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 David L. Raby
 Universidad de Toronto, Canad?

 Antes de 1910, en M?xico realmente no exist?a la educaci?n
 rural. Cierto que hab?a algunas escuelas parroquiales dirigi
 das por el clero, y que (frecuentemente con criterio positi
 vista) algunos gobernadores hab?an facilitado la creaci?n de
 escuelas laicas en varios lugares, incluso patrocinando la
 obra de destacados pedagogos extranjeros como Enrique
 Laubscher y Enrique R?bsamen.1 Pero la gran mayor?a del
 campesinado no recib?a ninguna instrucci?n formal, e inclu
 so los hacendados y la gente acomodada de la sociedad ru
 ral sol?an enviar a sus hijos a las principales ciudades para
 estudiar.

 Con la Revoluci?n, y sobre todo con el restablecimiento
 de la Secretar?a de Educaci?n P?blica en 1921, todo esto iba
 a cambiar. Existe una amplia y bien conocida literatura so
 bre el desarrollo de la educaci?n rural que se produjo des
 pu?s de esa fecha y que est? asociada con los nombres de
 grandes maestros y pedagogos como Jos? Vasconcelos, Mois?s
 S?enz, Rafael Ram?rez y Narciso Bassols.2 Empero, esta lite

 i Isidro Castillo, M?xico y su Revoluci?n Educativa (M?xico, 1965,
 Editorial Pax-M?xico), t. I, pp. 100-107. Desde luego, no hay que ig
 norar la obra del Gobierno Federal a partir de 1867, y de figuras tan
 destacadas como Gabino Barreda, Joaqu?n Baranda y Justo Sierra. Pero
 en realidad sus esfuerzos no tuvieron impacto en el campo.

 2 Adem?s del referido libro de Castillo, v?anse las obras siguientes:
 A. M?ndez Bravo, La Escuela Rural Mexicana (Santiago de Chile,
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 ratura trata sobre todo de la pol?tica oficial de la Secretar?a
 de Educaci?n P?blica, de las teor?as pedag?gicas, de las nue
 vas y atrevidas experiencias iniciadas en lo que se ha dado
 en llamar la "?poca heroica" de la escuela rural mexicana.
 Este enfoque se puede justificar: el estudio de las teor?as
 pedag?gicas y de la pol?tica oficial en materia educativa es
 v?lido e importante, y nadie puede restar a la educaci?n ru
 ral mexicana la grandeza de sus logros, tales como las misio
 nes culturales, las escuelas normales rurales, y el nuevo con
 cepto social de la escuela. Pero necesitamos una visi?n mu
 cho m?s clara de las caracter?sticas de estas primeras escuelas
 rurales, y no solamente desde el punto de vista educativo,
 sino tambi?n en cuanto a su impacto social y pol?tico. Y que
 remos conocer mejor la actividad de escuelas y maestros in
 dividuales, no "la escuela rural" como una abstracci?n, sino
 las instituciones reales que se fundaron y que funcionaban
 en miles de pueblos y aldeas en todo el pa?s.

 En este art?culo voy a presentar algunos resultados de
 una investigaci?n dirigida a esclarecer tales problemas, limi
 t?ndome por el momento s?lo al estado de Michoac?n.3 Pri
 mero hay que tener en cuenta la situaci?n pol?tica de la en
 tidad en esa ?poca, y nuestra historia comienza realmente
 en el a?o de 1915. A partir de abril de ese a?o la capital del
 estado, la hermosa ciudad de Morelia, estaba firmemente en
 manos de las fuerzas constitucionalistas, pero ?stas tendr?an
 que esperar tres anos m?s para poder imponer su autoridad
 en todo el estado.4 Entretanto, Michoac?n sufri? mucho por

 1929) ; George I. S?nchez, Mexico: a Revolution by Education (New
 York, The Viking Press, 1936) ; George C. Booth, Mexico's School-Made
 Society (Stanford University Press, 1941) ; Max H. Mi?ano Garc?a, La
 Educaci?n Rural en M?xico (M?xico, Secretar?a de Educaci?n P?blica,
 1945) ; y Ram?n Eduardo Ruiz, Mexico: the Challenge of Poverty and
 Illiteracy (San Marino, California, The Huntington Library, 1963).

 3 Para mayores detalles, v?ase la tesis doctoral del autor, Rural
 Teachers and Social and Political Conflict in Mexico, 1921-1940 (Uni
 versidad de Warwick, Inglaterra, 1970).

 4 Jos? Bravo Ugarte, Historia sucinta de Michoac?n (Morelia, sin
 fecha; 3 tomos) , t. Ill, pp. 203-204.
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 los desmanes de n?cleos guerrilleros integrados por los rema
 nentes de fuerzas revolucionarias derrotadas y de comunes
 bandoleros.5

 Los beneficios de la Revoluci?n tardaron mucho en lle
 gar a la entidad, aunque se propagaron algunas t?midas re
 formas bajo los gobernadores "carrancistas" Elizondo (1915
 1917) y Ortiz Rubio (1917-1920) . Fue Elizondo uno de los
 primeros revolucionarios en exhibir el esp?ritu anticlerical
 que iba a influir tanto en el nuevo r?gimen; se dice que en
 su periodo gubernamental varios sacerdotes se vieron obliga
 dos a esconderse.6 Tambi?n dio cierto impulso a la educa
 ci?n p?blica en el estado: la Escuela Normal de Morelia,
 fundada provisionalmente en enero de 1915 pero disuelta
 poco despu?s cuando los villistas tomaron la ciudad, volvi?
 a establecerse en mayo con el regreso de los constitucionalis
 tas.7 El Director de la Normal y del nuevo Departamento de
 Educaci?n P?blica lo era un joven maestro radical, Jes?s
 Romero Flores, quien iba a ser muy prominente en el des
 arrollo posterior de la educaci?n en el estado. En la admi
 nistraci?n de Elizondo el n?mero total de las escuelas en la
 entidad creci? de 313 a 410;8 y este gobernante tambi?n
 entreg? las escuelas a la jurisdicci?n municipal, medida desr
 tinada a reanimar a los municipios decadentes. Pero en la
 pr?ctica la educaci?n qued? as? a la merced de los "caciques"
 y jefes pol?ticos locales, y la administraci?n siguiente volvi?
 a poner la educaci?n bajo control estatal.9

 5 Ibid., t. Ill, pp. 213-214; y Jos? Valdovinos Garza, Tres Cap?tu
 los de la Pol?tica Michoacana (M?xico, Ediciones "Casa de Michoac?n",
 1960), pp. 15-16.

 6 Bravo Ugarte, op. cit., t. Ill, pp. 207-208.
 7 Ra?l Arre?la Cort?s, Notas para la Historia de la Escuela Nor

 mal de Michoac?n (Morelia, Ediciones Conmemorativas del XXXII
 Aniversario, 1947), pp. 9-10.

 s Jes?s Romero Flores, Historia de la Educaci?n en Michoac?n
 (M?xico, 1948), pp. 54-55.

 9 Ibid., p. 58; y El Magisterio Michoacano (Revista mensual, ?rga
 no de la Direcci?n General de Educaci?n Primaria del Estado, More
 lia) , t. I, n?m. 2, 29 de febrero de 1920.
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 En 1917 lleg? a Gobernador el Ingeniero Pascual Ortiz
 Rubio; conservador, apoyado por Carranza y por los terrate
 nientes locales, se opon?a a cualquier cambio.10 Adem?s, se
 enfrent? a la rebeli?n de Ch?vez Garc?a y otros cabecillas, e
 hizo poco para el Estado. Pero hay que reconocer la funda
 ci?n, en su administraci?n, de la Universidad Michoacana,
 teniendo su base en el antiguo Colegio de San Nicol?s de

 Hidalgo.11 Tambi?n convoc? al primer Congreso Pedag?gico
 Michoacano en La Piedad en 1917, facilitando as? la disemi
 naci?n de ideas pedag?gicas progresistas; adem?s, el n?mero
 de escuelas sigui? creciendo lentamente.12

 Pero la gran expansi?n de la educaci?n popular ten?a
 que esperar el nuevo impulso que vendr?a del Gobierno Fe
 deral en 1921. En cuanto a las actividades del gremio magis
 terial, ?ste todav?a no ten?a fuerza ni organizaci?n. Muchos

 maestros, desde luego, hab?an participado en la Revoluci?n,
 y algunos ?como el arriba citado Jes?s Romero Flores? ya
 ten?an puestos importantes en la administraci?n p?blica;
 pero hasta ahora la mayor?a del magisterio no ten?a concien
 cia de su influencia potencial en la vida social y pol?tica del
 Estado. Algunos se unieron a los obreros en la "Casa del
 Obrero Mundial" de Morelia,13 pero no ten?an ninguna or
 ganizaci?n profesional propia.

