í a intentar que el acervo de las bibliotecas correspon

d i e r a a las necesidades de la r e g i ó n donde se e s t a b l e c í a n . Mani fes

t ó publ icamente su desacuerdo con la labor d e s e m p e ñ a d a hasta en

tonces por med io de frases como esta: 

A un campesino le pres tará sin duda m á s ayuda un tratado sobre culti
vos intensivos o una guía para mejorar sus crías de ganado o de gallinas 
que un bel l í s imo libro de Platón. T r a t á n d o s e de los obreros sucederá 
igual cosa. A l obrero le interesa perfeccionar sus conocimientos en re-

5 9 E l hecho de que se hubieran escogido de nuevo los mismos libros 
de texto hizo que la C o m p a ñ í a Nacional " E l A g u i l a " publicara una que
ja : esta casa editorial hac ía ver que los textos elegidos no c u m p l í a n con 
los requisitos impuestos por la Secre tar ía de E d u c a c i ó n ; eran libros que 
tenían m á s de cinco años de editados (el de Gregorio Torres Quintero te
nía m á s de 30), contenían lecturas religiosas, algunos no eran de tenden
cias nacionalistas (Corazón) varias lecturas eran pesadas e inadecuadas pa
ra los niños. Consideraba que esta decisión parcial favorecía a la casa Bouret 
y Herrero que, a su vez, publicaba obras de las autoridades educativas. 
A G N , Ramo Presidentes, 121-E-C. Sobre ideología en los textos, ver V Á Z 
QUEZ, 1979; V A U G H A N , 1982; T O R R E S , 1981. 
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lación a sus actividades y a su medio ambiente y preferiría a todas ho
ras los manuales individuales que le pongan en condiciones de obte
ner mayores beneficios económicos de sus esfuerzos. Prefiero buenos 
trabajadores a malos literatos. 6 0 

Se i n a u g u r a r o n dentro de las bibliotecas nuevas secciones p r á c 

ticas: u n a de revistas a g r í c o l a s en las rurales , y en las u rb a n a s sec

ciones de manua le s industr ia les , de l ibros de texto p a r a estudian

tes y para las amas de casa " m a g a z i n e s " de labores y novelas. Meses 

d e s p u é s de in i c i a da esta labor l a m i s m a directora comentaba : " n o 

s é h a vuelto a repetir el caso de env ia r c l á s i c o s a donde no v a n a 

u t i l i z a r s e " . 6 1 

E l D e p a r t a m e n t o e m p l e ó var ios medios p a r a que el p ú b l i c o tu

v ie ra conoc imiento de los nuevos l ibros que se m a n d a b a n a las bi

bliotecas y £e c o n v e n c i e r a n de l a impor tanc ia de los folletos y de 

los manua le s . P o r e jemplo , se d ir ig ieron c irculares a todos los em

presarios de c ine tanto en el Di s t r i to Federa l como en c iudades de 

los estados p a r a que p a s a r a n por l a pantal la placas fijas e s t e r e o s c ó 

picas con dibujos y frases relativas a intensificar, la propaganda de 

las bibliotecas p ú b l i c a s . L a m a y o r í a a c e p t ó con gusto y se pasaron 

m á s de quinientas placas en los c ines de la capital , de barr iadas 

y de a lgunas c iudades del inter ior del p a í s . 6 2 T a m b i é n la radio , 

que en estos a ñ o s e m p e z a b a a ser ut i l izada p a r a real izar u n a labor 

de e x t e n s i ó n educat iva , t r a n s m i t i ó mensajes cortos sobre la impor

tanc ia de l a lectura . 

L a s bibliotecas c o m e n z a r o n a buscar nuevo p ú b l i c o . A d e m á s 

de las que se establecieron en pueblos , munic ip io s , normales re

gionales y escuelas de c i rcui to , se l levaron p e q u e ñ a s bibliotecas a 

sindicatos mineros , a maquin i s t a s , m e c á n i c o s , garroteros y a insti

tuciones como cuarteles , asilos, hospitales, pris iones. P o r e jemplo, 

la P e n i t e n c i e r í a , l a C á r c e l de B e l é n , las Is las M a r í a s y el T r i b u n a l 

p a r a M e n o r e s contaron con bibliotecas instaladas por l a S e c r e t a r í a 

de E d u c a c i ó n . 

P a r a hacer que efectivamente rea l i zaran u n a labor de e d u c á 

i s Libro, oct.-dic. 1924, T . m, n ú m s . 10-12, p. 217. 
El Libro, oct.-dic. 1924, T . m, n ú m s . 10-12, p. 217. 
Boletín, mar. 1925, -T. m, p. 10. 
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c i ó n extra-escolar se a m p l i a r o n sus funciones: se e s t a b l e c i ó la hora 

de l cuento en las bibliotecas infantiles; se l levaron a cabo fiestas 

p ú b l i c a s p e r i ó d i c a m e n t e y en ellas se d a b a n conferencias sobre te

m a s de ut i l idad o se e x h i b í a n p e l í c u l a s , se in ic i a ron t a m b i é n cam

p a ñ a s de beneficio p ú b l i c o como la c a m p a ñ a contra el alcoholis

m o . E n f in, se i n t e n t ó que las bibliotecas efectivamente prestaran 

u n servic io social y d i fundieran l a l abor editorial de la S e c r e t a r í a 

de E d u c a c i ó n . 

