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RESUMEN: La «educaci6n sacialista» implant'llda en Mexico 
en 1934, fue .consecuencia de prolongadcs esfuerzos Par el 
socialismo, que en la decada de los anos treintas constituEan 
un importante movimiento, "no (C(j17l() suele afirm.arse) una 
extravagancia impuest'll por diputados raJicales mediante ma
niobras parlamentarias. La «educacion socialist'll», a I'll cttal 
el gobierno de Cardenas die fu.etrte apoyo, asignab'll gran im
portancia a I'll ensenanza te.cnica, sin embargo no se concebi'll 
est'll simplemente como un servicic a la produccion econ6mica 
sino como un programa revolucicnario consistente en dar a 
los trabajadOTcs 10 qtAC' se consideraba un arma definitiv'll en 
I'll lu,cha POT el poder: el conocimiento cienttfico " ticnice. 

"Entregare a los campesinos los mausers con 
los que ellos hicieron la Rr.\'0Iuci6n, para 
que asi puedan defenderla junto con eJ 
ejido y la escuela" .-LAZARO CARDENAS. 

1. Introducci6n 

Agonta del idealismo educativo liberal 

En "Idealismo Educativo del Estado Mexicano"*** hemos demos
trado que el cducacionismo --esa idea de que la falta de educaci6n 
es la causa de todos los males sociales e individuales y que por tanto 

* Este articulo es un capitulo del trabajo titulado "Ensefianza Superior 'I 
Desarrollo Economico" proximo a publicarse.

** Investigador del nEC-UNAM.
*** Publicado en el numero 32 de Problemas del Desarrollo, es el segundo 

capitulo del trabajo "Ensefianza Superior y Desarrollo Economico". 
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8010 la educaci6n es origen de progreso, dandose todo los demas «por 
afiadidura»- constituye un elemento fundamental de la ideologia bur
guesa. EI educacionismo es idealismo, contiene tanto conoepciones 
idealistas de la naturaleza y del proceso de formaci6n de la conciencia 
como una teoria idealista de la historia; pero el educacionismo es 
ademas un «proyecto social»: la utopia a traves de la escuela. 

EI educacionismo es un complemento necesario, indispensable tY 
perfecto de la ideologia del libre cambio y de la supuesta sociedad 
«meritocratica» constituida en el capitalismo, es una idea excelente 
para legitim.ar el dominio y los privilegios de la clase dominante (la 
burguesia ilustrada) y para alentar vanas esperanzas de salvaci6n na
cional sin cambiar las relaciones de propiedad del sistema economico. 

Como hemos sefialado en el articulo citado, el educacionismo apa.. 
rece como parte fundamental de la ideologia educativa del Estado 
mexicano por 10 menos desde la Independencia. Sin embargo, a nues
tro juicio, hay una diferencia importante entre el educacionismo ex
presado tanto por los liberales del siglo XIX como por diversos educa.. 
dores y polIticos de los primeros alios del siglo que corre y el educacio.. 
nismo que manifiestan, a partir de 1940, los principales ide6logos de 
Ia clase dominante. En el primer caso se trata efectivamente de un 
elem,ento complementario de su ideologia, coherente can eI resto de 
ella; "len eI segundo, en cambia, se trata de una mera propaganda que 
trata de, evitar el rechazo que provocaria su verdadera ideologia 
educativa: el economirismo.1 

Para entender este cambia les necesario revisar, aunque sea breve
mente, 10 que ocurre en el «parentesis radical» que constituye 1a 
decada de los arios treintas. En e1 presente artIculo no pretendemos, 
por supuesto, haccr la historia de la educaci6n mexicana en esa epoca; 
es muy amplia la bibliografia sobre el tema2 y nos interesa solamente 

1 Se trata de la concepcion de 1a educacion como un mero factor de la 
produccion economica, como la tarea de preparar mana de obra calificada; 
esta concepcion se analiza en otra parte del trabajo del cual este articulo 
es una parte. 

2 Por una parte estan las referencias que a la educacion se hacen en la 
mayor parte de los libros que tratan la historia del pals en esa epoca, entre 
elIas: EI Milagro Mexicano, de Fernando Carmona y otros autores; La Revo.. 
luci6n Interrumpida, de' Adolfo Gilly; la Historia de la Revoluci6n Mexicana, 
de varios autores publicada por EI Colegio de Mexico; de Arnaldo Cordova sus 
libros La I deolog£a de la Revoluci6n M exicana, PoUtica de M asas del Car
denism0 y la Formaci6n del Poder Polltico en Mexico; de Silva Herzog, La 
Revoluci6n Mexicana; de Anatoli Shulgovski, Mexico en la encrucijada de 
su historia, etcetera. Por 10 que se refiere especHicamente a la educaci6n se 
pueden consultar, 'por ejemplo, de JosefinaVazquez la obra ya citada Naciona
lismo 'Y Educaci6n en Mexico y "La educacion socialista en los anos treinta", 
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destacar los principales elementos que creemos ayudan a explicar 1a 
ideologia y politica educativas recientes del Estado mexicano. 

La decada de los afios treintas significa, en todos los aspectos de 
la vida nacional, un periodo de cambio, de transici6n, la mayona de 
las veces de una situaci6n conflictiva y violenta a otra de asenta
miento, institucionalizaci6n y ap,arente tranquilidad; aparente porque 
en realidad, atras de la fachada de tranquilidad estan pres.entes, om~ 

nipresentes, la sorda violencia institucionalizada, cotidiana, la repre.. 
si6n «selectiva», el sometimiento «sin escanda1o» y con frecuencia las 
masacres. 

En la educaci6n no podia ser diferente. Durante 1a decadaanterior 
(1920-1930) en el campo educativo se habra venido gestando una 
gran batalla. Primero Vasconcelos, con una euforia singular, inicia los 
esfuerzos par construir un aparato educativo que cubra con- su acci6n 
todo el territorio nacional, inspirado, segun el, en 10 que «en Rusia 
estaba hacienda Lunacharsky»;3 a su juicio, su propio proy~cto, <;:on
cluy6 como "un piano cardo entre salvajes; uno Ie abrirla la tapa~ 

otro Ie arrancarla una tecla, el de mas aHa, golpearla unas notas) 
todolograrlan hacer con el piano menos tocarlo".4 . 

I~ealista mesianico, Vasconcelos es en cierto sentido 1a extremosa 
culminaci6n del educacionismo liberal, uno de sus panegiristas -Da
niel CosIo Villegas-escribi6: 

[...] en Mexico hubo entonces como una deslumbradora aurora
 
boreal, anuncio de un verdadero, aut~ntico nuevo dla. La edu


. caci6n no para una clase media urbana, sino en la unica forma
 

en Historia Mexicana, num. 71, enero-marzo 1969; Alberto Bremauntz, La edu. 
caci6n socialista en Mexico -antecedentes y fundamentos' de la reforma de 
1934, Mexico, 1943, Imprenta Rivadcneyra; Isidro Castillo, l.lexico " su rev~ 
luci6n educativa.. l\1exico~ 1965, Ed. Pax-Mexico; varios trabajos, de valor 
desigual, han sido recogidos en diversos numeros de la coleccion Sepsetentas 
publicada por la Secretari:a de Educacion Publica: 141, Educaci6n j' RevQlu
cion Social en Mexico de David L. Raby; 113, Las Misiones Culturales de 
Augusto Santiago Sierra; 290, La escuela rural mexicana de Rafael RamIrez; 
203, PoUtica educativa de la Revoluci6n de Guadalupe Monroy Huitron; 287 
y 288, Educaci6n y Radicalismo en Allxico de John A. Britton, etcetera. 

3 Jose Vasconcelos, El Desastre, tercera parte de "Ulises Crlollo" Edicio
nes Botas, Mexico, 1938, p. 25. Lunacharsky, Anatoli V., revolucionario sovie
tico, comisario del pueblo para la educacion (191 7), iniciador de muchos 
esfuerzos educativos en la URSS. Un reciente estudio de la obra de Luna
charsky puede .verse en la obra de Sheila Fitzpatrick: Lunacharski y la Or
ganizacion Sovietica de la Educaci6n " de las Artes (1917-1921). Siglo Vein
tiuno 'Editores, Mexico, 1977. 

4 Ibid., p. 399. 
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que en Mexico puede entenderse: como una misi6n religiosa, 
apost61ica, que s·e lanza y va a todos los rincones del pais lle
vando la buena nueva de que Mexico se levanta de su letargo, 
se yergue y camina. Entonces SI que hubo ambiente evangelico 
para ensefiar a leer y a escribir al pr6jimo; entonces sl que se 
sentta en el pecho y en el corazOn de cada mexicano que la 
accion educadora era tan apremiante y tan cristiana como da.r 
de beber al sediento y de comer al hambriento.5 

Sin embargo los alios veintes constituyen tambien la decada en 
que con particular insistencia se comienza a cuestionar el exagerado 
optimismo educativo.6 En buena medida esto obedece, seguramente, 
a la desiIusi6n que experim,entaron los educadores liberales al fraca
sar en su intento de generar cambios rapidos y profundos a traves de 
proyectos educativos que se les penniti6 poner en marcha en condi
ciones I'elativamente favorables. 