 La administraci?n del general M?gica, 1920-1922

 Con la "revoluci?n de Agua Prieta" de 1920, que derroc?
 a Carranza, Ortiz Rubio se olvid? r?pidamente de sus or?
 genes carrancistas y se empe?? en apoyar a los nuevos revo

 10 Apolinar Mart?nez M?gica, Primo Tapia (M?xico, 1946), p. 84.
 ii Arre?la Cortes, op. cit., p. 12.
 12 El Magisterio Michoacano, t. I, n?ms. 2 y 3 (marzo de 1920) ;

 Prof. M?nico Gallegos Orozoo, S?ntesis Hist?rica del Movimiento Edu
 cativo en Michoac?n (Morelia, Escuela Normal Urbana Federal, 1950),
 pp. 25-26.

 13 Entrevista del autor con el profesor Hilario Reyes Garibaldi en
 Morelia, 10 de julio de 1968.
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 lucionarios, ocupando Morelia por la fuerza armada y expul
 sando a los miembros del Congreso Estatal (es decir, a sus
 propios ex partidarios). En reconocimiento de estos servicios,
 ?Eue nombrado Secretario de Comunicaciones y Obras P?bli
 cas en el nuevo gabinete.14 Ortiz Rubio esperaba tambi?n
 imponer a su propio candidato para sucederle en el gobierno
 de Michoac?n, pero en esto la suerte lo abandon?, siendo
 1920 el a?o del primer triunfo del creciente movimiento ra
 dical en el estado, encabezado por el general Francisco J.
 M?gica.

 M?gica, hijo de un maestro de escuela y militante revolu
 cionario desde sus a?os mozos,15 era el jefe natural de la
 izquierda en Michoac?n. Se hab?a postulado contra Ortiz
 Rubio en las elecciones de 1917, y su campa?a fue organi
 zada por el primer dirigente obrero del estado, J. Isaac Arria
 ga, apoyado por estudiantes y obreros j?venes de Morelia
 del Partido Socialista Michoacano. Con la victoria de Ortiz
 Rubio, sostenido por los principales propietarios locales, mu
 chos militantes "mujiquistas" tuvieron que salir del estado
 alegando un fraude electoral.16

 En 1920 M?gica se hizo postular otra vez para Goberna
 dor, esta vez con ?xito. Los "ortizrubistas" contestaron su
 victoria, pero en esta ocasi?n M?gica ten?a el apoyo del Jefe
 de la Zona Militar, general L?zaro C?rdenas, y el 22 de octu
 bre de 1920 se instal? oficialmente como Gobernador. Hay
 que hacer notar que varios maestros participaron activamen
 te en la campa?a mujiquista, indicio de la temprana penetra
 ci?n en el gremio magisterial de las ideas radicales.17

 Empero, la victoria de la izquierda distaba mucho de ser

 14 Bravo Ugarte, op. cit., t. III, p. 214.
 15 Sobre M?gica, v?anse Magdalena Mondrag?n, Cuando la Revo

 luci?n se Cort? las Alas (M?xico, Costa-Amie, 1966), y Armando de
 Maria y Campos, M?gica: Cr?nica Biogr?fica (M?xico, Compa??a de
 Ediciones Populares, 1939).

 16 Valdovinos Garza, op. cit., pp. 28-31; Mondrag?n, op. cit.,
 pp. 272-273.

 17 Valdovinos Garza, op. cit., pp. 42-45; Bravo Ugarte, op. cit.,
 t. III, p. 217; Mondrag?n, op. cit., pp. 294-298.
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 total; M?gica se encontraba en el Palacio de Gobierno, pero
 los intereses privilegiados en el estado no le dejaron gober
 nar. Desde el primer d?a hubo una oposici?n implacable de
 parte de los terratenientes y el clero, animados desde la ciu
 dad de M?xico por los diputados federales por Michoac?n,
 todos fieles a Ortiz Rubio. M?gica se apresuraba a imple

 mentar el programa radical, nombrando a J. Isaac Arriaga
 Jefe de la Comisi?n Local Agraria, organismo que entreg?
 tierras a los campesinos en cantidades importantes por pri
 mera vez en el estado.18 Intent? aplicar las leyes en contra
 de las manifestaciones religiosas y las escuelas clericales, pero
 se enfrent? de inmediato a una oposici?n bien organizada.
 La fricci?n culmin? el 12 de mayo de 1921, cuando una se
 rie de manifestaciones realizadas por socialistas y cat?licos
 en Morelia dio lugar a una reyerta armada, causando la
 muerte de 16 personas, entre ellos Isaac Arriaga.19

 A principios de 1922 M?gica tuvo que hacer frente a su
 blevaciones armadas en varias zonas del estado, encabezadas
 por jefes guerrilleros que no eran otra cosa que bandoleros
 pagados por los terratenientes. Uno de estos cabecillas era
 Ladislao Molina, quien iba a tener fama durante toda la
 pr?xima d?cada por sus desmanes contra agraristas y maes
 tros rurales en la zona de Tac?mbaro. La oposici?n min? la
 autoridad de M?gica a tal grado que tuvo que renunciar el
 9 de marzo de 1922.20

 En su breve y turbulenta administraci?n, M?gica consi
 gui? implementar algunas medidas constructivas, y lo que
 m?s le interesaba ?despu?s de la reforma agraria? era la po
 l?tica educacional. Fund? nuevas escuelas, cre? un cuerpo de
 inspectores escolares, y dispuso la distribuci?n gratuita de
 libros y materiales. En 1921, por impulso de Jes?s Romero
 Flores (ahora inspector escolar de la zona de La Piedad) se

 18 Valdovinos Garza, op. cit., p. 46.
 19 ibid.; Bravo Ugarte, op. cit., t. III, pp. 215-217; Mondrag?n, op.

 cit., pp. 304-306.
 20 Mart?nez M?gica, op. cit., pp. 50-58; Bravo Ugarte, loc. cit.;

 Mondrag?n, loc. cit.
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 fund? en ese lugar la primera Escuela Normal Rural del
 pa?s; y en el a?o siguiente se fundaron otras Normales Ru
 rales en Ciudad Hidalgo, Uruapan, Huetamo y Tac?mbaro
 (esta ?ltima fue una creaci?n del Gobierno Federal). Los

 directores de estas primeras Normales Rurales ?Isidro Cas
 tillo, Elias Miranda, Juan Ayala, Federico Garc?a y Emiliano
 P?rez Rosas? iban a tener un papel prominente en el movi
 miento educacional en Michoac?n y en toda la Rep?blica.21
 Bajo M?gica casi la mitad del presupuesto estatal se dedica
 ba a la educaci?n; se duplic? el salario m?nimo de los maes
 tros, llegando a 5 pesos al d?a (sueldo que no se mantuvo
 bajo los gobiernos posteriores) ; y se les pagaba puntualmen
 te cada 15 d?as, hecho ins?lito en ese entonces.22

 Primo Tapia y el movimiento campesino en Michoac?n,
 1921-1926

 A pesar de la participaci?n de muchos campesinos en las
 luchas armadas de la Revoluci?n, hasta 1922 no hubo movi

 miento campesino fuerte y bien organizado en Michoac?n.
 Hubo cierta influencia de los socialistas urbanos de Morelia
 y otras ciudades; pero la ausencia de organizaci?n campesina
 se puede indicar por el ejemplo de las comunidades ind?ge
 nas de la regi?n de P?tzcuaro, las cuales en 1921, bajo la
 influencia de la propaganda clerical, se negaron a aceptar
 tierras que el gobernador M?gica quer?a entregarles.23
 El hombre que iba a cambiar esta situaci?n fue un campe

 sino, Primo Tapia, quien en 1921 regres? a su comunidad
 natal de Naranja, cerca de Zacapu, habiendo trabajado en
 los Estados Unidos como bracero. Tapia hab?a absorbido
 ideas radicales durante su estancia en los Estados Unidos y
 a?n antes, y ahora se convirti? r?pidamente en l?der agrario

 21 Romero Flores, op. cit., pp. 62-63.
 22 Mart?nez M?gica, op. cit., pp. 30-31.
 23 Ibid., pp. 35-38; y Paul Friedrich, Agrarian Revolt in a Mexican