E D I C I O N E S D E C A R Á C T E R M Á S P O P U L A R 

E n t r e 1928 y 1934, los r e g í m e n e s de Portes G i l , Pascua l O r t i z 

R u b i o y Abelardo R o d r í g u e z trajeron consigo u n renovado esfuerzo 

p o r popular izar la tarea editorial . E n los veinte a ñ o s que r e s e ñ a m o s 

h u b o u n a p e r m a n e n c i a notable de las autoridades educativas , va

rios n o m b r e s se repiten en u n a y otra a d m i n i s t r a c i ó n , a lgunas ve

ces c o n el m i s m o cargo. T a l es el caso de M o i s é s S á e n z , subsecre

tar io de E d u c a c i ó n durante siete a ñ o s y de R a f a e l R a m í r e z , que 

d u r a n t e m á s de veinte d e s e m p e ñ ó puestos de impor tanc ia en rela

c i ó n c o n l a e d u c a c i ó n r u r a l . 6 3 L o m i s m o s u c e d i ó con m u c h í s i m o s 

maestros , sobre todo maestros rurales; varios de ellos formaron parte 

de las mis iones culturales o e n s e ñ a r o n en las normales rurales o 

in tegra ron el cuerpo de inspectores por m u c h o s a ñ o s . E n su largo 

y estrecho contacto con los problemas educat ivos y con el pueblo, 

estos educadores necesariamente h u b i e r o n de eva luar sus acciones 

rect i f icar caminos y m a r c a r nuevos r u m b o s a var ios aspectos de la 

o b r a educat iva , entre ellas a la labor editorial de la S e c r e t a r í a , pa

r a lo que tuvieron que e m p r e n d e r u n a seria r e v i s i ó n del mater ia l 

de l e c t u r a que se d i s t r i b u í a entre el pueblo . H a c i a fines del gobier

no de C a l l e s se c o n c l u y ó que los folletos y manua le s impresos en 

estos a ñ o s s ó l o l legaban a u n sector l imitado y selecto de la pobla

c i ó n debido en parte a su reducido tiraje y que e ra necesario editar 

obras de m á s fác i l l ec tura , contenido m á s út i l y de m a y o r alcance 

6 3 R a m í r e z estuvo a cargo de la primera •Mis ión Cultural en 1923. 
C o n Calles d e s e m p e ñ ó el cargo de jefe del Departamento de Escuelas R u 
rales e Incorporac ión Ind ígena . 
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E r a imper ioso a s imi smo dis t inguir c laramente entre las necesida

des del med io rura l y del medio urbano . Surg ieron a s í los " s i l a b a 

r i o s " , el p e r i ó d i c o El Sembrador y los l ibros de texto p a r a escuelas 

rura les . 

L o s s i labarios e ran p e q u e ñ o s folletos de d i v u l g a c i ó n p a r a los 

t raba jadores del taller y del c ampo , con t í t u l o s c o m o Una cooperati

va de producción. Una cooperativa campesina, La campaña antialcohólica, 

El pueblo contra el alcoholismo. S i n b ien los temas no difieren m u c h o 

a los de los folletos que se publ icaron antes, e r an m á s breves , m u 

cho m á s sencillos y su d i f u s i ó n bastante m á s a m p l i a . S i el n ú m e r o 

de t í t u l o s se redujo casi a l a mi t ad , el tiraje de cada folleto aumen

tó considerablemente, de 5 m i l o 25 m i l ejemplares a 125 mi l . Maes

tros, mis ioneros e inspectores fueron encargados de distr ibuirlos 

p a r a asegurarse que l legaran a lugares apartados . 

E l p e r i ó d i c o q u i n c e n a l El Sembrador h izo su a p a r i c i ó n bajo dos 

presentaciones : m u r a l y tabloide. E l m u r a l , que t e n í a u n tiraje de 

20 000 ejemplares y era m u y atractivo pues estaba formado por tres 

carteles i lustrados semejantes " a los carteles modernos de publici

d a d " , tuvo u n a gran acogida entre el pueblo y a que presentaba 

cuestiones importantes a l a v i d a de las comunidades c o m o higiene, 

p r e v i s i ó n social y temas sobre e d u c a c i ó n r u r a l . E n a lgunas memo

rias y escritos de maestros rurales h a y referencia del servicio que 

este p e r i ó d i c o prestaba al pueb lo . 6 4 Parece ser que el tabloide tu

vo inc luso me jor a c e p t a c i ó n en las comunidades que s e g ú n refiere 

el Boletín de l a S e c r e t a r í a , lo r e c i b í a n con verdadero entus iasmo y 

su l legada e r a todo u n acontecimiento. M u c h o s pueblos alejados 

de centros rurales de impor tanc ia se lo pasaban de unos a otros 

por estafeta. 

E n 1930, l a A s a m b l e a N a c i o n a l de Maes t ro s s e ñ a l ó la conve

n i e n c i a de adoptar c o m o texto b á s i c o u n solo l ibro de lectura para 

c a d a u n o de los grados de las escuelas p r i m a r i a s y hacer libros de 

texto dest inados e s p e c í f i c a m e n t e a l a escuela r u r a l . E s tos textos 

de l ec tura d e b e r í a n expresar " l a s exper iencias , intereses, necesi

dades , aspirac iones e ideales que v ive l a gente en las comunidades 

r u r a l e s " , ser de " i d e o l o g í a tonificadora para levantar el á n i m o c a í d o 

de los c a m p e s i n o s " , nacional is tas y revoluc ionar ios , " p r o c u r a n d o 

Coopera, abr. 1928 y ago.-sept. 1929. 
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exp l icar los progresos a lcanzados en mater i a agraria sin provocar 

malas , v o l u n t a d e s " . 6 5 

S i n embargo , unos pocos a ñ o s antes entre algunos maestros , 

var ios de ellos autoridades educat ivas , h a b í a surgido y a la inquie

t u d de publ icar l ibros de texto p a r a l a escuela rura l ; en ellos se des

c r i b í a l a real idad cot id iana del campes ino y se evitaba tras ladar al 

c a m p o patrones urbanos o presentar al a lumno circunstancias y si

tuaciones que resul taban ajenas; al m i s m o tiempo se exaltaba el 

va lo r de las costumbres populares y se exhortaba al pueblo a m a n 

tener vivas sus tradiciones y valores. V a r i o s libros presentaron estas 

c a r a c t e r í s t i c a s : Vida campesina, El niño campesino de Ignacio R a m í 

rez y l a serie m á s representat iva, los textos de lectura p a r a cuatro 

a ñ o s de la p r i m a r i a r u r a l , El Sembrador de Rafae l R a m í r e z . 