Moises Saenz, uno de los principales ide61ogos de la educaci6n 
publica en la epoca de Calles, declaraba decepcionado: "La vida cua
ja en los moldes viejos. EI debil reflejo de la escuela se pierde en la 
penumbra del subconsciente. Los maestros seguiran ensefiando. Los 
gobiemo seguiran pagando escuelas. Esfuerzo y dinero se perderan 
como en un tonel sin fondo, a menos que haya un programa educati
vo mas pleno y de mayor alcance y una filosofia social que obligue 

5 Daniel Cosio Villegas, "La crisis de Mexico", Cuadernos Americanos, 
Afio VI, XXXI, marzo-abril 1974, pp. 46-47. 

G En realidad desde antes aparecen cuestionamientos que aunque prove
nian de importantes ide61ogos del Estado no lograban contrarrestar el opti
mismo reinante; por ejemplo Emilio Rabasa consideraba (segun Krauze, His
toria de la Revoluci6n M exicana, EI Colegio de Mexico, 1977) que "a Ia lar
ga, mas haria por la redenci6n del indio el ferrocarril que la escuela" (p. 305) ; 
en La Constitucion :y la Dictadura, Rabasa habia escrito: "para recibir la 
instruccion literaria, que es la unica que la escuela da, precisa haber recibido 
una preparaci6n previa que dan el medio formado por la familia y la comu
nidad en la vida diana. La lectura y la escritura no son conocimientos, sino 
medios para adquirir conocimientos y para transmitir las ideas. Un indio que 
sepa leer y escribir no ha ganado nada con ello..." citado en La I deologia de 
la Revoluci6n Mexicana, Arnaldo C6rdova, Ed. Era, Mexico, 1973, p. 72. EI 
propio Justo Sierra, cuyo pensamiento educacionista hemos ilustrado en "Idea
lismo educativo del Estado mexicano", escribi6 mas tarde: "No creemos que se 
trata de una panacea ni social ni moral. Los vicios que se achacan aI mexicano, 
como la indolencia y la inclinacion al robo, bastante conexos, estan sujetos a 
modificarse y a desaparecer no solo por la acci6n de la escuela -esta sena 
r;Ecaz funcionando aisladamente-, sino por la transformaci6n coincidente de 
lag condiciones de trabajo nacional". Ibidem. 
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a la escuela a proyectarse definitivamente en Ia comunidad".? Y en 
relaci6n con 10 que fue su principal preecup-aci6n -la es.cuela rural
afirm6: "La escuela rural, intrepida y animosa como es, no podra sola 
realizar la tarea. Se requiere Ia cooperaci6n organiza.da de otras agen
cias de mejoramiento social. La Secretaria de Industria y Comercio, 
el departamento de Salubridad, tienen todos su responsabilidad y su 
campo en estas regiones apartadas. A menos que todos acompafien en 
su empresa a la escuela rural, Ia acci6n de 1a de hoy sera tan inutil 
como Ia de ayer, y a1 cabo de unos alios, constatando eI fracaso, una 
vez mas responsabilizaremos al indio".8 

Saenz, a quien seguramente Vasconcelos considero uno de esos 
salvajes que no sabrian que hacer con su piano) fue disclpulo de John 
De'\Vey y luch6 por apHcar en Mexico las doctrinas de este sobre eI 
«aprender haciendo» y 1a «escuela activa»; enfoque metodologico, 
«ideas yanquizantes», que Vasconcelos criti'c6 duramente. Como se 
vera mas adelante esta difusi6n de las ideas de Dewey contribuy6 
tambien a Ia aceptaci6n de las ideas socialistas en la siguiente decada. 
Por 10 que se refiere a la importancia de la educaci6n Dewey era sin~ 

gulannente optimista, afinnaba que la "educaci6n es el metodo fun
damental d:el progreso y de la acci6n social" y que "el maestro al 
ensefiar no s610 educa individuos, sino que contribuye a formar una 
vida social justa".9 

Krauze cita a un viejo profesor que desalentado afinnaba: "dan 
ganas de llorar de amargura al ver, por ineficacia nuestra, los tristes 
resultados de la escuela rural y de la ensefianza agricola. De los pri
meros maestros rurales, con mlstica y entusiasmo quedan pecos. En... 
contramos s610 bur6cratas que nada ensefian, y las masas de ejida
tarios estan cada dia mas lejos de nosotros" .10 

En una forma sintetica Krauze expresa, a nuestro juicio correcta
m,ente, 10 que ocurri6 con el optimismo educativo en 1a decada de 
los anos veintes: "Vasconcelos, hablaba a menudo del 'alegre pesi
mismo'. No creia por entero en la acci6n educativa, pero como aquel 
San Manuel Bueno Martir. imaginado por Unamuno, infundi6 ese 
credo en los que Ie rodearon. Dijo siempre que 1a educaci6n no re
dimiria al campesino si antes no habia sido resuelto su p,roblema e~o
nomico. La creencia de Saenz en la educaci6n, al menos antes de 
su fracas0, era absoluta. Era casi Ia fe de un ministro protestante. 

'( Krauze, Ope cit., p. 304
 
I Ibidem.
 
• N. Abbagnano y A. Visalberghi, Historia de la pedagog£a, Fondo de CuI

tura	 Econ6mica, Mexico, 1957, p. 644. 
10 Krauze, Ope cit., p. 308. 
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En Vasconcelos alternaban la fe y la incredulidad: la ambigiiedad del 
intelectual, oficiante s6lo de la cultura occidental" .11 

En la decada de los afios treintas ya no s610 son aisladas las ex
presiones de exagerado optimismo respecto al papel de la educaci6n 
en el proceso social, sino que incluso se repiten en todo momenta ad
vertencias severas sobre su falsedad. Particulannente quienes abogaron 
por la escuela ,socialista insistieron en remarcar las limitaciones de esta 
y el papel definitivo de los factores «estructurales» en el proceso social. 

Por ejemplo, Rafael Ramirez -autor, segun Gonzalo Aguirre 
Beltran, de la «teoria y practica de la escuela rural mexicana»
advirti6 insistentemente sobre la importancia de la educaci6n que 
proporciona el medio ambiente y sefialaba que "La historia ha de 
interpretarse can un criterio rnodemo avanzado, can un marcado sen
timiento materialista, segun eI euaI, too05 los acontecimientos his
t6ricos obedecen fundamentaImente a causa de orden econ6mico",12 
esta expresi6n consiste precisamente en una de esas malinterpreta
ciones del materialismo hist6rico condenadas por los propios funda
dores de este,13 sin embargo es, evidentemente, un criterio totaImente 
opuesto al del educacionismo. 

Britton acertadamente senala que: "El radicalismo, en este case 
el marxismo, era una idea 0 poIitica que constituia una ruptura 
decidida con los vaIores tradicionaIes y la ideologia de la sociedad 
mexicana [...] Fue un significativo distanciamiento de las teorias 
dehistoria y sociedad e~puestas por Jose Marla Luis Mora en su 
liberalismo y por Comte en el positivismo, corrientes que tuvieron 
mucha fuerza en el siglo XIX" .14 

'Bassols, cuyo pensamiento en evoluci6n se comentara mas ade
lante, siendo secretario de Educaci6n Publica expres6 una concep

11 Ibid., p. 308. 
12 Ramirez, Ope cit., p. 109. 
13 Federico Engels advertia: "Segun la concepci6n materialista de la his

toria, el factor que en ultima instancia determina la historia, es la producci6n 
y reproducci6n de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado Dunca mas 
que esto. Si alguien 10 tergiversa diciendo que el factor economico es el 
t'tnico detenninante, convertira aquella tesis en una frase vacua, abstracta, 
absurda. La situaci6n econ6mica es la base, pero los diversos factores de la 
superestructura que sobre ella se levantan [...]ejercen tambien su influencia 
sobre el curso de las luchas hist6ricas y determinan, predominantemente en 
muchos casos, sus formas [...J De otro modo, aplicar Ia teoria a una epoca 
hist6rica cualquiera seria mas facil que resolver una simple ecuaci6n de pri
mer grado". (Un analisis de este texto y del problema de las relaciones «base
superestructura» puede verse en Marx-Engels, Diez c01nceptos fundamentales en 
proyecci6n hist6rica de Sergio Bagu, Ed. N~estro Tiempo, Mexico, 1972). 