 Village (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1970), p. 91.
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 de la Ca?ada de Zacapu.24 En poco tiempo se vio perseguido
 por pistoleros pagados por los terratenientes, pero por el mo
 mento logr? escapar; otro l?der campesino, Felipe Tzintz?n,
 no tuvo tal suerte y fue asesinado con varios de sus partida
 rios por el cabecilla Ladislao Molina.25 Pero el movimiento
 creci?, y en diciembre de 1922 en Morelia se form? la Liga
 de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoac?n con
 Tapia como Secretario General. En poco tiempo la Liga de
 claraba tener m?s de cien comunidades afiliadas, y en 1923
 cuando el presidente Obreg?n iba de paso por P?tzcuaro, se
 organiz? una manifestaci?n de 8 000 personas para exigir el
 regreso de M?gica como Gobernador ?lo cual sugiere una
 organizaci?n bastante poderosa.26

 Fue ?sta una de las ligas campesinas m?s radicales del
 pa?s; envi? delegados a M?xico a pedir cambios en la ley
 agraria, especialmente la distribuci?n de tierras seg?n el sis
 tema colectivo. Su fuerza real es dif?cil de estimar; Tapia y
 sus compa?eros hac?an esfuerzos constantes de proselitismo,
 pero se enfrentaron a una fuerte represi?n bajo Sidronio
 S?nchez Pineda, Gobernador interino nombrado despu?s de
 la renuncia de M?gica (marzo de 1922-septiembre de 1924).
 No obstante, el reclutamiento a la Liga segu?a adelante, y
 Tapia tom? la iniciativa tambi?n en la organizaci?n de sin
 dicatos femeniles, grupos de mujeres militantes que partici
 paron en la Liga y lucharon por mejorar la condici?n de la
 mujer.27

 De 1923 a 1925 la Liga segu?a creciendo, y tambi?n se vol
 v?a m?s radical; empezaba a tener ?xito en la lucha por la
 tierra, notablemente con la dotaci?n a tres comunidades de
 la Ca?ada de Zacapu de 2 200 hect?reas tomadas de la gran
 hacienda Cantabria. En la segunda Convenci?n de la Liga,
 en noviembre de 1924, se discuti? entre otros asuntos el pro
 greso de la educaci?n rural, y Alberto Coria, un joven inte

 24 Mart?nez M?gica, op. cit., p. 21; Friedrich, op. cit., pp. 58-77.
 25 Mart?nez M?gica, op. cit., p. 41.
 26 ibid., pp. 90-100; Friedrich, op. cit., pp. 94 y 100-105.
 27 Mart?nez M?gica, op. cit., pp. 117-119 y 189-195.
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 lectual de Morelia, propuso la creaci?n de una Junta de
 Instrucci?n de los Trabajadores para mejorar las escuelas,
 elevar el nivel profesional de los maestros e impulsar la in
 troducci?n de m?todos modernos. Otro intelectual, Luis Mora

 Tovar (quien m?s tarde ser?a l?der izquierdista en Michoa
 c?n) secund? la proposici?n y propuso la adopci?n de la En
 se?anza Racionalista. Se aprob? la moci?n y se integr? la
 nueva Junta de Instrucci?n, pero no sabemos si lleg? a te
 ner mucha influencia en la pr?ctica.28

 Ya para 1925 la Liga era una fuerza importante en el
 estado, pero en 1926 Tapia fue asesinado, posiblemente por
 ?rdenes del presidente Calles. En los dos a?os siguientes Mi
 choac?n se hundi? en el caos de la rebeli?n "existera", y la
 Liga cay? en decadencia. Pero el esfuerzo de Tapia no hab?a
 sido en vano; hab?a preparado el terreno sobre el cual se iba
 a erigir, de 1929 en adelante, una nueva y poderosa organi
 zaci?n de masas.

 Se organiza la educaci?n federal en Michoac?n, 1921-1926

 Hemos visto c?mo la educaci?n popular, vista con indi
 ferencia m?s o menos completa por los gobiernos anteriores
 a 1920, recibi? su primer impulso importante en la breve ad
 ministraci?n del general M?gica. El esfuerzo de la adminis
 traci?n mugiquista coincidi? con el principio de la actividad
 del Gobierno Federal en este ramo, y con este esfuerzo doble
 el estado avanz? r?pidamente durante algunos a?os en la
 creaci?n de escuelas para los campesinos. En 1923 el gobierno
 de S?nchez Pineda expidi? una Ley de Escalaf?n del Magis
 terio, medida te?ricamente progresista que tard? varios a?os
 en extenderse a toda la Rep?blica; pero en la pr?ctica, por
 la manera en que se le aplic? en Michoac?n, esta Ley pro
 dujo una baja de los salarios de la mayor?a de los maestros,
 y sus cl?usulas m?s ben?ficas no se implementaron.29

 28 Ibid., pp. 141-162.
 29 Romero Flores, op. cit., pp. 66-67.
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 A pesar de sus condiciones bastante primitivas, las cua
 tro Escuelas Normales Rurales establecidas por M?gica re
 presentaron un paso importante hacia la creaci?n de un sis
 tema educativo adaptado a la realidad del campo, y sirvieron
 como modelo para el resto del pa?s. El Gobierno Federal
 reconoci? sus posibilidades otorgando los fondos para la cons
 trucci?n de otra escuela del mismo tipo en Tac?mbaro, don
 de se introdujo un nuevo programa de ense?anza que ser?a
 ampliamente imitado. Dice un observador peruano: 30

 La primera escuela normal regional de Tac?mbaro, cuya fun
 daci?n coincide con la creaci?n de las primeras escuelas rurales
 en el pa?s, inici? la primera etapa de su vida con el plan de
 estudios de seis semestres...

 Al asumir la direcci?n de este plantel, el profesor Isidro Cas
 tillo, ... le dio una orientaci?n inspirada por la realidad que
 confrontaba, por entonces, la escuela rural. Estableci? campos
 de cultivo, criadero de animales y labor de acci?n social. Ade
 m?s, reglament? el funcionamiento del internado, d?ndoles par
 ticipaci?n a los alumnos.

 As?, el prop?sito de estas primeras Normales Rurales era
 formar un n?cleo de maestros bien preparados y con ideas
 avanzadas, una minor?a con papel de vanguardia. Hasta cier
 to punto estos normalistas cumplieron con su misi?n, pero
 su n?mero reducido y la falta de recursos econ?micos iban
 a limitar su influencia, por lo menos hasta despu?s de 1930.

 Michoac?n tuvo en los a?os veintes la ventaja de la pre
 sencia de varios dirigentes educacionales progresistas y entu
 siastas, quienes se dedicaron plenamente al desarrollo de la
 educaci?n rural a pesar de todos los obst?culos pol?ticos: el
 arriba mencionado Jes?s Romero Flores, el Director de Edu
 caci?n Federal J. Guadalupe N?jera, y el inspector de la
 zona central Ocampo, N. Bola?os. En el oto?o de 1925 N?
 jera y Bola?os organizaron unos cursos de mejoramiento pro

 30 Mi?ano Garc?a, op. cit., pp. 22-23 y 193-195.
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 fesional para los maestros rurales en P?tzcuaro. Asistieron
 78 maestros de todo el estado, adem?s de varios vecinos lo
 cales (no maestros), y durante tres semanas recibieron ins
 trucci?n intensiva en t?cnicas de trabajo social, higiene, arte
 san?as, deportes, psicolog?a infantil, etc. Tales cursos se ha
 b?an organizado antes en otros estados, pero los de P?tzcuaro
 tuvieron un ?xito especial, y N?jera pudo informar que "los

 maestros que asistieron.. . llevan prop?sitos de renovaci?n y
 de lucha que, al ser realizados, introducir?n serias transfor
 maciones en el modo de ser de las comunidades".31

 Otros cursos del mismo tipo fueron ofrecidos por las Mi
 siones Culturales organizadas por la Secretar?a de Educaci?n
 P?blica, y en 1926 por primera vez una de estas misiones lle
 g? a Michoac?n para ense?ar los nuevos m?todos educativos
 a 212 maestros (m?s de 50% del cuerpo magisterial del es
 tado en ese entonces) .32 Tambi?n la Escuela Normal de Mo
 relia estaba en proceso de expansi?n, y a pesar de su am
 biente urbano, m?s tradicional, muchos de sus ex-alumnos
 fueron al campo y se convirtieron dentro de pocos a?os en
 promotores de la lucha social; casos ejemplares son los de
 Genaro Hern?ndez Aguilar, Rafael M?ndez Aguirre (funcio
 nario importante de la Secretar?a de Educaci?n P?blica y
 miembro activo del Partido Comunista en la d?cada siguien
 te), Daniel Mora Ramos y Antonio Mayes Navarro (futuro
 senador cardenista) .33

 Al mismo tiempo que se desarrollaba este esfuerzo de or
 ganizaci?n a nivel estatal, los maestros de base en los pue
 blos ya hab?an iniciado la gran tarea de reconstrucci?n so
 cial. As? N?jera inform? que en la regi?n de P?tzcuaro, el
 trabajo de dos escuelas rurales, recientemente fundadas, ha

 31 Archivo General de la Secretar?a de Educaci?n P?blica, M?xico
 (de aqu? en adelante, "S.E.P. (G) "), expediente 12-3-9-164, pp. 322
 323, 400-405 y 421; y "Memoria que indica el estado que guarda el
 Ramo de Educaci?n P?blica el 31 de agosto de 1926" (M?xico, Secreta
 r?a de Educaci?n P?blica, 1926) , p. 7.