E l contenido de todos ellos era semejante entre sí y r e p r o d u c í a 

lo que y a se h a b í a difundido en los folletos, silabarios y p e r i ó d i c o 

escolar: los beneficios de u n a v i d a sana , sencil la e h i g i é n i c a , conse

jos de util idad para los campesinos, e x a l t a c i ó n del trabajo y de valo

res como la generosidad, la c o o p e r a c i ó n , la honestidad y la diligen

c i a . Pero t e n í a n u n a n u e v a c a r a c t e r í s t i c a : por medio de poemas, 

cuentos , p e q u e ñ a s lecturas , f á b u l a s y leyendas , comienzan a resal

tarse l a existencia de diferencias de clase, las causas de la mi se r i a 

del pueblo y a s e ñ a l a r culpables : la e x p l o t a c i ó n de los trabajadores 

por los que nada hacen, por los patrones que se a d u e ñ a n del fruto del 

trabajo de los d e m á s . 6 6 A l m i s m o t iempo se aconsejaba a los cam-

65 Coopera, sept. 1930, p. 215. 
6 6 Por ejemplo, en El Sembrador, segundo grado, p. 37, se reproduce 

el siguiente poema: 
"Cr i s to no era como los patrones". 
Que pobres estamos todos 
sin un pan para comer 
por que nuestro pan lo gasta 
el pa t rón en su placer 

Nosotros sembramos todo 
y todo lo cosechamos 
pero toda la cosecha es 
para bien de los amos 
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pesinos agruparse en cooperativas p a r a tener fuerza contra los co

merc iante s y acaparadores y a los jornaleros a s indical izarse p a r a 

defenderse del p a t r ó n . 6 7 

Fermín, obra escrita por el maestro M a n u e l V e l á z q u e z A n d r a -

de y bellamente i lustrada con dibujos de Diego R i v e r a era otro claro 

e jemplo de este esfuerzo por producir textos p a r a los campesinos . 

P o r medio de lecciones de sencil la lectura y con l á m i n a s que retra

taban l a v i d a rura l , narraba la historia de u n p e q u e ñ o n i ñ o del cam

po cuyo padre trabajaba como p e ó n en u n a h a c i e n d a y e r a misera

b lemente explotado por el p a t r ó n . L a l u c h a agrarista l i b e r ó a esta 

f ami l i a y le o t o r g ó tierras p a r a que v i v i e r a n independientemente . 

A s i el p e q u e ñ o F e r m í n tuvo, gracias a la r e v o l u c i ó n , todas las opor

tunidades de l levar u n a v ida d igna , prepararse y aprender y l l e g ó 

inc luso a d e s e m p e ñ a r puestos p ú b l i c o s de importanc ia . E s t a obra , 

c l a r a d e n u n c i a del lat i fundismo, que p r o p o n í a el reparto agrario 

c o m o s o l u c i ó n y exhortaba a los campesinos a part ic ipar en la l u 

c h a agrar i s ta , fue ca lurosamente elogiada y p r e m i a d a por l a Secre

t a r í a de E d u c a c i ó n 6 8 y algunos a ñ o s m á s tarde editada y distribui

d a por e l la . 

Y luego los padrecitos 
nos echan excomuniones 
¡A poco piensan que Cristo 
era como los patrones! 

A la huelga jornaleros! 

6 7 E n El Sembrador, quinto grado, p. 64-66, aparece la siguiente lectu
ra: " O r g a n i z a una sociedad cooperativa como los obreros de Rochdale" ; 
la lección que se da al alumno es la siguiente: " F u n d a una cooperativa, 
p e q u e ñ a o grande, pero f ú n d a l a " . "Sigue el maravilloso ejemplo de los 
obreros de Rochdale por que si así lo haces t r a b a j a r á s generosamente por 
el bienestar de los d e m á s . " 

E n El Sembrador, segundo grado, p. 58, se da la siguiente recomenda
ción: "Campesinos , si en tu tierra el reparto del suelo se ha logrado y ca
da vecino disfruta ya de una parcela, instruye a la gente y organ íza la en 
una sociedad cooperativa". Lecciones como éstas se repiten varias veces 
en los textos. 

68 Fermín se publicó de 1927. E n la revista Coopera aparecen varios ele-
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L o s l ibros a que hemos hecho referencia se d i f u n d í a n efectiva

mente entre las escuelas rurales ; por e jemplo, C a t h e r i n e C o o k 6 9  

observadora norteamericana de la e d u c a c i ó n rural en su interesante 

l ibro La Casa del Pueblo testifica haber visto estos textos en uso. 