14 Britton, Ope cit., tomo I, pp. 13 y 14. 
{' 
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ci6n distante del idealismo liberal; para ella escuela. era importante 
en la medida en que capacitando al campesino promoviera una 
mayor productividad de este y de aqui se siguiera su emaneipaci6n 
econ6mica. No obstante que pueden encontrarse en el expresiones de 
un exagerado optimismo estas fueron excepcionales, explicables po~ 

las circunstancias concretas en que se producian. Por ejemplo, en 
un discurso pronunciado el 28 de abriI de 1933 ante eI «nuevo Con
6ejo de Educaci6n Primaria del Distrito Federal» dijo: 

La Escuela Primaria es, en realidad, Ia que habra de traducir 
mediante su perfeccionamiento y sus cambios el futuro de Me
xico, porque es la Escu·ela Primaria Ia verdadera escuela popu
lar, la que alcanza a la gran mayorla de nuestra poblaci6n, en
tregando un contingente elemental, sencillo, pero que IIega a la 
conciencia de todos los habitantes del pais. Las grandes cuestio
nes de la Escuela Primaria son cuestiones que consideradas cien
tifica, artistica 0 socialmente, resultan obvias y senciIIas; pero 
cuya importancia ~o nace de su complejidad sino de su exten
sion, nace de que el pais sera to qu,e su Escuela Primaria sea, de 
que Ia medida en que el pais progrese habra de s:er la medida 
en que la Escuela Prim,aria Ie permita transformars.e y progresar. 
De tal suerte que para las autoridades educativas, para los 
maestros, para el pals entero, no hay problema escolar compara:' 
bIe al del perfeccionamiento y la mejor organizaci6n de la Es
cuela Primaria mexicana.15 

Pero afios mas tarde, ante la Liga de Agr6nomos Socialistas, de
claraba: "claro es que ningun problema educativo podra resolverse 
de un modo integral mientras la sociedad no se transforme, porque 
-mas de 10 que se piensa- es la sociedad la que hace La escu.ela " 
no la escuela la que ha~e la sociedad"'.16 Entre quienes promovieron 
Ia reforma constitucional que estableci6 Ia «escu·ela socialista» habla 
una clara conciencia de que no era la escuela Ia que construiria el 
socialismo en este pais. Cardenas, a quien correspondi6 dirigir el 
esfuerzo para poner en practica ese proyecto, asignaba a Ia educaci6n 
una gran importancia,1.7 sin embargo casi siempre que seiialaba esta 

15 Narciso Bassols, Obras completas, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
1964, p. 139. 

16 Ibid., p. 436. Subrayado de MPR 

1 '1 uNo olviden que en sus escuelas tienen ustedes las bases de su libera
ci6n", decia a los indigenas en Patzcuaro en 1935; y un ano antes, en Du
rango, .proclamaba que la educaci6n publica debia ser "un primordial servicio 
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tienen relevancia con respecto a los objetivos generales del trabajo 
del eual forman parte y que a nuestro juicio demuestran que la edu
caci§n socialista en vez de ser un proyecto ilusorio aislado, un fan
tasma, un enredo ideologico, era parte importante de un amplio 
movimiento por el socialismo. 

No debe extraiiar que el socialismo ,profesado por muchos reva
lucionarios de aqueIIa epoca tuviera serias limitaciones y que hubiera 
concepciones que ahora resultan elaramente incorrectas. El propio 
Bassols, quien seg(In Raby fue "una de las pocas figuras publicas 
que sabian 10 que el socialismo implicaba",22 afirmaba en 1925 que 
"el Estado necesita pasar de organismo politico a entidad economica. 
Aceptese 0 no la interpretacion ultima de la historia por el mate
rialismo, con Marx 0 sin el, es ya dato evidente que los fines del Es
tado dependen por completo en su realizaci6n de la economia de 
la sociedad. Probablemente' el materialismo historico es falso, por 
,simplista, y hasta puede afirmarse que es un momenta del pensa
miento nacido del deseo inconsciente de matar al Estado politico 
actual; pero si la historia no es toda economia, el Estado sin la 
cconomia, desdeiiandola, no es nada. Transformar, por 10 tanto, al 
Estado en organismo econ6mico, sera salvarlo y salvar a la sociedad".23 

Obviamente 10 que hay atras de este parrafo IIeno de confusiones 
es el alegato a favor de la intervenci6n del Estado en la economia. 
Sin embargo si recordamos aquel otro parrafo de Ramirez24 podemos 
advertir que esa concepci6n acerca de los postulados del materialismo 
hist6rico contra la que se pronunciara enfaticamente Engels era re
lativamente frecuente en esa epoca. Como puede constatarse en su 
obra posterior, el pensamiento de Bassols evoluciona constantemente. 
Alonso Aguilar, quien 10 conocio muy de cerca afirma de aqueIIos 
aiios de Bassols que "De un liberalismo humanista, de una postura 
generosa y honrada, pero influida fuertemente por concepciones fi
10s6ficas idealistas, Bassols pasa en poco tiempo a una actitud cada 
vez mas racional, a enjuiciar con profundo y severo espiritu cntico 
la realidad en que se mueve, a interesarse por el socialismo, cuyo 
significado aun no comprende cabalmente".25 

Otro personaje cuya comprension del socialismo (por 10 menos 
en esa epoca) no era cabal rue Lazaro Cardenas. Por un lado, de 
manera reiterada hizo reconocimiento de la lucha de elases, de la 
explotaci6n en que se basa y desarroIIa el capitalismo; no pocas ve

23 David L. Raby, op. cit., p. 36. 
23 Narciso Bassols, op. cit., p. 25. 
24 Rafael Ramirez, op. cit., p. 109. 
25 Bassols, op. cit., p. 3. 
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ces a los capitalistas los Ilamo explotadores y senal6 al socialismo 
como una meta, como una necesidad. Por otro, ponia por encima 
de todo la Republica) a las instituciones, a la Revolucion Mexicana, 
prometia el respeto a la propieclad privada y la consideraba justa. 

A la desestimaci6n del movimiento 50cialista de esa epoca ha 
contribuido sin duda la comun confusi6n de dicho movimiento con 
el cardenismo y la caracterizacion de este como uno mas de los 
regimenes populistas que se dieron en America Latina como resuI
tado de la crisis del capitalismo (1929-1933) ydel peculiar proceso 
de industrializacion de estos paises (<<atraso» y dependencia). No 
vale la pena ocuparse en buscar una etiqueta para enfrentarla a 
la de «po,pulismo» ;26 resulta sin duda mas util recordar algunas de 
las principales acciones (incluyendo la de la palabra) que distin
guen al ~obierno de Cardenas de ese tipo de gobiemo populista, 
manipulador y personalista que efectivamente se dio en otros paises 
latinoamericanos, por ejemplo la entrega de armas a mas de sesenta 
mil campesinos para que defendieran sus derechos, la repartici6n 
de veinte millomes de hectareas, la nacionalizaci6n de los ferrocarri
les y el petr61eo, el no uso del a,poyo popular (que ciertamente tenia) 
para perpetuarse en el poder, el asilo a Trotsky, el apoyo al pueblo 
espanol en contra del fascismo, el asilo a los refugiados, etcetera. 

No pocos socialistas de la epoca Velan al gobiemo de Cardenas 
como un gobiemo revolucionario; Alberto Bremauntz, quien jugo 
un ,papel central en el establecimiento de la escuela socialista, 10 ex
plicaba de esta manera: 

Los gobiemos revolucionarios realizan no solo la misi6n de ser 
los representativos de los intereses de la cIase dominante y las 
demas actividades de todo Estado burgues, sino que, teniendo 
en sus manos el poder publico usan en el(sic), no solamente 
para IIevar a cabo una labor de beneficio general, sino para 
organizar y mejorar a la elase trabajadora, tanto cultural como 
econ6micamente iniciando 0 accediendo a aumentar su margen 
de conquistas frente a la elase opresora y fomentando 0 per
mitiendo que el proletariado consolide su conciencia de clase 
para poder realizar mas tarde sus aspiraciones. Toda esta ac
tividad de un gobiemo, aunque sea capitalista desde el punto 

26 Gilly 10 describe como "[•••J un gobiemo nacionalista revolucionario y 
antimperialista al frente de la forma peculiar de Estado capitalista surgido 
de la revoluci6n agraria de 1910-1920". Y aiiade con acierto: U[•••J 8i la 
f6rmula es complicada, es porque la realidad ann 10 es mas y su· riqueza se 
resiste a las c1asificaciones". Gilly, op. cit., p. 355. 
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de vista del regimen, es 10 que perrnite calificarlo como revo

lucionario.27
 

Las que ahora aparecen como evidentes contradicciones del car
denismo provienen, a nuestro juicio, no de la intencion de impedir 
el paso al socialismo sino de una concepci6n «gradualista» (comun 
todavia hoy, incluso en varias organizaciones que se autocalifican 
de revolucionarias) originada seguramen1le en el entonces escaso 
desarrollo del marxismo, la poca experiencia revolucionaria en el 
mundo (y el escandalo que originaba el stalinismo), el tremendo 
subdesarrollo de la economia mexicana, etcetera. A este respecto Gilly 
afirma del equipo de Cardenas que "Su intenci6n era desarrollar 
la revoluci6n mexicana hasta llegar al gobierno obrero y al socialismo. 
Pero concebia ese transito como un proceso evolutivo, impulsado 
desde arriba por la direcci6n estatal, no basado fundamentalmente 
en la organizaci6n politica independiente y de clase del proletariado 
sino en la preparaci6n paulatina para el socialismo a traves de la 
educaci6n" .28 

Esas concepciones incorrectas y contradictorias han hecho decir 
a algunos autores que la escuela socialista fracasO porque muy poca 
gente en Mexico sabia 10 que era el materialismo hist6rico. Verna 
Carleton Millan afirmo que "no hay ni seis personas en Mexico 
que sean bastante competentes, 0 suficientemente enteradas en las 
teonas marxistas como para enseiiar el materialismo hist6rico" y 
Carleton Beals afirmaba que "no hay ni media docena de eruditos 
marxistas en Mexico y muchos de ellos han sido pen;eguidos".29 
Esto es realmente una apreciaci6n incorrecta, solamente los debates 
que sobre la escuela socialista se realizaron en la Convencion del 
PNR en Queretaro, en las comisiones de la Camara de Diputados y 
en la Camara de Senadores demuestran que un numero ciertamente 
mucho mayor de politicos tenian ideas bastante claras sobre el 
marxismo; no s610 eso, no pocos dirigentes obreros y educadores 
tenian ideas bastante correctas sobre 10 que significa el socialismo 
cientifico) su diferencia con el socialismo ut6pico y otros «socialis
mos», 10 que es materialismo hist6rico, los modos de producci6n, la 
lucha de clases, etcetera. 