 32 S.E.P., "Memoria", 1927, pp. 244-247.
 33 Arre?la Cort?s, op. cit., p. 20.
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 b?a logrado resolver un conflicto tradicional entre dos comu
 nidades. El pleito, sobre el uso de ciertas tierras comunales
 ocupadas por los habitantes de San Juan Tumbio pero recla
 madas por los de Huiramangaro, era de larga duraci?n, pero
 los maestros lograron reconciliar a las dos comunidades.34
 Para icitar otro caso, en Taretan en 1927 se inform? que el
 maestro Rosendo R. Ordu?a hab?a transformado la vida so
 cial del pueblo; al principio los habitantes no quer?an aceptar
 la escuela, pero Ordu?a hab?a ganado su confianza y ahora
 muchos de ellos asist?an a clases nocturnas y ayudaban al
 maestro con entusiasmo, cambiando as? toda la perspectiva del
 porvenir de la comunidad.35

 En el curso de este trabajo esencial de mejoramiento so
 cial, algunos maestros manifestaban ya el radicalismo que se
 iba a volver tan caracter?stico del gremio en los a?os veni
 deros. As? por ejemplo un profesor de Epejan en el munici
 pio de Panind?cuaro prepar? para la fiesta anual de su es
 cuela un discurso titulado, "Comparaci?n de Bartolom? de
 las Casas con el Clero Actual" 36 ?discurso cuyo contenido
 f?cilmente se puede imaginar. El esp?ritu anticlerical del ma
 gisterio causaba a veces antagonismos, pero del otro lado era
 bien recibido por muchos campesinos que hab?an experi
 mentado la hostilidad del clero a la reforma agraria. Donde
 quiera que las ligas campesinas de Primo Tapia hab?an orga
 nizado a los habitantes, ?stos ya exig?an escuelas ?as? en 1925
 la Confederaci?n de Comunidades Agrarias del Distrito de
 Huetamo ofreci? construir y amueblar 15 escuelas, pidiendo
 ?nicamente que las autoridades les dieran maestros.37 As? en
 muchas regiones del estado, la campa?a educativa inici? su
 marcha con entusiasmo y fue bien recibida por los habitantes.

 34 S.E.f. (G), 12-3-9-164, p. 249.
 35 S.E.P. (G), 12-10-2-160, pp. 1 y 4.
 36 S.E.P. (G), 12-2-3-89, p. 3.
 37 S.E.P. (G), 12-3-9-164, pp. 691-692. La solicitud, dirigida al Pre

 sidente Calles, se turn? a la Secretar?a de Educaci?n P?blica, la cual
 ofreci? enviar a varios maestros a principios del a?o siguiente.
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 Obst?culos al progreso de la Educaci?n

 Empero, una investigaci?n cuidadosa revela que no todo
 marchaba bien en el programa educacional, a causa de la
 poderosa oposici?n que encontraba y de algunas debilidades
 inherentes a la forma en que se hab?a iniciado. Desde muy
 temprano se manifest? la hostilidad de algunos intereses par
 ticulares, y sumada a la reserva inicial de muchos campesi
 nos, esta hostilidad lleg? a estorbar seriamente el trabajo de
 los maestros. En las zonas mal comunicadas (es decir, la ma
 yor parte del estado en ese entonces) era todo un aconteci
 miento la llegada de un empleado del gobierno federal o
 estatal, y com?nmente no significaba nada bueno para los
 sufridos habitantes. En estas condiciones los terratenientes y
 las compa??as mineras o forestales, ali?ndose con el clero y
 a veces con las autoridades municipales, f?cilmente pod?an
 enga?ar o amedrentar a los campesinos para que no enviaran
 a sus hijos a la escuela, haci?ndoles dudar de la buena vo
 luntad de los maestros.

 En 1923 la joven inspectora escolar de la zona oriental
 del estado, Mar?a del Refugio Garc?a, denunci? un ejemplo
 t?pico del uso de esta t?ctica reaccionaria. El extremo nor
 oriental de Michoac?n se encontraba bajo la dominaci?n de
 la Compa??a "American Smelting" la cual explotaba la ri
 queza forestal de la regi?n, y en su informe a la Secretar?a
 de Educaci?n P?blica, Mar?a del Refugio explic? gr?fica
 mente c?mo esta situaci?n afectaba a las escuelas: 38

 Me permito comunicar a usted que en mi ?ltima visita a
 la Congregaci?n El Asoleadero, del Municipio de Angangueo,
 tuve oportunidad de convencerme de los numerosos enemigos
 que tienen las escuelas federales entre las personas que son ene
 migas de que la civilizaci?n penetre por esos lugares que antes
 estuvieron abandonados por todos los gobiernos.

 Las condiciones econ?micas de los vecinos de esta Congrega

 38 S.E.P. (G), 12-2-3-35, pp. 1-2.
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 ci?n son de absoluta miseria. El jacal que ocupa la escuela ha
 sido facilitado por uno de los vecinos, el cual ha tenido que
 vivir de la manera m?s miserable; pero ha hecho con gusto este
 sacrificio en vista de la necesidad de que el pueblo se instruya.
 Hac?a m?s de treinta a?os que no ten?an escuela y este deseo,
 muy justificado, se vio coronado al establecerse la Escuela Fe
 deral. Pero los enemigos no se han dado descanso para atacar
 la Escuela, amenazando a los padres de familia con quitarles el
 trabajo si mandan a sus hijos a la Escuela protestante, seg?n
 ellos; pero no obstante las amenazas, siguieron yendo los ni?os.
 Y estos ?ltimos meses han sido de una verdadera campa?a pues
 la Negociaci?n Maderera, americana, mand? a uno de sus ma
 yordomos a reunir firmas entre los padres de familia, donde
 aseguraban que no asistir?an sus hijos a esta Escuela sino a la
 que dicha Negociaci?n les va a poner y bajo la amenaza de la
 falta de trabajo empezaron a faltar algunos ni?os...

 Entonces la inspectora pidi? a las autoridades municipa
 les que obligaran a los vecinos a enviar a sus hijos a la es
 cuela; pero no se sabe si esta petici?n fue escuchada, porque
 poco despu?s la escuela sufri? el impacto de un desastre na
 tural en la forma de una epidemia que caus? la muerte de
 ocho ni?os en un mes. La profesora de la escuela, con ayu
 da de la inspectora, combati? la infecci?n en la medida po
 sible, y el informe contin?a as?:

 Con estos trabajos nos captamos naturalmente las simpat?as
 de los vecinos, pero no por eso dejaron de hacer la guerra a la
 Escuela, y en vista de eso, me traslad? a la cabecera del Muni
 cipio, o sea a Angangueo para hablar con las autoridades del
 lugar... El C. Presidente Municipal me recibi? amablemente
 y sin m?s pre?mbulo me dijo: Se?orita he tenido que conver
 tirme en su enemigo; le estoy haciendo la guerra a la Escuela
 del Asoleadero porque la creo m?s indispensable en una po
 blaci?n que en una Rancher?a. .. As? es, que lo que debe usted
 hacer es bajarme la Escuela del Asoleadero aqu?. Yo le repli
 qu? que en las Rancher?as eran indispensables las escuelas,
 porque esos pobres indios nunca hab?an recibido el beneficio
 de la Civilizaci?n... Entonces me dijo... que los campesinos
 no sab?an apreciar el esfuerzo del Gobierno, y me augur? mu
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 chas decepciones esperando redimir a los trabajadores del cam
 po; pues tal parece que tiene el criterio de otros muchos de
 que la raza ind?gena debe desaparecer, sin tomar en considera
 ci?n que son cerca de once o doce millones y que por lo mismo,
 constituyen nuestro verdadero tipo nacional...