L A L A B O R E D I T O R I A L A L S E R V I C I O D E L M A E S T R O R U R A L 

L a figura m á s importante de la e d u c a c i ó n durante estos a ñ o s 

fue s in d u d a N a r c i s o Bassols , secretario de E d u c a c i ó n P ú b l i c a de 

1931 a 1934. Bassols c o m p a r t í a l a idea de los dirigentes del p a í s de 

que el desarrollo y l a m o d e r n i z a c i ó n de M é x i c o estaba supedi tada 

a las posibi l idades de l a agr icul tura ; por lo m i s m o cons ideraba que 

l a obra educat iva y e s p e c í f i c a m e n t e l a escuela rura l d e b e r í a n tener 

u n fin esencia lmente e c o n ó m i c o , introducir en los sistemas de pro

d u c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de l a r iqueza todos los conocimientos y 

medios de l a t é c n i c a m o d e r n a . C o m o él m i s m o d e c í a , el objetivo 

de l a e d u c a c i ó n d e b e r í a ser " t r a t a r de modif icar los sistemas de 

d i s t r i b u c i ó n y consumo y desterrar viejos e inadecuados sistemas 

de p r o d u c c i ó n " . 7 0 P l a n t e ó pues la necesidad de u n cambio estruc

t u r a l ; cons ideraba a s imi smo que s in u n a t r a n s f o r m a c i ó n total del 

s i s tema product ivo n i n g ú n prob lema relacionado con l a e d u c a c i ó n 

p o d r í a resolverse. P o r otra parte, l a escuela d e b e r í a capac i tar a los 

trabajadores para, cjue ellos pudieran dir igir la p r o d u c c i ó n del p a í s ; 

a s í e l impulso a l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a fue uno de sus pr inc ipa les ob

je t ivos . I m p u s o t a m b i é n como p o l í t i c a educat iva lo que y a se ve

n í a dando e n l a p r á c t i c a desde algunos a ñ o s antes: l a e d u c a c i ó n 

r u r a l como u n s i s tema en c|ue l a u n i d a d fuera colectiva y no ind iv i 

d u a l y personal . A s i m i s m o , c o n s i d e r ó que el objetivo de l a escuela 

d e b e r í a estar enfocado al adulto preferentemente i n c u l c á n d o l e cos

tumbres p r á c t i c a s y h á b i t o s de c o n s e r v a c i ó n de l a sa lud 

Se d e s t a c ó c o n m á s fuerza l a impor tanc ia del maestro q u i e n 

gios a F e r m í n y a su autor el maestro Manuel V e l á z q u e z Andrade. Curio
samente aparece en los años en que Calles da por terminada la reforma 
agraria. Coopera, T . n, jul.-ago. 1927, p. 36. 

6 9 Catherine Cook viene a M é x i c o en 1931. 
7 0 L U N A A R R O Y O , 1934, p. xxvi . 
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d e b e r í a actuar como u n verdadero agente de la t r a n s f o r m a c i ó n eco

n ó m i c a del campo , por lo que su p r e p a r a c i ó n fue la p r i m e r a preo

c u p a c i ó n de la S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n . L a labor editorial que hasta 

entonces se h a b í a considerado como u n complemento y u n a a y u d a 

e n la tarea de c a p a c i t a c i ó n se e l e v ó a la a l tura de tercera agencia 

de mejoramiento magisterial , al m i s m o nivel que las Mis iones C u l 

turales y las Norma le s Reg iona le s . 

T a n importante fue el papel as ignado a esta tarea editorial que 

l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n , a l referirse a l a p o l í t i c a que s e g u i r í a , 

d e c l a r ó que l a e d u c a c i ó n e ra en gran parte l a i l u s t r a c i ó n que el l i 

b r o y el folleto l levaban a las masas iletradas y por eso h a r í a de 

l a e d i c i ó n "constante y pro fusa " de textos escolares uno de sus pr in

cipales cuidados . D e f i n i ó como " t e x t o s " no ú n i c a m e n t e los l ibros 

de lec tura usados en las escuelas pr imar ia s sino t a m b i é n 

el manual para el campesino que asiste a las escuelas rurales y que 
de él va a derivar la técnica de actividades inmediatas y prácticas que le 
ofrecen un seguro rendimiento económico y significa también el ins
tructivo que haya de mejorar la capacidad pedagóg ica en el campo, 
y a g r e g ó , alguna vez la S E P publ icó numerosos títulos de autores 
clásicos en grandes tirajes y a todo lujo desentendiéndose qu izás de 
la realidad del nivel de cultura media del país . L a experiencia unida 
a la l imitación presupuestal ha marcado al sentido de la publicidad 
educativa nuevos derroteros, y puesto que había que escoger entre ago
tar las reservas en la publ icac ión de unos cuantos títulos de limitada 
utilidad o dedicarlas ín tegramente a la producc ión modesta y callada 
de material impreso elemental que respondiera a las necesidades ur
gentes de la m a y o r í a iletrada del pa í s , se ha elegido este camino. 7 1 

L a p u b l i c a c i ó n m á s importante de estos a ñ o s fue la revista El 

Maestro Rural consagrada a la e d u c a c i ó n rura l . Sus fines b á s i c o s e ran 

establecer u n a v i n c u l a c i ó n estrecha entre los maestros rurales y la 

S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n y entre é s t a y las escuelas. Se p r e t e n d í a 

t a m b i é n , por conducto de l a revista, dotar a! maestro de a rmas m a 

teriales e intelectuales p a r a enfrentarse con su tarea cotidiana y que 

é s t e a su vez , por medio de El Maestro Rural " c o n su exper ienc ia 

71 Memorias, 1932, p. 565. 
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y r e f l e x i ó n " , a y u d a r a a l a S e c r e t a r í a a m a r c a r los rumbos de la 

escuela r u r a l sobre bases m á s s ó l i d a s y c i e n t í f i c a s . 