El problema no fue el de muchos 0 pocos eruditos en marxismo, 
esta es una visi6n que pretende reducir la escuela socialista en Me
xico a un mero «ensayo» que «fracas6» por «inviable» sin antece

:11 Bremauntz, op. cit., p. 39.
 
21 Gilly, op. cit., p. 381.
 
29 Britton, op. cit., tomo I, pp. 154 y as.
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dentes ni explicaci6n racionaI. Proyectos mucho mas ambiciosos que 
el de difundir el socialismo --como la Revolucion de Octubre 0 la 
Revoluci6n Cubana- triunfaron a pesar de que sin duda se inicia
ron con cantidades de «expertos en marxismo» proporcionalmente 
iguales 0 menores que los que entonces habia en Mexico. En realidad 
los «expertos» que habia en Mexico 5i fueron suficientes para poner 
en marcha un movimiento educativo que tuvo considerable reso
nancia. 

El socialismo en Mexico en la decada de los treintas era cierta
mente mucho mas que -seglin algunos autores pre1lenden- un 
gropo de osados diputados radicales que introdujeron maiiosamente 
una reforma constitucional. Si no (. c6mo es que una disposici6n tan 
opuesta a la ideologia de la clase dominante pudo prevalecer du
rante mas de seis aiios?,SO lcomo es que en la practica la educacion 
socialista se tradujo en un movimiento por el cual murieron cientos 
de maestros? 

En primer lugar es necesario recordar que los antecedentes del 
socialismo en Mexico se remontan al siglo diecinueve ;81 apenas con
cluida la independencia el socialismo ut6pico se hace presente en 
nuestro pais: Robert Owen solicita en 1828 al gobierno mexicano Ie 
ceda la Provincia de Texas para instaurar alIi su sociedad ideal; mas 
tarde Melchor Ocampo y Benito Juarez se interesan por las ideas de 
Saint-Simon y Proudhon. 

EI interes que por las ideas socialistas ya habia en esos aiios se 
puede observar en la reacci6n que provocaba en los conservadores. 
Permitasenos transcribir un ilustrativo parrafo publicado en EI Uni· 
versal en 1850: 

Hemos dicho ya mas de una vez que nos parecia imposible que 
en Mexico hiciera proselitos el socialismo, porque afortunada· 
mente aqui no existen ciertas necesidades, ciertas miserias, cier
tos punzantes sufrimientos, que en Francia y en otros puntos 
de Europa trastornan la inteligencia de las masas, y las arras
tran por la senda de la perdici6n y de la muerte; pero vemos 
que nos habiamos equivocado; vemos que los hijos de la Repu
blica Mexicana no se conforman con haber dado al mundo el 
triste ejemplo de fundar en locuras el edificio de su existencia 

so En realidad dur6 mucho mas --casi cuarenta aDos--, pues la Ley Or
ganica de Educacion Publica, derogada hasta 1973, conserv6 hasta esta fecha 
la disposici6n de que la educacion en Mexico debia ser socialista. 

at e'r. Gast6n Garda CantU, El Soeialismo en Mexico. Siglo XIX. Ed. 
Era, Mexico, 1969. 
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publica, sino que tienen la desdichada ambici6n de hacer de su 
patria eI teatro'de la locura mas funesta que han visto las eda
des; aspiran a esa locura inmensa, a ese deliria inconcebible de 
que hacen alarde los socialistas; a ese sistema tan ridiculo y extra
vagante en sus teonas, que exita a la risa de los mas graves; 
tan horroroso en sus resultados practicos" que hace temblar a 
los mas finnes. En Mexico hay un socialismo como 10 hay en 
Francia [...].82 

Este no ·es sino uno de los muchos articulos que integraron una 
intensa campana de los conservadores en contra del socialismo al 
cual, evidentemente con escandalosa exageraci6n, consideraban una 
amenaza. Sin embargo, es claro que S1 habia interes por las ideas 
socialistas, interesque en las siguientes dos decadas aumenta consi
derablemente. Alrededor de 1870 se producen diverses levantamientos 
campesinos que con diferentes tonos dicen aspirar al socialismo: Julio 
C:havez Lopez en Chalco, Diego Hernandez en Sierra Gorda, Pedro 
Dlaz Guscat en Chiapas, Juan Santiago en la Huasteca. Son los pri
meros movimientosdel agrarismo mexicano can una fuerte influen
cia anarquista en" la eual destaca la actividad de Plotino Rhoda
kanaty.88 

Por otra parte, las ideas socialistas comienzan a tener una reali
dad organica. Se crean varias organizaciones· que agrupan antiguos" 
esfuerzos mutualistas y que se pronuncian expresamente por el so
cialismo ----por ejemplo «La Social», fundada por Rhodakanaty y el 
Gran Circulo de Obreros de :rvfexic~ y los peri6dicos que difunden 
sus ideas: El Obre"ro Internacional, El Hijo ,del Trabajo, La Inter
na.cional y, el mas importante, El Socialista" en el cual puede ob
seIVarse el paulatino decaimiento de Ia corriente anarquista y la 
creciente presencia del socialismo cientifico. El Socialista publica 
en la penultima decada del siglo pasado «EI Manifiesto Comu
nista» y otros muchos documentos del naciente m.arxismo, entre ellos 
los «Estatutos Generales de la Asociaci6n Intemacional de Tra
bajadores». 

EI movimiento de- «La Comuna de Paris» tuvo tambien una im
portante influencia en M'exico. Garcia Cantu ha dicho que "La in
surrecci6n de marzo, vista desde Mexico en 1871, ejemplifica la lucha 

32 Gaston GarcIa Cantu, Ope cit., p. 37. 
83 Rhodakanaty es sin duda una de las figuras pioneras del anarquismo en 

Mexico, movimientode considerable influencia tanto en el agrarismo como en 
el sindicalismo. Para un estudio detallado vease de John M. Hart, Los anar.. 
quistas mexicanos, 1860-1970, SepSetentas, SEP, Mexico, 1974. 
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en que estaba empefiada la sociedad mexicana, can la misma pasion 
que la que ocurria entre Versalles y el Hotel de Ville. La de Mexico 
fue una guerra verbal librada en los peri6dicos. Los conservadores, al 
traves de La Voz de Mexico, juzgaron a la Comuna en su signifi
caci6n politica misma: como la destruccion del orden social cono
cido; los trabajadores advirtieron en la Comuna la instauraci6n de 
un gobierno profundamente nacional que, al ser obrero y proclamar 
la emancipaci6n de sus condiciones de vida, era, por elIo, internacio
nal; la clase media -al menos una fracci6n de ella- se coloc6 al 
lado de Ia Comuna, como en Paris se habia agrupado en Ia Union 
Republicana. Ciertamente se cumpIia 10 que Marx escribiera en mayo 
de 1871: 'i\nte los ojos del ejercito prusiano, que habia anexionado 
a Alemania dos provincias francesas, la Camuna anexion6 a Fran
cia los obreros del mundo entero".84 

A principios del presente .siglo el anarquismo resurge; influyen 
en -este hecho los crecientes problemas sociales de las clases trabaja
doras urbanas y eampesina y la presencia de una importante corriente 
de inmigrantes espafioles entre los cuales estan muchos militantes 
anarquistas. Este resurgimiento tiene una manifestaci6n concreta en 
la Casa del Obrero Mundial cuya participaci6n en la Revoluci6n 
Mexicana es detenninante junto con Ia de personajes como Camilo 
Arriaga, Antonio Dlaz Soto y Gama y los hermanos Flores Magon. 

Una fuerte tendencia anarcosindicalista esta presente en la Con
federaci6n del Trabajo de Ia Region Mexicana, la cuaI, segUn sefiala 
BremauntzS5 adopt6 "como principio fundamental de la organiza
cion obrera el de la LUCHA DE CLASES, y, como finalidad suprema 
para eI movimiento proletario LA SOCIALIZACION DE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCION. Las ideas socialistas estan presentes tambien en Ia Fe
deraci6n de Sindicatos del DF constituida en 1917 y de la cual surgi6 
el Partido Socialista Obrero. lntimamente relacionado con estas 
efimeras organizaciones esta el nacimiento de la CROM (Confedera
cion Regional Obrera Mexicana) que diera origen aI Partido Labo-

G rista Mexicano que aun cuando en la practica fueron instrumentos de 
sometimiento de' los trabajadores, anunciaban como metas centrales 
suyas la reconstrucci6n economica del pais y la socializaci6n de la ri
queza mediante una evolucion lenta. Se organiza tambien en esa 
epoca (1919) el Partido Comunista Mexicano el cual para Ia d6cada 
de los afios treinta llega a tener una fiuy importante influencia en eI 
magisterio. 

U Garcia Cantu, Ope cit., p. 79.
 
as Bremauntz, Ope cit., p. 129.
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Este interes por el socialismo no era un fen6meno restringido 
a la capital del pais, Bremauntz nos dice que ya en 1917 Marx y 
Engels eran «personajes populares entre los nicolaitas».8a Como es 
bien sabido en los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Yu
catan el socialismo estuvo presente no 5010 en las organizaciones de 
la dase trabajadora sino induso en los gobiemos locales y en las 
instituciones educativas. En Sinaloa, por ejemplo, en 1935 se elaboro 
un amplio y detallado proyecto para convertir al Colegio Civil Ro
sales en una instituci6n de ensenanza socialista. En el propio go
biemo federal tanto Obreg6n como Calles se sintieron presionados y 
usaron varias veces la palabra «socialista» aun cuando evidentemente 
nada tenia que ver con sus convicciones Y su politica. 