 Este cuadro deprimente fue confirmado m?s tarde por un
 inspector especial enviado por la Secretar?a de Educaci?n
 P?blica para investigar los problemas de todas las escuelas
 de esta zona; sus informes indican que la mayor?a de ellas
 exist?an en condiciones primitivas e insalubres y ten?an que
 enfrentarse a la oposici?n de muchos habitantes como conse
 cuencia de la propaganda clerical.39 El inspector especial
 tambi?n coment? desfavorablemente el trabajo de algunos

 maestros, pero seg?n la se?orita Garc?a que los conoc?a me
 jor, ?stos no eran culpables de la mala situaci?n; con pocas
 excepciones los maestros estaban haciendo un esfuerzo en
 comiable en p?simas condiciones. Probablemente como resul
 tado de su experiencia en estos a?os, esta inspectora escolar,
 conocida localmente como "Cuca" Garc?a, iba a convertirse
 en militante prominente del Partido Comunista en Michoa
 c?n en los a?os treintas.

 En 1925, Evangelina Rodr?guez Carvajal, quien hab?a re
 emplazado a "Cuca" Garc?a como inspectora de esta zona,
 encontr? los mismos problemas, aunque pudo informar de
 algunos progresos. Para llegar a Asoleadero desde Angangueo

 ?dijo? tuvo que caminar tres leguas a trav?s del monte, "ya
 no tan espeso como quiz? estar?a en a?os anteriores, en vir
 tud de que la compa??a minera 'American Smelting' lo ha
 explotado de una manera terrible". Pero finalmente logr?
 vencer los obst?culos al desarrollo de esta escuela tan hosr
 tigada: 40

 39 Ibid., pp. 4-5; y expedientes 12-2-2-32, 12-2-3-33, 12-2-3-34 y
 12-2-3-36.

 40 S.E.P. (G), 12-3-9-164, pp. 285-289.
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 Asoleadero ha sido uno de los lugares que mayor trabajo me
 ha ocasionado, en virtud de que son vecinos en extremo fan?
 ticos, con esto les han hecho creer que la escuela es de filiaci?n
 "protestante"; por eso siempre se han rehusado a mandar a sus
 hijos a la escuela. En virtud de esto, quice (sic) hablar con to
 dos los vecinos a fin de ver en qu? forma podr?a hacerles enten
 der la raz?n... Con sorpresa a mi llegada pude observar la
 grande cantidad de vecinos que se hab?an reunido creo que
 pude contar cerca de 300 individuos. .. Habl? ampliamente a
 los vecinos sobre la necesidad imperiosa que hab?a de que
 todos se unieran para un fin tan noble como es el del mejora
 miento de la Escuela... Expont?neamente (sic) uno de los
 vecinos pidi? la palabra... y aqu? de mi sorpresa, el que ha
 blaba era uno de los que m?s se hab?an opuesto al progreso de
 la Escuela. ?ste de manera elocuente, muy emocionado y con
 palabras sencillas, habl? a los vecinos a quienes titul?, de "com
 pa?eros'* exhort?ndolos a que se unieran y a que aceptaran
 mis palabras. ..

 El ?xito de la se?orita Rodr?guez en este caso es m?s que
 sorprendente, ya que ella misma era protestante; pero parece
 que logr? convencer a los vecinos que tales doctrinas "her?
 ticas" no se iban a imponer en la escuela. En otros casos no
 tuvo tanto ?xito; as? en la rancher?a de El Sauz en el dis
 trito de Zit?cuaro, los padres de familia pidieron se cambia
 ra a la maestra, Srita. Vera, porque se negaba a ense?ar la
 doctrina cat?lica en la escuela. En vano la Srita. Rodr?guez
 trat? de explicar que no se permit?a ense?anza religiosa en
 las escuelas del gobierno, y que los ni?os pod?an recibir ins
 trucci?n cat?lica en otro lugar; los habitantes mantuvieron
 su boicot de la escuela, la cual fue transferida poco despu?s
 a otra poblaci?n donde la gente no era tan fan?tica.41 El
 mismo problema se suscit? en un pueblo situado al otro ex
 tremo del estado: en Arroyuelos, cerca de La Piedad, los ha
 bitantes no quer?an cooperar con la escuela "con motivo de
 algunas pr?dicas dadas por sacerdotes cat?licos".42

 41 Ibid., pp. 211-214.
 42 ibid., p. 95. Estos informes son los del inspector escolar de la

 zona de La Piedad, Prof. Mariano P?rez Andrade.
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 Igualmente, se inform? que la gente del distrito de Zina
 p?cuaro era "completamente fan?tica" y dominada por la in
 fluencia del clero.43 El Director de Educaci?n Federal, J. G.
 N?jera, dio un resumen de la situaci?n general en el estado
 en 1926: 44

 . . .En Michoac?n, la vida social est? presidida por los sacer
 dotes cat?licos y las asociaciones religiosas a ellos aliadas para
 hacer fracasar todo intento de liberaci?n popular: sostienen una
 activa propaganda en contra de las escuelas federales (que ellos
 llaman "bolcheviques") ... El clero ha abandonado ya, su vieja
 t?ctica de oponerse a la instrucci?n de las masas o de restrin
 girla; t?ctica imposible en estos tiempos en los que un indiscu
 tible progreso social, ha hecho revolucionar las conciencias...

 Hoy, los sacerdotes y sus aliados, sostienen en esta Entidad un
 gran n?mero de escuelas llamadas cat?licas, mas no para pro
 curar una verdadera renovaci?n de los individuos, sino como
 medio eficaz de dominaci?n y para el provecho de unos cuan
 tos. Sus escuelas est?n plet?ricas de ni?os que languidecen en
 una atm?sfera cargada de prejuicios. ..

 En tales condiciones era muy dif?cil tener ?xito en el des
 arrollo de la educaci?n laica, a menos que se pudiera con
 vencer a los campesinos de que la propaganda clerical era
 falsa y que su prop?sito real era mantenerlos en la igno
 rancia y bajo la dominaci?n de los caciques y terratenientes
 locales.

 Inevitablemente, hubo incidentes de confrontaci?n direc
 ta entre algunos maestros y los terratenientes. Aun cuando
 ?stos no se opon?an abiertamente a la creaci?n de escuelas
 oficiales, resultaba a veces imposible sostener una escuela a
 causa de la pobreza de los campesinos. En muchos casos los
 ni?os trabajaban con sus padres en la hacienda o en la par
 cela familiar, si es que la ten?an. Cada escuela rural necesi
 taba una parcela de cultivo para la ense?anza de m?todos

 43 Ibid., p. 150. Esta versi?n es de la Srita. Rodr?guez, inspectora de
 la zona oriental del Estado.

 44 Ibid., p. 19.
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 agr?colas, horticultura, etc., pero en muchas casos los cam
 pesinos no ten?an tierra suficiente y los terratenientes no
 quer?an ceder incluso el reducido terreno que se necesitaba
 para tales prop?sitos. Hubo excepciones ?as? en Puru?ndiro
 el due?o de la hacienda San Antonio voluntariamente en
 treg? una buena parcela para el uso de la escuela?45 pero
 otros hacendados no quer?an cooperar. Adem?s, a?n donde
 la escuela ten?a su parcela y otros anexos, de nada serv?a si
 los campesinos carec?an de tierra porque los alumnos no po
 d?an aplicar sus nuevos conocimientos (ja menos que fuera
 en beneficio del hacendado!). El inspector Mariano P?rez
 Andrade se?al? que el trabajo positivo de muchas de las es
 cuelas a su cargo no surtir?a efectos sino hasta que las comu
 nidades que serv?an tuvieran ejidos y agua.46

 A menudo, como en el caso arriba citado de Asoleadero,
 el trabajo escolar se encontraba obstaculizado por las autori
 dades locales; otro caso parecido se produjo en Santa Clara,
 cerca de P?tzcuaro, donde se dec?a que el ayuntamiento se
 opon?a a la escuela.47 A veces la situaci?n pod?a volverse
 peligrosa, como sucedi? con el maestro Santiago N. Trevi?o,
 aprehendido en su escuela de Vista Hermosa, Mich., por las
 autoridades municipales de Jamay, Jalisco (municipio colin
 dante con Vista Hermosa), aparentemente a causa de una
 vieja disputa entre los dos municipios.48 A pesar de tales
 obst?culos, muchos maestros lograron hacer un trabajo efec
 tivo porque ganaron la simpat?a de los habitantes con su
 esp?ritu de abnegaci?n y buena voluntad. Pero si los maes
 tros mismos carec?an de entusiasmo, o lo que era peor, se
 solidarizaban con los grupos que explotaban al pueblo, en
 tonces realmente no hab?a esperanza alguna para el progreso
 de la educaci?n rural. Era natural que existiera una minor?a
 de tales maestros delincuentes, y afortunadamente parece
 que no pasaron de una minor?a reducida. Pero en Michoa

 45 Ibid., p. 208.
 46 Ibid., p. 206.
 47 Ibid., p. 12; informe del inspector escolar Ocampo N. Bola?os.
 48 S.E.P. (G), 12-5-1-17, pp. 1-6.
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 can en estos a?os se dio un caso especialmente serio, del que
 vale la pena dar una exposici?n detallada, porque debe de
 haber destruido todo el trabajo positivo en materia de educa
 ci?n durante varios a?os en la zona meridional del estado (es
 decir, toda la regi?n coste?a).