El Maestro Rural se p u b l i c ó qu incena lmente con u n tiraje inic ia l 

de 10 000 e jemplares . S u p r i m e r director fue Sa lvador N o v o y a 

d i ferenc ia de otras revistas como El Maestro, Educación, Coopera, en

tre sus colaboradores h a b í a u n gran n ú m e r o de maestros rurales 

desconocidos y en cambio pocas autoridades educat ivas , y s ó l o al

gunos maestros de renombre , (entre ellos R a f a e l R a m í r e z , M o i s é s 

S á e n z , M a n u e l V e l á z q u e z A n d r a d e , en fin, los nombres de siem

pre ) . L a revis ta fue acogida con tal entus iasmo que d e s p u é s de los 

pr imeros n ú m e r o s hubo necesidad de ampl ia r su formato y aumen

tar sus p á g i n a s a p e t i c i ó n de los propios maestros que q u e r í a n nue

vas secciones. A s í se fueron a ñ a d i e n d o la s e c c i ó n de noticias interna

c ionales , " L a voz del m a e s t r o " , l a s e c c i ó n de consulta y la s e c c i ó n 

de l ibros y publ icaciones . 

E n su tarea de ser u n medio de c a p a c i t a c i ó n de los rnaestros, 

l a revis ta i n c l u y ó entre sus p á g i n a s los cursos por correspondencia 

que l a d i r e c c i ó n de Mis iones C u l t u r a l e s h a b í a establecido poco an

tes. Es tos cursos sobre o r g a n i z a c i ó n escolar, t é c n i c a de l a e n s e ñ a n 

z a , ag r i cu l tura , p e q u e ñ a s industr ias y j a rd ine s de n i ñ o s , se distri

b u í a n antes por medio de hojas mimeograf iadas ; ahora , en forma 

de lecciones , fueron m á s accesibles al p ú b l i c o . 

P o r m e d i o de la revista l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n exaltaba in

cansab lemente l a m i s i ó n del maestro . P o r e jemplo , " E l maestro 

r u r a l , h é r o e espir i tual del c a m p o " es el t í t u l o de u n a r t í c u l o , en 

el que se expresaba lo valioso del trabajo magis ter ia l " e l m á s hon

roso que p u e d a obtener u n m e x i c a n o y a que de él depende la for

m a c i ó n espir i tual y mater ia l de m u c h o s n i ñ o s " . 

E n otros e s t a b l e c í a las direct ivas que los maestros d e b e r í a n se

guir ; por e jemplo , en estos a ñ o s de la a c t u a c i ó n de Narc i so Bassols 

se les p e d í a repetidamente no mezclarse en p o l í t i c a . L a politiza

c i ó n y r a d i c a l i z a c i ó n de m u c h o s de ellos, consecuencia de su diar io 

contacto c o n l a miser ia del pueblo, los h a b í a enemistado con pa

trones , hacendados e incluso autoridades civi les . A s i m i s m o , la gue

r r a cr i s tera , que e s t a l l ó en 1926 provocada por el conflicto entre 

Ig le s i a y E s t a d o y en general por l a p o l í t i c a del general C a l l e s , ha

b í a enfrentado a numerosos campes inos levantados en a rmas con 

los maestros rura les , obligando a m u c h o s de ellos a tomar uno u 
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otro partido. E s t o hizo que l a S e c r e t a r í a cons iderara necesario de

l imitar les c laramente su campo de a c c i ó n . A s í i n s i s t í a l a revis ta , 

E l maestro se debe no a un credo, no a un partido, no a una bandera 
sino al grupo social entero, y debe mantenerse en s i tuación de poder 
servir a los intereses generales del vecindario, de la aldea o rancher ía 
con luz en la mente y generosidad en las manos. Debe mantenerse 
por encima de las contiendas predicando y enseñando el evangelio del 
respeto de la tolerancia, de la buena voluntad como base para una or
ganización democrát ica . L a autoridad moral que ejercen en las comu
nidades sólo deben emplearla en bien de la causa de la enseñanza . Su 
papel es sólo enseñar a dignificar la vida domést ica y social, luchar 
por el mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo y adiestrar 
a las gentes en los instrumentos de la cultura, leer, escribir y contar. 7 2 

E n a r t í c u l o s posteriores el tono de la S e c r e t a r í a contra los maes

tros que desoyeran estos consejos e ra m á s severo: les h a c í a ver que 

no les p r e s t a r í a apoyo e n el caso de que sus dificultades provinie

r a n de su a c t u a c i ó n p o l í t i c a y m á s a ú n p e d í a a todos aquellos que 

se s int ieran impel idos a tomar u n a actitud p o l í t i c o - m i l i t a n t e en las 

contiendas nacionales o a los que qui s ieran part ic ipar en l a c a m p a 

ñ a de la s u c e s i ó n pres idencia l que " s e s i rvan env ia r antes su 

r e n u n c i a ' ' . 

S i n embargo , en los m i s m o s a ñ o s aparecen en la revis ta edito

riales y a r t í c u l o s en los que se les exhortaba a actuar c o m o l í d e r e s 

p a r a poner u n remedio a l a in just ic ia social , por e jemplo, en uno 

de ellos se d ice : 

Acaso la m á s trascendental reforma que está encomendada al maestro 
rural es la l iberación espiritual de las masas campesinas inculcándoles 
la rebeldía contra la superst ic ión y el fanatismo, los privilegios de la 
cultura, la a c u m u l a c i ó n de la riqueza en pocas manos y la u s u r p a c i ó n 
de los poderes polít icos. 

E l hecho de que frases como é s t a , que c o n t r a d e c í a n abierta-

7 2 V e r , entre otros muchos artículos, El Maestro Rural, T . m, jun . 
1933, n ú m s . 5 y 8, p. 20-21. 