En la decada de los anos treinta las ideas socialistas se manifies
tan en casi todos los esfuerzos de organizaci6n de las dases traba
jadoras. El Primer Congreso General de Obreros y Campesinos de 
Mexico (1934) acord6 que "El programa de la Confederaci6n, ale
jado de utopias, no puede ser mas concreto ni mas categ6rico, pues, 
unificadas las organizaciones con el prop6sito de luchar por la des
aparici6n del regimen capitalista [...]"87 En 1938 la CTM despues de 
hacer una serie de consideraciones hist6ricas ampliamente documen
tadas acuerda que "El proletariado de Mexico luchara fundamental
mente por la total. abolidon del regimen capitalista".88 Ese mismo 
ano, bajo el impulso de Lazaro Cardenas, el PNR que tenia una muy 
fuerte ala izquierdista se transfonna en el Partido de la Revoluci6n 
Mexicana (inmediato antecedente del PRI) en cuyo programa de 
prineipios establece: "30. Reconoce la existencia de la lucha de cIa
ses, como fen6meno inherente al regimen capitalista de produccion, 
y sostiene el derecho que los trabajadores tienen de contender por el 
poder politico [...] 40. Considera como uno de sus objetivos funda
mentales la preparaci6n del pueblo para la implantaci6n de una 
democracia de trabajadores y para llegar al regimen socialista"." 

3. La escuela socia1ista: an.tecedentics Y propositos 

Queda claro pues, que las ideas socialistas estan presentes desde 
hace tiempo en las luchas del pueblo mexicano y que en muchas de 
sus organizaciones esta plasmado el deseo de construir el socialismo. 

3~ Ibidem.
 
3T Ibid., p. 130.
 
38 Ibidem.
 
39 Ibidem.
 

Esto constituye unantecedente general de la «'escuela socialista» y 
la indicaci6n de que esta, lejos d~ haber sido una extravagancia, 
fue una de las conquistas m.as avanzadas de las clases trabajadoras, 
una de las conquistas con la que culmina una de las etapas mas 
combativas de las clases trabajadoras del' pais. 

El hecho de que ese avance se lograra en la gecada de .los trein
tas se explica, por un lado, por el empuje de las organizaciones de 
trabajadores; algunos elementos que explican este particular empu
je son, seguramente, la dincimica propia del movimiento obrero, los 
efectos que la crisis del capitalismo (1929-1933) tuvo en la vida de los 
trabajador,es y el ejemplo que para estos repres'entaba el progreso de 
la Union Sovietica. Por otro lado, la expHcacion esta en una situaci6n 
internacional favorable, particularmente la presencia de una gran 
cantidad de virajes refonni'stas -incluyendo a los Estados Unidos
y la imposibilidad de este pais de actuar en contra de los movimien
tos revolucionarios de otros pais.es.40 A esta situaci6n debe aiiadirse 
la particular debilidad en que se encontraba entonces la burguesia 
mexicana. 

Hay ademas una sene de antecedentes particulares e i'nmediata
mente relacionados con la «escuela socialista». En efecto, la mayor 
parte de las preocupaciones por el socialismo se tradujeron en es
fuerzos y experimentos en el campo educativo. Uno de los princi
pales centros de acci6n de Rhodakanaty fue una escuela Hamada 
«escuela del Rayo y del SociaIismo», en Chalco, Estado de Mexico, 
en la cual se "ensefiaba a los campesinos a leer y escribir, oratoria, 
metodos de organizaci6n y los ideales socialistas libertarios".41 Esa 
escuela en la que Chavez L.6pez era estudiante, se convirti6 en centro 
de insurrecci6n armada. En general, en el movimiento agrario anar
quista del siglo pasado hubo una influencia muy importante de 
estudiantes. Rhodakanaty y su grupo de «La Social», constituido 

. principaImente por estudiantes, tuvieron tambien influencia en la 
ensefianza preparatoria.42 

EI impulso dado a Ia educaci6n durante Ia decada de los afios 
veintes es sin duda el antecedente directo mas inmediato. En las Mi. 
siones Culturales, y en general en las escuelas rurales, los maestros 
adoptan rapidamente posiciones radicales y no 5010 de palabra pues 
juegan u'n papel muy importante: en las luchas de los campesinos ;por 
la obtenci6n de tierras. El proyecto mismo de las misiones.~ulturales 
fue obra de un maestro agrarista, Jose Galvez; en· la, preparaci6n de 

~ yer Gilly, Ope eit., p. 354.
 ,.1 'Hart, (,p.eit.,· p~54.
 

,,: Raat, Ope eit., p. 33
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dichas misiones participaron intelectuales izquierdistas como Vicente 
Lombardo Toledano, Jesus Silva Herzog y Manuel Meza Andraca:t3 

En esa epoca la educaci6n rural recibi6 un apoyo impresionante. 
Sirva de prueba una comparaci6n: mientras al termino del sexenio 
de Echeverria se calificaba de proeza haber instituido poco mas de 
mil escuelas tecnol6gicas agropecuarias (menos de 200 por ano), de 
1921 a 1931 se crearon mas de seis mil escuelas rurales (cerca de 
seiscientas ,por ano) y de 1931 a 1934 se crearon mas de cuatrocien
tas anualmente alcanzando la cifra de 8 155. De este esfuerzo Raby 
[1973] ha dicho con acierto que fue una "[...] creaci6n del libera
lismo idealista de Vasconcelos, nombrado por un gobierno conserva
dor y reformista, pero fue tambien la respuesta a una exigencia 
popular y contenia la semilla de un cambio radical". 

La polltica educativa de los anos veinte refleja la atenci6n que 
los educadores mexicanos pusieron en la Uni6n Sovietica. Como he
mos visto el propio Vasconcelos afirma que su proyecto educativo 
estaba inspirado en 10 que en la URSS hada Lunacharsky. Por esa 
epoca el ingeniero Gonzalo Robles realiz6, por encargo del gobierno 
mexicano, un viaje de observaci6u a la URSS, prestando especial 
atenci6n precisamente a la tarea educativa de Lunacharsky. Rafael 
Ramirez deja constancia en su obra de la atenci6n que los educado· 
res _mexicanos de aquella epoca ponian en la U ni6n Sovietica. 

A los esfuerzos socialistas que se iniciaron desde el siglo ,pasado 
seguramente se sumaron algunos de los educadores liberales radicales 
que durante la dictadura de Porfirio Diaz fueron marginados por 
los liberales «moderados». Krauze, al analizar los tropiezos de los 
proyectos educativos de Vasconcelos y Moises Saenz afirma que 
"maestros decepcionados, se radicalizaron a la izquierda en la decada 
de los treintas".44 Se sumaron tambien muchos maestros que habian 
recibido la influencia de Dewey a traves de Saenz. Raby afirma que 
"En muchas partes del pais grupos de maestros se acercaban hacia 
cierta clase de «socialismo» con base en su propia interpretaci6n de 
la escuela activa de Dewey". 

Otro factor fue sin duda el importante movimiento de la «Escuela 
Racionalista»45 impulsado en diversos puntos del pals por anarquis
tas espanoles que inmigraron en las primeras decadas del siglo que 
corre; el principal promotor fue Jose de la Luz Mena quien fundo 

43 Augusto Santiago Sierra, Las Misione! Culturales, SepSetentas, Mexico, 
1973. 

44 Krauze, op. cit., p. 307. 
45 Fundada por Francisco Ferrer Guardia, anarquista espanol, iniciador 

de las escuelas laicas en Espana, pasado por las armas en octubre de 1909. 
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la «Liga de Maestros Racionalistas» tecibiendo de inmediato el a,po· 
yo de la CROM ;46 la «Escuela Racionalista» fue adoptada oficialmen
te por Yucatan en 1922 -siendo gobernador Carrillo Puerto---. y 
por Tabasco en 1925 cuando en dicho estado gobernaba Garrido 
CanabaI. Cinco anos mas tarde la legislatura de Tabasco propone al 
Congreso de la Uni6n la adopci6n nacional de la «Escuela Racio
nalista», sin embargo el intento no prospera. 

El termino «racionalista» bien puede prestarse a. equivocos: En 
realidad, tal como 10 usaron estos anarquistas por supuesto nada tenia 
que ver con el racionalismo kantiano. Ferrer, al definir la «escuela 
racionalista» deda "Ni dogmas ni sistemas, moldes que reducen .la 
vitalidad a la estrechez de las exigencias de una sociedad transitoria 
que aspira a definitiva; soluciones comprobadas por los hechos, teo
rias aceptadas par la raron, verdades confirmadas por la evidenci~ 
eso es 10 que constituye nuestra ensenanza [...]"41 

Para estos racionalistas sus concepciones aplicadas en el campo 
social, en el campo polltico, no podian traducirse sino en el socia
lismo, al grado tal que Manlio Fabio Altamirano en las discusiones 
de la Convenci6n del PNR en Queretaro usaba indistintamente los 
terminos «socialista» y «racionalista». Bremauntz consigui6 que tOOos 
se sumaran al de «socialista». 