 Se trata del se?or J. L?ndez Mart?nez, inspector encarga
 do de esta zona durante m?s de dos a?os (1923-1925). L?n
 dez Mart?nez envi? a la Direcci?n de Educaci?n muchos in
 formes oficiales que parec?an dignos de confianza, en los
 que dio a entender que estaba reorganizando la zona, aban
 donada por su antecesor. Como se trata de la regi?n m?s
 atrasada del estado, con una superficie de m?s de 15 000 km.2
 y apenas un kil?metro de carretera pavimentada, un terreno
 dif?cil y un clima netamente tropical, no es de sorprender
 que muchos de los maestros hayan sufrido de paludismo, que
 ios habitantes se hayan revelado completamente ignorantes y
 fan?ticos, y que la zona entera viviera bajo el terror de los
 bandoleros ?como lo presentaba L?ndez Mart?nez en sus in
 formes.49 Pero cuando el trabajo de este se?or empez? a reve
 lar varias anomal?as, la Secretar?a envi? (en octubre de 1925)
 a un inspector especial, encargado de investigar la situaci?n.
 Es muy interesante el informe de este inspector especial: 50

 ... La primera medida del referido se?or (L?ndez Mart?nez)
 al llegar a su Zona fue preguntar a los profesores qui?n era
 la Maestra m?s guapa de las que prestaban sus servicios en las
 Escuelas Federales y habi?ndosele informado que la Srita. Luisa
 Montes de Oca, envi? por ella para tomarla por esposa. .. Este
 se?or cas? con la Srita. Montes de Oca el d?a 26 de abril y no
 obstante esto la se?ora sigui? cobrando sueldos hasta el 21 de
 julio, fecha en que recibi? el cese de esa Superioridad. Por
 estas irregularidades y por algunas otras de las que m?s adelan
 te doy cuenta, empez? el Sr. Mart?nez a tener algunas dificul
 tades con todos los Profesores, siendo uno de los quejosos el

 49 S.E.P. (G), 12-3-9-164, pp. 31-35, 116-141, 221, 234-241, 272-273 y
 379-380.

 50 Ibid., pp. 433-441.
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 Sr. Juan Santana, quien fue sacado por el Sr. Mart?nez a orillas
 de la Poblaci?n de Coalcom?n en donde ?ste lo amenaz? pis
 tola en mano dici?ndole que ya sab?a que ?l se hab?a quejado
 a la Secretar?a dando cuenta de sus malos procederes, y por
 ello lo iba a castigar severamente. ..

 Durante todo el tiempo que dur? nombrado el Sr. Mart?nez
 Inspector Instructor no practic? una sola visita a las Escuelas
 de su dependencia, despachando la mayor parte del tiempo des
 de esta ciudad (Colima, Col.), en la que radica actualmente.

 Queda confirmado el hecho de que no pag? sino a un s?lo
 maestro los sueldos correspondientes por el mes de enero, igno
 r?ndose qu? destino dio al dinero restante. . .

 Esta versi?n fue confirmada por el nuevo funcionario en
 viado poco despu?s a sustituir a L?ndez, quien inform? que
 la condici?n de las escuelas federales en la zona era "lamen
 table" a causa de las actividades del "Sultancillo de Tur
 qu?a", apodo aplicado a L?ndez por los vecinos de la regi?n.51
 Parece que el inspector L?ndez se hab?a aprovechado de su
 autoridad y del aislamiento de la regi?n para convertirse en
 un verdadero "cacique", malversando los fondos destinados a
 salarios magisteriales y amedrentando a los maestros y los
 habitantes en general. Es de notarse que L?ndez hab?a sido
 militar profesional antes de dedicarse al magisterio, lo cual
 podr?a explicar su actitud; de todos modos parece ser que
 su comportamiento aparentemente no era t?pico de los dem?s
 inspectores escolares del estado, quienes se caracterizaban por
 su seriedad y entusiasmo.

 El movimiento "cristero" en Michoac?n y la radicalizaci?n
 del magisterio, 1926-1929

 Aun el limitado progreso alcanzado en el estado en mate
 ria de educaci?n se vio seriamente perturbado a partir de
 1926 por los efectos del levantamiento "cristero"; directa

 51 Ibid., pp. 464-470.
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 mente por las actividades organizadas de los rebeldes e indi
 rectamente por la interrupci?n de la vida normal de los ha
 bitantes. En muchas regiones bastante extensas parece pro
 bable que el trabajo ben?fico de las escuelas haya sido casi
 aniquilado.

 Es bien sabido que a fines de 1926 n?cleos rebeldes hi
 cieron su aparici?n en varios estados de la Rep?blica bajo
 el lema de "?Viva Cristo Rey!" La causa fundamental del
 conflicto que surgi? en esos a?os era la oposici?n sistem?tica
 de la Iglesia al movimiento revolucionario, pero la situaci?n
 se agrav? como consecuencia de actos de provocaci?n come
 tidos por los dos bandos. No es de sorprenderse que Michoa
 c?n fuera una de las entidades m?s afectadas por el conflicto,
 en vista del celo religioso de muchos de sus habitantes (ya
 en s? un obst?culo al progreso de la educaci?n p?blica).

 La tirantez entre la jerarqu?a eclesi?stica y el gobierno
 estatal se hab?a producido antes, bajo los gobernadores Eli
 zondo y M?gica, y recrudeci? en febrero de 1926 cuando a
 ra?z de algunos incidentes menores, el gobernador Enrique
 Ram?rez empez? a cerrar los seminarios y las escuelas cat?
 licas en Morelia y otras ciudades.52 En marzo Elizondo decre
 t? el registro y la limitaci?n num?rica del clero, y la jerar
 qu?a respondi? con la suspensi?n del culto (extendida a todo
 el pa?s en julio); luego se aprehendi? al obispo Lara de Ta
 c?mbaro y se refugiaron el obispo Fulcheri de Zamora y el
 arzobispo Ruiz de Morelia. Estos jerarcas hicieron proclama
 ciones en tono intransigente, y poco despu?s varias gavillas
 armadas hicieron su aparici?n en el campo.53

 Durante los tres a?os siguientes, la rebeli?n y la insegu
 ridad tuvieron efectos catastr?ficos sobre el progreso de la
 educaci?n. Es cierto que los rebeldes nunca controlaron las

 52 Bravo Ugarte, op. cit., t. Ill, pp. 223-225.
 53 Sobre la historia del movimiento cristero en Michoac?n, v?anse

 Bravo Ugarte, loe. cit.; Alicia Olivera Seda?o, Aspectos del Conflicto
 Religioso de 1926 a 1929 (M?xico, Instituto Nacional de Antropolog?a
 e Historia, 1966) ; y Ren? Vel?zquez L?pez, El Problema Religioso en

 M?xico (1917-1929) (tesis in?dita, U.N.A.M., 1963) .
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 principales ciudades, y que en muchas zonas rurales tambi?n
 su influencia dur? poco tiempo, a pesar de sus pretensiones.
 Pero el peligro que representaron hizo inseguro el trabajo de
 los maestros en lugares apartados, y muchos padres de fami
 lia no quer?an enviar a sus hijos a la escuela por el mismo
 motivo. Adem?s la propaganda de los rebeldes en contra de
 los maestros "ateos" o "protestantes" produjo un boicot bas
 tante serio y generalizado de las escuelas del Gobierno; algu
 nos profesores michoacanos estiman que en esa ?poca la asis
 tencia escolar no pas? de la tercera parte del nivel normal, y
 que tal situaci?n persisti? durante varios a?os despu?s de
 1929.54 En el periodo de m?xima inseguridad, muchos maes
 tros tuvieron que abandonar su trabajo durante varias sema
 nas o hasta meses, y algunos se encontraron en peligro
 mortal.