73 El Maestro Rural, T . ni, n ú m . 8, p. 4. 
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m e n t e las direct ivas del gobierno expresadas en la m i s m a revista , 

se repi t ieran u n a y otra vez en El Maestro Rural entre 1931 y 1934, 

p u e d e tener var ia s interpretaciones: e ra u n a evidencia de l a radi-

c a l i z a c i ó n de los maestros y de l a fuerza que h a b í a n adquir ido co

m o l í d e r e s de las masas populares ; o su act i tud en a lguna forma 

e r a compar t ida o al menos tolerada por las autoridades educativas 

o b i e n intencionalmente se de jaba u n espacio abierto para l a cr í t i 

c a y l a r a d i c a l i z a c i ó n en el c a m p o educat ivo mientras que el go

b i e r n o en otros aspectos, como en el reparto agrario, s e g u í a u n a 

p o l í t i c a conservadora . L a s m i s m a s reflexiones podemos hacernos 

respecto a los libros de texto p a r a el medio r u r a l . 

A l m i s m o tiempo aparecen var ios cuentos y relatos tales como 

" G e j o y y o " , 7 4 ( la historia de u n p e q u e ñ o campes ino cuyo padre 

es taba en el c o m i t é agrario tratando de conseguir tierras p a r a el 

pueblo) que e ra u n a vigorosa c o n d e n a de la s i t u a c i ó n social . I g u a l 

que en los l ibros de texto se reprobaba la in justa a p r o p i a c i ó n de 

l a t i e r ra y su c o n c e n t r a c i ó n en unas cuantas manos y el despojo 

a los campes inos de sus medios de trabajo. E n otros a r t í c u l o s se 

r e p e t í a la condena al fanatismo o se s e ñ a l a al " c u r a " como aliado 

de los explotadores y se i n s i s t í a en l a neces idad de la o r g a n i z a c i ó n 

del campesino. E n secciones como " L a voz del maes t ro " , los maes

tros t e n í a n u n a t r ibuna p a r a sus c r í t i c a s , sus quejas , para eva luar 

o e n s a l z a r las directivas del gobierno o para poner nuevos rumbos 

a l a tarea educat iva . L a s autoridades , por su parte, igual que en 

l a revis ta Coopera, in formaban de las innovaciones en mater ia pe

d a g ó g i c a , h a c í a n propaganda a sus real izaciones , daban a conocer 

l a s i t u a c i ó n de la escuela r u r a l . E n " E l maestro c o n s u l t a " el maes

tro r u r a l o b t e n í a i n f o r m a c i ó n desde c ó m o hacer pasta de dientes 

ha s t a c ó m o c u r a r á r b o l e s . 

El Maestro Rural fue u n a revista efectivamente abierta a los maes

tros, que de ja ver m u c h o de lo que fue la escuela rura l en estos 

a ñ o s ( la l u c h a de los maestros , sus esfuerzos a favor de la comuni 

d a d , l a i d e o l o g í a de las autoridades educat ivas) y en la que muchas 

veces se c o n t r a d e c í a n las d irect ivas de la S e c r e t a r í a o se expresa

b a n inquietudes magisteriales que rebasaban la p o l í t i c a del 

gobierno. 

El Maestro Rural, T . m, num. 3 , p. 8 . 
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O t r a de las tareas importantes real izadas por Bassols fue u n a 

r e v i s i ó n cuidadosa de los libros de texto escolares y a que consideraba 

que los que se empleaban para las diferentes materias c o r r e s p o n d í a n 

n o s ó l o a s istemas de e n s e ñ a n z a diferentes s ino e n algunos casos 

opuestos. Bassols i n t e n t ó imponer u n control m á s estricto a las es

cuelas pr ivadas y hacerlas c u m p l i r r igurosamente con el a r t í c u l o 

3 o . U n a de las medidas que l l e v ó a cabo dentro de esta p o l í t i c a 

de " l a i c i z a c i ó n " de l a e d u c a c i ó n fue supr imir los l ibros de texto 

" q u e no respondieran a orientaciones modernas de l a e d u c a c i ó n , 

o a los que de m a n e r a s i s t e m á t i c a propagaran ideas re l ig iosas " , 

p rohib iendo por e jemplo Rosas de la infancia por que " e n casi todas 

sus p á g i n a s h a c í a propaganda sectaria y e ra u n a constante viola

c i ó n al a r t í c u l o 3 o . 7 5 P o r otro lado, la S e c r e t a r í a se d e d i c ó a publi

c a r l ibros de texto que cons ideraba que estaban " m e n o s alejados 

de los pr inc ip ios e c o n ó m i c o s sociales sustentados por el m o v i m i e n 

to r e v o l u c i o n a r i o " . A s í e d i t ó El Sembrador, con u n tiraje de 182 000 

e jemplares , Vida rural, con 150 000 , Aíi libro, y Fermín con 400 000 

e j emplare s , el tiraje m á s grande que l ibro a lguno h a b í a 

a l canzado . 7 6 Se impr imieron as imismo algunos libros de texto para 

s e c u n d a r i a c o n u n a o r i e n t a c i ó n t é c n i c a y " n a c i o n a l " ; es decir no 

fueron l ibros " inadaptados a nuestro a m b i e n t e " " y divorciados de 

l a c apac ida d menta l de nuestros a l u m n o s " , entre ellos uno de m a 

t e m á t i c a s de G á n d a r a y u n a g e o g r a f í a h u m a n a , e c o n ó m i c a y so

c i a l de C a r l o s B e n í t e z . 