El apoyo que la CROM dio a la «escuela racionalista» fue seguido 
de una posicion aun mas clara cuando Vicente Lombardo Toledano, 
presidente del comite de educaci6n, se pronunci6 por una educaci6n 
con enfoques socialistas al servicio del proletariado.48 En una conven
ci6n de la CROM celebrada en Chihuahua en 1924 se aprueban los 
planteamientos de Lombardo. Expresa aIH mismo Lombardo Tole
dano, por primera vez, las ideas que de la ensenanza tecnica promo~ 
vieron mas tarde Bassols y Cardenas. 

Los esfuerzos educativos de Cardenas en Michoacan cuando el 
divisionario fue gobernador de dicho estado (1928-1932) constituyen 
tambien otro antecedente inmediato de la reforma de 1934. En Mi~ 

choacan se habia iniciado, desde 1915, una serie de importantes re~. 

formas educativas.49 En ese ano se cre6 la Escuela Normal de Mo~ 

relia -cuyo primer director fue Jesus Romero Flores-, dos anos 
despues se cre6 la Universidad de Michoacan y celebro un Congreso 
Pedagogico. En 1920 Francisco J. Mujica, apoyado. por Cardenas 

H Britton, op. cit., tomo I, p. 121. 
41 Monroy, op. cit., p. 68. 

. 48 Vicente Lombardo Toledano, El problema de 10 educaci6n en Mexico, 
Editorial CuItura, Mexico, 1924.'· , 

49 Raby, op. cit., pp. 198 y as. 
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~ntonces comandante de la Zona Militar-, gan6 la gubernatura 
del estado y como parte de un programa de refonnas econ6micas 
y sociales progresistas impuIs6 Ia educaci6n; creo en 1921 Ia pri
mera Escuela Nannal Rural del pais y mas tarde otras cuatro si
milares en igual numero de poblados. 

Los obstaculos puestos por Ia derecha hicieron renunciar a Muji
ca, pero sube 'aI poder estatal LazaroC'ardenas y durante su man
dato se Iogra una importante expansion de la educaci6n y una in
fluencia amplia de los maestros radicales que actuaban a traves de la 
Confederaci6n Michoacana det Trabajo, organizaci6n que afinnaba 
tener mas de cien mil miembros (mas del diez por ciento de la po
blaci6n del estado) que declaraba expresamente ideas socialistas y 
que en el campo de la educacion pugnaba porque: "[...J el Sistema 
Nacional Educativo unifique su doctrina, metodos de trabajo, orga
nizaci6n interna de las escuelas en torno del concepto materialista 
de Ia historia [...J" Dentro de la C:onfederaci6n quedaron agrupa
dos varios sindicatos y organizaciones campesinas que luchaban de
cididam'ente' por eJ socialismo y tuvieron definitiva influencia en el 
campo educativo, en eI agrario y en el polltico. 

Entre 1932 y 1933 hubo diversos congresos org-anizados por maes
tros, estudiantes y/o politicos que tenian por finalidad brindar apoyo 
a la idea de Ia educaci6n socialista. Entre los mas importantes de 
estos estuvo el Congreso de Ia Universidad aI cual asistieron egre
sados de la Universidad NacionaI provenientes de 21 estados de la 
Republica y del Distrito Federal. EI Congreso tuvo extraordinaria 
resonancia: fue inaugurado por el presidente Abelardo Rodriguez, 
el secretarioBassols y el rector Medellin. En ese Congreso se dio el 
celebre debate Lombardo-Caso. El primero, junto can Luis Sanchez 
Ponton, Iuch6 porque en Ia Universidad se adoptara la educaci'on so
cialista y t'riunf6. Posterionnente Ia derecha se apodero de la Univer
sidad y no s6lo neutralizo el triunfo logrado por Ia izquIerda sino 
que incluso s:e convirti6 en un basti6n desde eI cua! Ia derecha ata
caba las medidas progresistas de Cardenas. 

i Como puede extrafiar entonces que en la convenci6n del PNR 

en Queretaro en 1933 aparezca la proposici6n de que la escuela 
se sumara a la lucha por el socialismo?, i como a 10 que de alli sur... 
ge puede llamarsele «fantasma»? La propuesta y defensa de la edu
caci6n socialista corrieron a cargo, p.rinc~palmente, de Froylan' Man
jarrez, Alberto Bremauntz y Manlio Fabio Altamirano" este' ultimo 
d'iputado de Veracruz. Si bien es cierto que' en"los debat¢s~de Que
retaro se evidencia que una parte de Iosc~nvencionistas tenian ideas 
insuficientemente claras sobre el socialismo, es un hecho que'los pro
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pios debates dirigidos par quienes 51 tenian ideas claras al ,respecto 
sirvieron para ampliar el numero de promotores de la idea de la 
«eelucaci6n socialista». 

Al triunfo logradoen dicha .convenci6n 5e opuso· en prim:er Iugar 
el presidente Abelardo Rodriguez. Este escribi6 una 'carta al presi
dente del PNR en la que declara que eI Ejecutivo Federal no podia 
apoyar la educaci6n socialista y que la aprobaci6n de esta habia sido 
un error de laConvenci6n de Queretaro. 

Por supuesto atras de e5ta posicion del presidentep,elele estaba 
el «Jefe Maximo», Plutarco Elias C·alles, a quien, quienes no ,cono
cenbien esta hist6ria, otorgan sin fundamento la paternidadde la 
«educaci6n socialista».· M'as tarde, Calles, en su famoso «Grito de 
Guadalajara»,brind6 apoyo al proyecto del PNR, sin embargo no 
era esta sino unap05ici6n oportunista para tratar de recuperar el 
amplio terreno que Ie habia ganadodentro del partido el numeroSQ, 
sector radical. 

Parad6jicament:e Ia mas sonada oposici6n provino de'la izquier
da.Como hemes 'visto" eI secretario del ramo, Narciso ,Basso1s, se 
opuso al proyecto de la educaci6n socialista; aunque mas tarde, s·egliIJ 
testimonio de Bremauntz, se sumo incluso con entusiasmo a 'los tra~ 

bajosde la comisi6n Iegislativa que elabor6 eI p,royecto final. E·n 
1944, cuando se ejercian fuertes presiones que condujeron al gO
bierilo 'a suprimir la palabra «socialista», BassoIs se oponia tenninan.. 
temente :"[~' ....] .debemospensar muy bien 10 que significara proscri
bir .eI ideal socialista de laeducaci6n. Hoy dia, quitar la palabra 
equivaldria forzosamente' a tanto como eso. <!·Tiene Ia humanidad 
una meta mejor? Si elrriovimiento social mexicano abjura ,de esa 
rota, i cual podra tomar?",50 

La inicial op,osici6n de Bassols a la, educaci6n socialista', se debia, 
seg1lramente, a que el proyecto .se presentaba como sustitutivo'de la 
educaci6n .Iaica par la eual el luchaba denodadamente y a que '.en sus 
concepciones del .proceso que conrluciriaaI socialis·rno' la' education 
jugaba una funci6n distinta "a la-que proponlan los promotores de 
la,. educacion socialista. Como. se vera mas adelant~,para.~,l" Ia edu.. 
cacicSp ~el1erla' desempe~ar' una funci6n esenci~mei;1te,eCbn6mica, 
Ilegando a ca:Iificar como «fennentos de disoluci6n que urge 'hacer 
desaparecer»·51 las acciones politicas que r~~izab3.J1 los maestros rU
rales; para Bassols los esfuerzos revoIucionarios 'deberf~ ~e~:,:dirigidos 

:':'"SGCitado por'Femando Cannbna'en Reforma Educativa '1 Ape,rtu';a' 'D•• 
mDcrl.fticlZ, ·Ed.Nuestr.o'Tiempo,. Mexico, 1972, p. ·20.. ·· 

~ .;a~Narciso .Basso1s, :Obras C~mplet(l,J, .F()ndo,: de' C~lt1irai~n6m.i~ ;:!,d&.
XICO, 1964, p. 183.' .:".:'..:.:.:, ..: . ';,". ,'.: .' 
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por el Estado. Se entiende pues que, como ilustramos en el siguiente 
apartado, se esforzara en reducir el pape1 de las Misiones Culturales 
sometiendolas a un mayor control y asignandoles una funci6n prin
cipalmente tecnica. Pero Bassols se encontraba en pleno proceso de 
evoluci6n ideol6gica y muy pronto se sum6 a quienes asignaban a 
la educaci6n una funci6n mas amplia. 

Otra oposici6n de la izquierda fue la de Luis Enrique Erro, quien 
era diputado cuando en el Congreso se discuti6 el proyecto y habia 
sido colaborador muy cercano de Bassols (jefe del importante De
partamento de Ensenanza Tecnica). Erro afirmaba que «socialismo 
cientifico» queria decir «comunismo» y advertia: "Si alguno de us
tedes) senores d~putados, quiere atar a los pies del general Cardenas 
un grillete comunista, que 10 haga, pero no con mi asentimiento".52 
La respuesta de la comisi6n no se hizo esperar y Altamirano contest6 
.aclarandole 10 que es el comunismo y senalandole que, 0 estaba en 
'lUn error, 0 quena jugar con la asamblea.liI 

EI proyecto tambien encontr6 oposici6n del Partido Comunista 
-que argumentaba: "dentro de un regimen burgues no puede haber 
ensenanza socialista". La respuesta que se daba a ese «argumento» 
la ilustra el siguiente parrafo de Eduardo Villasenor: "Efectivamente, 
una cultura plenamente socialista 0010 es posible en una organiza
ci6n socialista, pero eso no significa que no puede germinar en el 
seno de la decrepita sociedad capitalista. i Acaso la cultura bur
guesa no principi6 a desarrollarse dentro de la sociedad monarquico
feudal? i Que El Capital de Marx y el Imperialismo de Lenin, no 
fueron escritos dentro del medio burgues?",54 Mas tarde, en una Con
ferencia Pedag6gica celebrada en 1938, el Partido Comunista recti
fic6 y a,poy6 a la escuela socialista." 