 As? una maestra que empez? a ense?ar en 1920 cerca de
 Tac?mbaro declara que de 1927 a 1932 la mayor?a de los
 alumnos no asist?an porque el cura del lugar predicaba en
 contra de la escuela. La misma maestra estaba en peligro
 constante por las amenazas de la gente del conocido cabecilla
 Ladislao Molina, quienes en 1927 asesinaron a otro joven
 profesor, Mois?s Zamora, en el pueblo de Yoricostio.55 En el
 mismo a?o Antonio H. Garc?a, nombrado inspector de la
 zona suroccidental del estado, encontr? muchas dificultades
 en el viaje de Colima a Coalcom?n "por carencia de seguri
 dad personal"; y poco despu?s el Director de Educaci?n Fe
 deral en Michoac?n escribi? a la Secretar?a expresando su
 temor por la vida de Garc?a "ya que con su lealtad al Go
 bierno ha lesionado intereses particulares". Luego en sep
 tiembre se le cambi? a otro lugar m?s seguro.56 En San Jos?

 54 Entrevistas personales del autor con los profesores Hilario Reyes
 Garibaldi (24 de agosto de 1968) y Miguel Oropeza V?zquez (18 de di
 ciembre de 1967), en Morelia.

 55 Entrevistas del autor con la profesora Mar?a de la Luz Molina
 Zendejas (4 de noviembre de 1967 en Tac?mbaro) ; con el profesor Die
 go Hern?ndez Topete (9 de agosto de 1969 en la ciudad de M?xico) ;
 y con el profesor Leonardo Nava Heras (8 de julio de 1968 en Morelia) .

 56 S.E.P. (G), 12-1-3-2, pp. 3-6.
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 de Gracia, en julio de 1927 el profesor Rafael C. Haro tuvo
 que abandonar la poblaci?n (aunque era nativo del lugar y
 no ostentaba ideas radicales) porque la mayor?a de los habi
 tantes se sumaron a los "cristeros" bajo la influencia del sa
 cerdote.57 Finalmente, en octubre de 1928 los maestros de
 toda la zona de Uruapan tuvieron que refugiarse en la ciu
 dad durante varias semanas58 ?-y se podr?a citar muchos
 otros casos del mismo tipo en todo el estado.

 Una consecuencia del conflicto civil fue la intensificaci?n
 del proceso de radicalizaci?n que ya se hab?a iniciado entre
 el magisterio. Tambi?n oblig? a los maestros a identificarse
 m?s con el Gobierno, actuando m?s conscientemente como
 sus representantes ideol?gicos en la diseminaci?n de un es
 p?ritu de nacionalismo, laicismo y cambio social. Los Direc
 tores de Educaci?n hablaron frecuentemente de las "tareas
 especiales" encomendadas a los profesores "durante el movi
 miento rebelde", es decir, tareas de pacificaci?n y de organi
 zaci?n pol?tica de la poblaci?n. En 1929 todas las Misiones
 Culturales del pa?s se concentraron en Jalisco, Colima, Mi
 choac?n y Guanajuato (estados de mayor actividad "existe
 ra") , "con el fin de desarrollar una campa?a en favor de la
 pacificaci?n espiritual de los campesinos de aquellos estados
 que fueron impulsados por elementos fan?ticos a la rebeli?n
 en contra de las instituciones revolucionarias, con grave peli
 gro de sus m?s grandes intereses. . ,"59

 Este trabajo de pacificaci?n desarrollado por el magiste
 rio era positivo, pero al mismo tiempo hay que tomar en
 cuenta las consecuencias negativas del anticlericalismo est?
 ril fomentado por el Gobierno, fen?meno que no ayud? ni

 57 Entrevista del autor con el profesor Rafael C. Haro (20 de di
 ciembre de 1967, Morelia). San Jos? de Gracia es el tema de un ensayo
 magn?fico en el campo de la historia local: Pueblo en vilo: Microhisto
 ria de San los? de Gracia, por Luis Gonz?lez (El Colegio de M?xico,
 1968) .

 58 Entrevista del autor con el profesor Leonardo Nava Heras (8 de
 julio de 1968, en Morelia).

 59 S.E.P., Memoria, 1929, pp. 270-272.
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 a la pacificaci?n de los habitantes ni a la resoluci?n de
 importantes problemas sociales.

 El sindicalismo magisterial y la actividad pol?tica
 de los maestros

 La organizaci?n sindical y pol?tica del magisterio en Mi
 choac?n progres? poco antes de 1925, aunque algunos maes
 tros individualmente se hab?an convertido en militantes de la

 pol?tica local, participando en el movimiento mugiquista y
 en las ligas campesinas de Primo Tapia. Pero en el a?o ci
 tado un grupo de profesores de Morelia empez? a reunirse
 para intercambiar opiniones, y en 1926 formaron la Liga
 de Maestros Michoacanos con 81 miembros. Esta Liga no
 lleg? a tener mucha fuerza ni sabidur?a pol?tica, pero s? con
 sigui? la renuncia de un Director de Educaci?n, Prof. Ma
 nuel Hern?ndez Leal, quien hab?a ganado su enemistad por
 motivos que no son muy claros.60 Luego en 1929 la Liga se
 convirti? en Uni?n de Maestros Michoacanos, organizaci?n
 m?s din?mica que logr? reclutar miembros en la mayor par
 te del estado; y al mismo tiempo se constituy? un grupo
 rival, el Sindicato de Maestros de Michoac?n, m?s radical
 y que se afili? a la Internacional de Trabajadores de la En
 se?anza, de tendencia comunista.61

 Fue en estos a?os tambi?n que el papel de los maestros
 como organizadores y agitadores de las luchas populares em
 pez? a ser importante por primera vez en Michoac?n. En
 1926, por ejemplo, se fund? el "Partido Socialista de Tac?m
 baro", organismo que lleg? a tener una fuerza importante en
 esa regi?n, en gran medida como consecuencia del trabajo de
 un grupo de maestros en su seno (notablemente de Diego

 60 Prof. Enrique Villase?or v Ponce de Le?n, As? Principi? la Lu
 cha (Notas para la Historia del Sindicalismo Magisterial en Michoac?n)
 (Morelia, Ediciones de la Secci?n XVIII del S.N.T.E., 1967), p. 6.

 61 Ibid., pp. 6-10; y entrevista del autor con el profesor Villase?or
 (12 de agosto de 1968 en Morelia).
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 Hern?ndez Topete, entonces profesor de la Escuela Normal
 Rural de Tac?mbaro, y de F?lix Chamery, egresado de la
 Escuela Nacional de Maestros y quien iba a dedicarse total
 mente a la pol?tica en a?os posteriores) .62 Al mismo tiempo
 el Partido Comunista empezaba a reclutar adeptos entre el
 magisterio, por ejemplo la infatigable "Cuca" Garc?a, cuya
 labor como inspector escolar se ha mencionado arriba.

 En 1928, en un di?logo p?blico entre comunistas y par
 tidarios de la C.R.O.M. en Morelia, esta "maestra revolucio
 naria" habl? en representaci?n de los primeros, recibiendo
 aplausos prolongados a causa de su prestigio personal, pres
 tigio ganado en diez a?os de trabajo "por la emancipaci?n
 de la clase trabajadora".63 En 1929 una organizaci?n sindical
 de filiaci?n comunista, el Bloque Obrero y Campesino, se
 estableci? en Michoac?n, y entre los m?s activos en su pro

 moci?n estuvieron el profesor Miguel Arroyo de la Parra y
 el dirigente sindical J. Jes?s Rico.64

 El 16 de septiembre de 1928 el joven general L?zaro C?r
 denas tom? posesi?n del gobierno de Michoac?n, y con ?l
 se inici? una nueva etapa en la vida del estado. En cuatro
 a?os se distribuyeron m?s de 400 000 hect?reas de tierra a
 24 000 ejidatarios agrupados en m?s de 400 comunidades, y
 el estado se convirti? en parang?n nacional en cuanto a las
 reformas sociales y la realizaci?n del programa revoluciona
 rio ?y eso cuando el Gobierno Federal tomaba un rumbo
 cada vez m?s conservador. Los cambios sociales promovidos
 por C?rdenas facilitaron los cambios pol?ticos a nivel local,
 y en muchos municipios el poder pas? de los caciques tra
 dicionales a los campesinos agraristas.65 En el campo de la
 educaci?n se hizo m?s que en cualquier periodo anterior; en

 62 Entrevistas del autor con el profesor Diego Hern?ndez Topete
 (9 de agosto de 1969 en la ciudad de M?xico) y otros.

 63 El Machete (?rgano del Partido Comunista de M?xico), 4 de
 agosto de 1928.

 64 ibid., 16 de marzo de 1929.
 65 Bravo Ugarte, op. cit., t. Ill, pp. 219-220 y 254-255; Valdovinos

 Garza, op. cit., pp. 113-115.
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 1930 el gobierno estatal dedic? m?s del 40% del presupuesto
 a la educaci?n, y bajo C?rdenas se abrieron m?s de 100 nue
 vas escuelas por cuenta del estado, sin tomar en cuenta las
 sostenidas por la Federaci?n. El nuevo Gobernador aplic?
 por primera vez la cl?usula del Art?culo 123 constitucional
 obligando a los due?os de fincas r?sticas a sostener escuelas
 para los "peones acasillados", medida que te?ricamente por
 lo menos, aument? en m?s de 300 el n?mero de escuelas ru
 rales en el estado.66 Viajando a todos los rincones de la en
 tidad, C?rdenas visit? personalmente a muchas escuelas ru
 rales, animando a los maestros, inspeccionando su trabajo y
 diseminando el esp?ritu revolucionario. Se foment? la ense
 ?anza de nuevos m?todos agr?colas y de peque?as industrias
 rurales, se impulsaron los deportes y las fiestas c?vicas, y
 como era de esperarse, la mayor?a de los maestros se convir
 ti? en "cardenistas" fervientes.