C o n t i n u a r o n t a m b i é n en estos a ñ o s las publ icaciones de la B i 

blioteca del Maes t ro R u r a l , que se i n c r e m e n t ó a nueve v o l ú m e n e s , 

y de. El Libro y el Pueblo, exc luyendo de el la toda referencia a asun

tos b i b l i o g r á f i c o s extranjeros ; s in embargo , a part i r de 1931 apare

cieron traducciones de varios a r t í c u l o s de Luna tchar sky y otros auto

res rusos a s í como lecciones de m a r x i s m o . A d e m á s de aumentar 

el t iraje del volante correspondiente, se f i jaron carteles en f á b r i c a s 

y delegaciones p a r a notificar al p ú b l i c o sobre publ icaciones de in

t e r é s . A pesar de que no a u m e n t ó el n ú m e r o de las bibliotecas de

bido a dif icultades e c o n ó m i c a s y a que gran parte del presupuesto 

se d e s t i n ó a las escuelas rurales , se t r a t ó de m e j o r a r su servicio ca-

Afemorias, 1933, p. 120. 
Memorias, 1933, p. 286. 
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pac i tando al personal y estableciendo u n reglamento de cataloga

c i ó n p a r a todo el p a í s . 

U N A L A B O R E D I T O R I A L R E V O L U C I O N A R I A 

T o d o s estos esfuerzos por dar q u é leer al pueblo c u l m i n a r o n 

c o n l a labor editorial que se r e a l i z ó durante el gobierno de L á z a r o 

C á r d e n a s , l a que merece ser objeto de u n estudio por separado por 

el importante papel social que d e s e m p e ñ ó y por sus s ingulares 

c a r a c t e r í s t i c a s . 7 7 

C u a n d o C á r d e n a s a s u m i ó el gobierno del p a í s en 1934, el a r t í c u 

lo 3 o de la C o n s t i t u c i ó n acababa de ser reformado y la e d u c a c i ó n 

socialista implantada en el p a í s . E l nuevo presidente a p o y ó con en

tus ia smo esta n u e v a o r i e n t a c i ó n de la escuela m e x i c a n a y la i m p u l 

s ó vigorosamente en toda la R e p ú b l i c a para lo que e m p r e n d i ó en 

p r i m e r t é r m i n o u n a C a m p a ñ a de E d u c a c i ó n Popu la r que se i n i c i ó 

c o n u n a vasta tarea alfabetizadora. L e preocupaba sobremanera 

que el pueblo aprendiera a leer y a escribir porque consideraba que 

l a i gnoranc ia e ra l a causa pr inc ipa l de los accidentes de trabajo, 

de l a e x p l o t a c i ó n del hombre por el hombre y el peor o b s t á c u l o pa

r a su mejoramiento s o c i o - e c o n ó m i c o . E n apoyo de esta c a m p a ñ a 

se edi taron mil lares de folletos, carti l las y carteles, l a revista Educa

ción Popular y el p e r i ó d i c o Juan Soldado dedicado exc lus ivamente a 

propagar l a c a m p a ñ a al fabetizadora entre los soldados . 7 8 

E n 1936 se c r e ó la of icina E d i t o r a Popular con el objetivo de 

poner el l ibro al a lcance de las clases trabajadoras , pero en especial 

de los obreros que has ta entonces h a b í a n sido casi desatendidos. 

L a s publicaciones de estos a ñ o s fueron de í n d o l e d iversa , folletos 

de propaganda sobre la escuela socialista, la revista infantil Palomi

lla, El Libro y el Pueblo, el Manual del campesino profusamente i lustra

do p a r a estar al a lcance a ú n de aquellos que no supieran leer, la 

revis ta El Maestro Rural; pero el g é n e r o m á s representativo de 

l a labor editorial del ca rden i smo fue sin duda el l ibro de texto de la 

V e r T O R R K S y L O Y O , 1981. 

La educación pública, 1934-1940, T . i, p. 296-298. 
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l ec tura : la serie Simiente p a r a escuelas rura les , cuyo tiraje de 

3 420 000 e jemplares mul t ip l i caba var ias veces las mayores publ i

caciones ; l a serie S E P p a r a escuelas pr imar ia s urbanas con 

1 750 000 ejemplares y u n a n u e v a moda l idad : u n a serie S E P p a r a 

escuelas nocturnas de trabajadores con u n tiraje de 1 220 000 l i 

bros ; todos ellos con u n costo de 7 centavos el e j empla r . 7 9 

T o d o s estos textos t e n í a n c a r a c t e r í s t i c a s m u y particulares . E s 

t a b a n dirigidos exclus ivamente a las clases trabajadoras tanto del 

c a m p o como de la c iudad ; en la e l a b o r a c i ó n de algunos de ellos, 

c o m o en los textos p a r a escuelas nocturnas , part ic iparon grupos 

de obreros por lo que reflejan m u c h a s de las aspiraciones e inquie

tudes de u n sector de trabajadores . L a s lecciones e i lustraciones se 

r e f e r í a n al taller, a la f á b r i c a , a l s indicato, al ej ido, al campo de 

cu l t ivo , a l a cooperat iva. E n ellas se e x p o n í a n temas que y a h a b í a n 

sido tratados, con menos vigor , en los textos de las escuelas rurales 

escritos unos a ñ o s antes: la c r í t i c a a la in justa s i t u a c i ó n social , l a 

d e n u n c i a de los patrones y latifundistas como explotadores, el l la

m a d o a l a o r g a n i z a c i ó n obrera y campes ina , al rechazo de las creen

cias superticiosas y del fanatismo; pero a estos se agregan nuevos 

temas : l a e x h o r t a c i ó n a la l u c h a de clases p a r a crear u n orden m á s 

ju s to , la e x p o s i c i ó n de los vicios de la clase burguesa , a veces exa

gerados hasta l a car ica tura , l a p r e s e n t a c i ó n de u n a sociedad mode

lo , l a R u s i a S o v i é t i c a . 