La concepci6n que de la escuela socialista tenian sus promotores 
fue explicada varias veces durante esos prolongados debates. Algu
nos parrafos seleccionados hacen ver que en tales concepciones no 
estan las confusiones que se les cargan. Por ejemplo, Manlio Fabio 
Altamirano 10 explicaba de la siguiente manera: 

Sentado aqui con toda claridad que un regimen social que no 
es socialista, no puede implantar una escuela absolutamente so

52 Monroy, op. cit., p. 50.
 
53 Ibidem.
 
54 Raby, op. cit., p. 61.
 
45: Si .quieren verse las tergiversaciones que tienen que hacer quienes pre

tenden justificar esa actitud ,del PC lease el capitulo "La escuela socialista en 
M~xic()" del,libro Mexico en la encrucijada·desu historia de Anatoli Shulgovs
ki. Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1968, pp. 146 y 55. 
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cialista, tenemos que pensar que nuestra escuela va a ser una 
escuela transitoria, y que esta escuela transitoria no va a hacer 
la revoluci6n social de Mexico porque la revoluci6n social de 
Mexico no pueden hacerla mas que los obreros y los campesi
nos organizados, cuando esten en el poder. Si nosotros no va
mos a esperar que la escuela socialista haga la revoluci6n) por
que sena il6gico esperarlo, entonces tendremos que hacer una 
escue1a de transici6n que prepare a las juventudes en estos dos 
puntos: primero, hacerles comprender mediante un anaIisis de· 
tallado cual es la situaci6n que prevalece en el mundo de la 
actualidad; explicar a los ninos perfectamente cua1 es el fun
cionamiento del capitalismo, cuaIes son las fuerzas coadyuvan
tes de este sistema 0 de este regimen social individualista; de
mostrar a los ninos j>alpablemente, pedag6gicamente, cuaIes 
son las lacras de la burguesia capitalista que esta en estos mo
mentos dominando al mundo; y una vez explicados estes por
menores y estos detalles, explicarles tambien en forma definida 
y clara cuales son los ideales del socialismo cientifico; decirles 
en que consiste la supresi6n de la propiedad privada; expli
carles por que razones filos6ficas los medios de producci6n no 
deben estar en manos de unes cuantos; hablarles de 1a crisis 
del capitalismo en estos momentos en que tiene un exceso de 
producci6n.55 

En el discurso de Cardenas a los trabajadores del Distrito Fede
ral que hemos citado anteriormente se anade esta explicacion: "For
taleciendose en la conciencia de los nines y de los j6venes, mediante 
una educaci6n adecuada que armonice a la escuela con la economia 
que esta implantando en beneficio del proletariado, en donde los 
principios de un interes individualista iran siendo superados por una 
econornia mas francamente socializada". En el texto de la iniciativa 
de ley que cre6 el Consejo Nacional de la Educaci6n Superior y la 
Investigaci6n Cientifica, Cardenas declaraba: "La formacion de la 
conciencia de clase, que se ira logrando organicamente en el espiritu 
de los alumnos, a medida que el desarrollo desu inteligencia y el 
ensanche de sus conocimientos Ie hagan ver el papel que como pro
ductores tieneri lOs proletarios en la sociedad capitalista, y la lucha 
continua a que esa posici6n los conduce frente a los duenes de los 
instrurnentos .de 'la produccion.41 

55 Adolfo Gilly, op. cit" p. 379.
 
51 Adolfo Gilly, op. cit., p. 220.
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por el Estado. Se entiende pues que, como ilustramos en el siguiente 
apartado, se esforzara en reducir el papel de las Misiones Culturales 
sometiendolas a un mayor control y asignandoles una funcion prin
cipalmente tecnica. Pero Bassols se encontraba en pleno proceso de 
evoluci6n ideol6gica y muy pronto se sumo a quienes asignaban a 
la educacion una funci6n mas amplia. 

Otra oposici6n de la izquierda fue la de Luis Enrique Erro, quien 
era diputado cuando en el Congreso se discuti6 el proyecto y habia 
sido colaborador muy cercano de Bassols (jefe del importante De
partamento de Ensenanza Tecnica). Erro afirmaba que «socialismo 
cientHico» queria decir «comunismo» y advertia: "Si alguno de us
tedes) senores diputados, quiere atar a los pies del general Cardenas 
un grillete comunista, que 10 haga, pero no con mi asentimiento" .52 

La respuesta de la comisi6n no Se hizo esperar y Altamirano contest6 
aclarandole 10 que es el comunismo y senalandole que, 0 estaba en 
un error, 0 quena jugar con la asamblea.58 

EI proyecto tambien encontro oposici6n del Partido Comunista 
'que argumentaba: "dentro de un regimen burgues no puede haber 
ensenanza socialista". La respuesta que se daba a ese «argumento» 
la iIustra el siguiente parrafo de Eduardo Villasenor: "Efectivamente, 
una cultura plenamente socialista 5610 es posible en una organiza
cion socialista, pero eso no significa que no puede germinar en el 
seno de la decrepita sociedad capitalista. ~ Acaso la cultura bur
guesa no principio a desarrollarse dentro de la sociedad monarquico
feudal? ~Que El Capital de Marx y el Imperialismo de Lenin, no 
fueron escritos dentro del medio burgues?"54 Mas tarde, en una Con
ferencia Pedag6gica celebrada en 1938, e1 Partido Comunista recti
fic6 y a,poyo a la escuela socialista." 

La concepci6n que de la escuela socialista tenian sus promotores 
fue explicada varias veces durante esos prolongados debates. Algu
nos parrafos seleccionados hacen ver que en tales concepciones no 
estan las confusiones que se les cargan. Por ejemplo, Manlio Fabio 
Altamirano 10 explicaba de la siguiente manera: 

Sentado aqui con toda c1aridad que un regimen social que no 
es socialista, no puede implantar una escuela absolutamente so

52 Monroy, op. cit., p. 50. 
53 Ibidem. 
54 Raby, op. cit., p. 61. 
45, Siquieren verse las tergiversaciones que tienen que hacer quienes pre

tenden justificar esa actituddel PC lease el capitulo "La escuela socialista en 
M,xico" del.libra Mexico en la encrucijada .desu historia de Anatoli Shulgovs
ki. Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1968, pp. 146 y IS. 
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cialista, tenemos que pensar que nuestra escuela va a ser una 
escuela transitoria, y que esta escuela transitoria no va a hacer 
la revoluci6n social de Mexico porque la revoluci6n social de 
Mexico no pueden hacerla mas que los obreros y los campesi
nos organizados, cuando esten en el poder. Si nosotros no va
mos a esperar que la escuela socialista haga la revoluci6nJ por
que sena il6gico esperarlo, entonces tendremos que hacer una 
escuela de transici6n que pr~pare a las juventudes en estos dos 
puntos: primero, hacerles comprender mediante un anaIisis de
tallado cual es la situacion que prevalece en el mundo de la 
actualidad; explicar a los ninos perfectamente cual es el fun
cionamiento del capitalismo, cuaIes son las fuerzas coadyuvan
tes de este sistema 0 de este regimen social individualista; de
mostrar a los ninos j>alpablemente, pedag6gicamente, cuaIes 
son las lacras de la burguesia capitalista que esta en estos mo
mentos dominando al mundo; y una vez explicados estes por
menores y estos detalles, explicarles tambien en forma definida 
y clara cuales son los ideales del socialismo cientlfico; decirles 
en que consiste la supresi6n de la propiedad privada; ex,pli
carles por que razones filosOficas los medios de produccion no 
deben estar en manos de unos cuantos; hablarles de la crisis 
del capitalismo en estos momentos en que tiene un exceso de 
produccion.58 

En el discurso de Cardenas a los trabajadores del Distrito Fede
ral que hemos citado anteriormente se anade esta explicaci6n: "For
taleciendose en la conciencia de los ninos y de los j6venes, mediante 
una educaci6n adecuada que armonice a la escuela con la economia 
que esta implantando en beneficio del proletariado, en donde los 
principios de un interes individualista iran siendo superados por una 
economia mas francamente socializada". En el texto de la iniciativa 
de ley que cre6 el Consejo Nacional de la Educaci6n Superior y la 
Investigaci6n Cientifica, Cardenas declaraba: "La formaci6n de la 
conciencia de c1ase, que se ira logrando organicamente en el espiritu 
de los alumnos, a medida que el desarrollo desu inteligencia y el 
ensanche de sus conocimientos Ie hagan ver el papel que como pro
ductores tienen lOs proletarios en la sociedad capitalista, y la lucha 
continua a que esa posicion los conduce frente a los duei'ios de los 
instrumentosde'la pi'oducci6n.51 

58 Adolfo Gilly, op. cit., p. 379.
 
51 Adolfo Gilly, op. cit., p. 220.
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El proyecto recibiO el apoyo de numerosas organizaciones de 
trabajadores, de profesionistas y de otros sectores de la sociedad y 
finalmente fue aprobado por el Congreso. Cardenas Ie brind6 tambien 
apoyo franco y cuando subi6 al poder 10 impuls6 decididamente. En
tre las acciones realizadas por Cardenas en esa direcci6n estan, por 
ejemplo) la restituci6n de la amplia funci6n polltica y de ideologiza
ci6n de las Misiones Culturales, la creaci6n de 23 escuelas regiona
les cam,pesinas socialistas, 16 institutos socialistas en losestados y el 
Instituto de Orientaci6n Socialista, un Departamento de Educaci6n 
Obrera que Ileg6 a tener cerca de veinte mil alumnos, se editaron 
muchos libros y folIetos (Britton afirma que en 1936 "una gran se
lecci6n de textos socialistas estaba disponible para todos los niveles 
de la ensenanza").58 

Con la misma «orientaci6n socialista» durante la administraci6n 
de Cardenas mereci6 un gran impulso la educaci6n rural, la indi
gena, la secundaria para hijos de trabajadores y por supuesto la en
senanza tecnica en donde destaca el Instituto Politecnico Nacional; 
se cre6 el Consejo Nacional de Educaci6n Superior y de Investiga
ci6n CientHica, el Instituto Nacional de Antropologia, el Departa
mento de Asuntos Indigena, etcetera. 