 Pero el trabajo de C?rdenas no cabe propiamente dentro
 de los l?mites de este ensayo. Lo que importa aqu? es que en
 estos a?os los maestros empezaron a desempe?ar plenamente
 su rol de promotores de la organizaci?n social y pol?tica de
 la poblaci?n, ayudando en la formaci?n de comit?s agrarios,
 sindicatos campesinos, ligas femeniles y juveniles, y agrupa
 ciones populares de toda clase. Estas actividades crecieron en
 parte como consecuencia de la pol?tica cardenista, pero tam
 bi?n surgieron espont?neamente en el seno del magisterio
 como resultado de la diseminaci?n de ideas radicales y en
 reacci?n al terror sembrado por los "cristeros" y los terrate
 nientes en contra del agrarismo y de la educaci?n oficial.
 As? los maestros participaron con entusiasmo en la forma
 ci?n de la nueva federaci?n obrera y campesina patrocinada
 por C?rdenas, la Confederaci?n Revolucionaria Michoacana
 del Trabajo (CR.M.D.T.). Este organismo se fund? en un
 congreso celebrado en P?tzcuaro del 5 al 7 de enero de 1929,
 con asistencia de unos 150 delegados de grupos populares de

 66 S.E.P., Memoria, 1930, p. LXI; y Romero Flores, op. cit., pp.
 68-69.
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 todo el estado; su prop?sito, seg?n uno de los asistentes, era
 de "promover la lucha de clases".67

 El congreso fue presidido por el propio general C?rde
 nas, y como primer secretario general se eligi? al Lie. Al
 berto Coria, intelectual de la Universidad Michoacana; entre
 los participantes m?s activos se encontraron intelectuales
 como Ernesto Soto Reyes y Luis Mora Tovar, maestros como
 Antonio Mayes Navarro, Diego Hern?ndez Topete y Jos?
 Palomares Quiroz, y dirigentes campesinos como Jos? Sol?r
 zano Aguirre y Pedro L?pez Cruz.68 El lema de la Confede
 raci?n fue "Uni?n, Tierra y Trabajo" y se escogi? el emble
 ma de la hoz y el martillo con un libro abierto ?este ?ltimo
 en reconocimiento de la contribuci?n de los maestros. La in
 fluencia de ?stos se manifest? tambi?n en la tercera cl?usula
 de la declaraci?n de principios: 69

 El Problema Educacional en su aspecto moral, intelectual y
 f?sico, ser? atendido preferentemente por la Confederaci?n, lle
 vando a la Escuela los mismos m?todos de adelanto y transfor
 maci?n que el desarrollo social m?s aventajado requiere.

 Pero donde m?s se manifest? la influencia de los maes
 tros en el nuevo organismo fue en el trabajo de reclutamien
 to y proselitismo. Muchos profesores dieron su adhesi?n per
 sonal a la C.R.M.D.T., y los sindicatos magisteriales de cada
 regi?n o municipio se afiliaron; el Sindicato de Maestros de
 Michoac?n, de tendencia izquierdista, tambi?n apoy? a la
 Confederaci?n. Entre los miembros m?s entusiastas hubo va

 rios pioneros del movimiento magisterial, por ejemplo Juan
 Ayala, maestro inquieto, influenciado por las ideas del anar
 cosindicalismo y quien militaba desde hac?a varios a?os como
 l?der del "Partido Socialista de Uruapan" del pol?tico callista

 67 Jes?s Padilla Gallo, Los de Abajo en Michoac?n (Apuntes Bre
 ves del Movimiento Social en Michoac?n, desde el Primer Congreso de
 la C.R.M.D.T. hasta su 6? Congreso. Su organizaci?n y los Ca?dos en la
 Lucha de Clases), (Morelia, 1935), pp. 3-4.

 68 Ibid., pp. 5-8.
 69 Ibid., pp. 38-39.
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 Melchor Ortega.70 Ayala, Mayes Navarro, Hern?ndez Tope
 te, Palomares Quiroz, Elias Miranda, Lamberto Moreno71 y
 muchos otros maestros de ideas radicales se dedicaron plena
 mente a la organizaci?n y consolidaci?n del nuevo movi
 miento, logrando la adhesi?n de muchos sindicatos obreros
 y ligas campesinas locales en todos los rincones del estado, y
 organizando nuevos sindicatos donde ?stos no exist?an antes.
 A los doce meses de su creaci?n, la C.R.M.D.T. afirmaba
 tener 100 000 miembros, y sin lugar a dudas gozaba del apo
 yo de casi todas las ligas campesinas y de la mayor?a de los
 sindicatos obreros en Michoac?n.72 En el ascenso de la Con
 federaci?n a esta posici?n de fuerza el papel de los maestros
 fue ensencial, y en los a?os posteriores su trabajo como cua
 dros del movimiento campesino y militantes en la poli?tica
 local sigui? siendo muy importante.

 Al mismo tiempo, como era de esperarse, los maestros ex
 perimentaron las repercusiones de la lucha pol?tica nacional;
 la mayor?a dio su apoyo a C?rdenas, muchos de ellos se
 hicieron comunistas, y algunos se convirtieron en adictos del
 general Calles o de pol?ticos oportunistas locales como Be
 nigno Serrato (Gobernador 1932-1934). En la d?cada de los
 treintas hubo muchas acusaciones en el sentido de que "los
 maestros han abandonado su trabajo educativo para dedicar
 se a la pol?tica", y en algunos casos sin duda la cr?tica era
 justificada; pero la mayor?a de ellos se entreg? plenamen
 te a su tarea pedag?gica, y adem?s muchos de ellos no ve?an
 contradicci?n alguna entre la educaci?n y la militancia po
 l?tica en la situaci?n revolucionaria que viv?a el pa?s en ese
 entonces.73 Los terratenientes y el clero se hab?an opuesto

 70 Entrevistas del autor con el profesor Hilario Reyes Garibaldi
 (9 y 10 de julio y 24 de agosto de 1968, en Morelia).

 71 Es de notarse que Ayala, Elias Miranda y Hern?ndez Topete
 eran todos ex directores de las primeras escuelas normales rurales en
 el Estado, lo cual tiende a confirmar la importancia de estos planteles
 como centros de contacto entre los maestros y el campesinado.

 72 Padilla Gallo, op. cit., pp. 11-16; Villase?or, op. cit., p. 10.
 73 Las deficiencias de la educaci?n p?blica en estos a?os ?y sin
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 EDUCACI?N RURAL EN MEXICO 581

 violentamente al progreso de la educaci?n oficial cuando ?sta
 ten?a una ideolog?a liberal y un cuerpo magisterial pol?tica

 mente neutral; ahora iban a sufrir las consecuencias en la
 forma de un programa de educaci?n socialista y un gremio

 magisterial de tendencia francamente revolucionaria. La edu
 caci?n rural, despu?s de sus primeros pasos t?midos e in
 ciertos, se iba a convertir en un instrumento capital para la
 transformaci?n social y pol?tica del pa?s.

 lugar a dudas las hubo muchas? est?n documentadas en el famoso libro
 de Mois?s Saenz, Campan: bosquejo de una experiencia (Lima, Per?,
 Librer?a e Imprenta Gil, S. A., 1936). Pero se debieron a varios factores
 (falta de preparaci?n de los maestros, falta de recursos, un programa

 educativo demasiado tradicional en los primeros a?os, etc.) y no a la
 actividad pol?tica del magisterio.
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