E s to s textos de lectura a d e m á s de pretender ser u n medio de 

c o n c i e n t i z a c i ó n y d e n u n c i a d e s e m p e ñ a r o n el papel de portavoces 

del gobierno cardenista para difundir los problemas nacionales, dar 

a conocer las reformas implantadas y buscar el apoyo popula r . 8 0 

79 La educación pública, 1934-1940, T . i , p . 299. 
8 0 Por ejemplo, en el texto del 4 o grado para las escuelas nocturnas 

de trabajadores se hablaba sobre el problema del petróleo. E n una pr ime
ra lección se daba a conocer la s i tuación. " E n M é x i c o hay petróleo, m u 
cho petró leo . En eso se fi jan las c o m p a ñ í a s extranjeras que han controlado 
la explotac ión internacional de ese producto y vienen a la R e p ú b l i c a M e 
x i c a n a . " Libro de Lectura. . . 4 o grado, 1940, p. 51. La siguiente lección 
cont inuaba as í : " H e m o s visto nosotros los trabajadores como diariamen
te las toneladas de petróleo ex t ra ído por nosotros mismos huyen al extran
j e r o . " Libro de Lectura, 4 o grado, 1940, p. 55. E n otra lección se describe 
la lucha de los trabajadores por sindicalizarse y defenderse de los empre-
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T a n t o en los textos como en la revista El Maestro Rural (que con

t i n ú a e d i t á n d o s e en estos a ñ o s con m a y o r tiraje) se d a b a n a cono

cer las expectativas del gobierno respecto de los maestros : el maes

tro d e b e r í a ser u n " c o l a b o r a d o r del verdadero r e v o l u c i o n a r i s m o " 

y el objetivo de su m i s i ó n convert ir a los trabajadores del campo 

y del taller en obreros calificados, capaces de intervenir en la di

r e c c i ó n de las empresa s . 8 1 A s i m i s m o , d e b e r í a n e n s e ñ a r al pueblo 

sus derechos, incitarlos a pelear por ellos y br indar les todo su 

apoyo . E l maestro dedicado exclus ivamente a l a docenc ia estaba 

m u y lejos del e s q u e m a cardenista . 

H a b í a u n e m p e ñ o evidente por hacer resaltar en las publ ica

ciones las contradicc iones sociales y por evitar el conformismo o 

l a d i scu lpa de u n a s i t u a c i ó n injusta . E n El Maestro Rural, que se

g u í a entonces la m i s m a t ó n i c a de denunc ia que los l ibros de texto, 

se s e ñ a l a r o n por e jemplo los l ineamientos que se d e b e r í a n seguir 

e n los cuentos y lecciones de los libros de lectura : 

Cuidemos de evitar las narraciones en que se acepte y a ú n se justifi
que la miseria, tal vez de buena fe opinando que una choza o una po
cilga son agradables por el hecho de estar muy limpias y adornadas 
con algunas macetas, o que una familia puede ser dichosa sufriendo 
escaseces o miseria por el hecho de ser honrada. Ataquemos el proble
ma de frente; no puede haber dicha completa mientras exista una ma
yor ía explotada por una minor ía que monopoliza la riqueza, la belle
za, y en fin el derecho a la vida y a la felicidad. 8 2 

L a labor editoria l del cardeni smo fue u n a de las expresiones 

m á s radicales de la escuela socialista; s i rv ió a d e m á s a maestros, auto-

sarios petroleros extranjeros; en otra m á s la rebeldía de éstos contra las 
determinaciones de la Junta Nacional de Arbitraje y finalmente se conclu
ye: por lo que el presidente de la R e p ú b l i c a , general de divis ión L á z a r o 
C á r d e n a s , hac iéndose portavoz del sentir popular " d e c r e t ó el 18 de mar
zo de 1938 la expropiac ión de la industria petrolera iniciando de esta ma
nera la etapa de la independencia económica mexicana con el apoyo uná
nime de todos los sectores de nuestra p o b l a c i ó n " . Libro de Lectura, 4 o gra
do, 1940, p. 66. 

81 El Maestro Rural, 1938. Ver directivas de Ignacio Garc í a Tél lez , 
secretario de E d u c a c i ó n , a los maestros mexicanos. 

82 El Maestro Rural, " E l Cuento " , T . x, n ú m . 2 , p. 15 . 
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r idades educativas y grupos populares para expresar sus ideas so

bre u n a sociedad m á s j u s t a , y a l gobierno como uno de los medios 

p a r a buscar su l e g i t i m a c i ó n . 

C O N C L U S I Ó N 

Se h a tratado de descr ib ir en estas paginas los esfuerzos del go

bierno por proporcionar al pueblo material de lectura y se h a n s e ñ a 

lado los principales cambios que s u f r i ó esta tarea con cada r é g i m e n j 

el p r inc ipa l fue, s in d u d a , el intento por que l a labor editorial be

nef ic iara cada vez a u n p ú b l i c o m á s ampl io y tuv iera u n c a r á c t e r 

m á s popular . H u b o s in embargo otra t r a n s f o r m a c i ó n de importan

cia.* lo que en u n pr inc ip io fue u n esfuerzo por hacer l legar el l ibro , 

por su va lor i n t r í n s e c o como e x p r e s i ó n del g é n e r o h u m a n o , a m a 

nos del pueblo, se c o n v i r t i ó paula t inamente , como y a v imos , en 

u n medio de i n s t r u c c i ó n , de propaganda , de d i á l o g o , de adoctri

namiento e incluso de b ú s q u e d a de l e g i t i m a c i ó n por parte del go

bierno y de d e n u n c i a por parte de u n sector de la p o b l a c i ó n inte

grado en su m a y o r í a por maestros. 
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