La educaci6n socialista, lejos de ser una extravagancia 0 mera 
demagogia del gobierno cardenista, fue un esfuerzo conciente de un 
amplio conjunto de mexicanos de diversos sectores: organizaciones 
magisteriales, maestros I"\1rales, organizaciones obreras, organismos 
poHticos) intelectuales y poHticos progresistas, etcetera; sus efectos im
portantes no se redujeron a una amplia difusi6n del socialismo cien
tlfico -y con esto un amplio terreno ganado a la ideologia domi
nante y al fanatismo---, se plasmaron tampien en las luchas agrarias 
y obreras. 

Pero a partir de 1938 una serie de circunstaneias internas y ex
ternas obligaron a Cardenas a moderar la amplia e intensa campana' 
de ideologizacion que se habia venido desarrollando: disuelve las 
Misiones Culturales) disminuyen casi a la mitad las escuelas «Articulo 
123», se cierra el Departamento de Educaci6n Obrera y practicamen~ 

te desaparece la palabra «socialismo» en discursos y declaraciones. 
Entre 'las circunstancias internas que ocasionaron la"cancelaci6n 

de la escueia socialista destaca la sangrienta reacci6n que conjunta
mente organizaron en el medio rural el clero, los caciques y los te
rratenientes. Raby ha hecho un estudio muy acucioso de este feno.; 

&8 Britton, op. cit., vol. I, pp. 150 y u', 

lUxlco. N' 36, Afto JX, 

meno ;59 encontr6 2,23 hechos de sangre en los cuales maestros rura
les fueron asesinados 0 mutilados (desorejados) por esa reacci6n y 
afirma «que deben haber sido mucho mas».60 Refiriendosea uno de 
esas hechos Cardenas declar6 en marzo de 1936: ''c: Quiene~ son, 
entonces, los culpables de los sucesos de ayer? Los culpables son los 
senores, los ,que viven comodamente y azuzan a las cIases trabajado
ras empujandolas contra sus hermanos de clase. Lo son los empresa
rios y principalmente los hacendados quepof mantener sistemas in
humanos de explotaci6n provocan estos derramamientos de sangre 
que lIenan de luto a toda la Naci6n [...],'.61 

Otro factor interno de gran importancia fue la divisi6n de la 
izquierda que se agudiz6 al aproximarse el fin del sexenio, principal
mente por las discrepancias respecto a la sllcesi6n presidencial. Al 
mismo tiempo las organizaciones de trabajadores -entre elIas el 
poderoso STERM, Sindicato de Trabajadores ,de laEnsenanza de la 
Republica Mexicana- sufren un rapido proceso de burocratizaci6n 
y mediatizaci6n. 

En 10 extemo juega sin duda un pape! irnportantisimo la presion 
de los Estados Unidos en donde la IglesiaCat6lica habia presionado 
al gobierno norteamericano para que a su vez presionara sobre el 
de Mexico. Influyen tambien, sin duda, las derrotas que en esos anos 
sufre la 'lucha del proletariado en muchos paises. 

i 
4. La ensei'ianza ticnica

;~ , 
Es necesario destacarel impulso que durante los' anostreintas se 

dio a la «ensenanza tecnica» no 5610 parqueeste reng16n Ocup6 un 
lugar importante en lei polltica educativa de esa decida sino tambi6:n 
pOI'que dicho impulso esta relacionado con la polltica economicista 
que se iilida con el gobierno de Avila Camacho. ' 

: Para BaSsolsla contribuci6n de la escuela a la emancipaci6n de 
las clases trabajadoras consistia fundamentalmente en capac'itarlas 
para aument,ar su productividad; estaba convencido de que esto se 
traduciria' en una elevaci6n de sus niveles, de vida y, por t,anto en la 
p?sibiHdad d,e cultivarse y organi~. Por ejemplo, "respecto a la edu
caci6n de'los Indigenas, afinnaba "[...J la escue1a, 8610 es, litil si 
cOnsiste 'en tina. pa1<mca de progreso econorriico; capaz de introoucir 

. "
 

59 DaVidL.Raby,' op. cit., pp. 147 y II.
 

110 Ibidem.
 
81 Ibid., p. 161.
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aptitudes de producci6n y mctodos de trabajo nuevos entre los in
dios".82 

En julio de 1932) al exponer el «Programa educativo de Mexi. 
co» daba la mayor importancia a la capacitaci6n agricola explicando 
que ello obededa a la circunstancia "[...J de que concierne a mas 
de tres cuartas partes de la poblaci6n y afecta de tal manera el pro
ceso general de nuestra vida econ6mica y poHtica, que no es posible 
tratar de resolver seriamente ninguna de las cuestiones importantes 
de nuestra naci6n sin tomar en cuenta el estado economico y cultural 
de nuestro campcS'ino; por otra parte, se realza mas la trascendencia 
del programa que nos ocupa, al observar que Mexico es un pais 
agricola y que por 10 mismo esta supeditada la marcha general de 
su vida al desenvolvimiento y las posibilidades de nuestra agricul
tura" .83 

No puede extranar pues, que al definir los objetivos de la educa
cion rural afirmara: 

Quiero referirme al aspecto esencialmente economico que nues
tra educaci6n rural tiene y que consiste en tratar de modificar 
los sistemas de producci6n, de distribuci6n y de consumo de la 
riqueza, porque nuestra obra educativa no solamente procura 
hacer de cada joven un nuevo productor capaz de enfrentarse 
a los demas y obtener un sitio propio, sino que esencialmente 
se preocupa por desterrar viejos e inadecuados sistemas de pro
ducci6n y de transformaci6n de la riqueza, sustituyendolos en 
la comunidad campesina considerada en su conjunto, por nue
vos tipos de actividades agricolas e industriales, que entranen 
posibilidades de un enriquecimiento indispensable para que el 
indigena salga de su tradicional miseria.M 

Al reformar las «Misiones Culturales» que desde 1926 vernan 
desempenando no s610 la funci6n estrictamente educativa sino tam
bien la de apoyo a las luchas de los campesinos afirmaba: 

No creo ocioso insistir con ustedes respecto a que la preocupa. 
cion fundamental de la escuela rural y por 10 tanto, la preocu· 
paci6n fundamental de las Misiones en su obra con los maestros, 
debe ser en el sentido de capacitar al campesino para aumentar 

62 Narciso Bassols, ObTas Completas, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
1964, p. 182. 

8S Ibid., p. 170. 
M Ibid., p. 176. 
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la productividad de su trabajo, por una parte interesandolo en 
las ventajas que habra de traerle su mejoramiento econ6mico, 
v por otra suministrandole las ensenanzas practicas que son in
dispensables para obtener ese incremento en la productividad, 
en el rendimiento de su esfuerzo. Mucho ha hecho la escuela 
rural abriendo horizontes nuevos a los campesinos) despertan
doles interes por la cultura y haciendo de la escuela la insti
tuci6n central de la comunidad, el eje de la vida social de cada 
pueblo. Pero es menester insistir constantemente en que el 
modo mas adccuado consiste en convertir a cada ejidatario, a 
cada pequeno agricultor, en una unidad econ6mica mas fuerte 
y mas rica.&5 

En estas concepciones muchos maestros veian una disminuci6n 
de sus funciones y los sectores radicales del magisterio manifestaron 
no pocas veces su inconformidad. En una «Asamblea de directores 
de educaci6n, de directores de escuelas normales rurales y de jefes 
de misi6n» celebrada en diciembre de 1932 se produjo un enfrenta. 
miento entre los participantes y el secretario Bassols. Vale la pena 
transcribir el siguiente fragmento de una entrevista hecha al maestro 
Lucas Ortiz, egresado de la Escuela Normal de Morelia en 1922 y 
profesor de varias escuelas agricolas hasta 1930 cuando fue desig
nado Jefe de Misi6n Cultural: 

-i Y al implantarse la educaci6n socialista no tuvieron uste
des dificultades? 

Esa crisis nos sorprendi6 en Nayarit. Si no tuvimos inciden
tes fue porque los campesinos revolucionarios nos daban aviso 
oportuno cuando se preparaba algo contra nosotros. En esa 
forma escapamos de los desorejadores. Como ve usted yo pude 
conservar las mlas 10 mismo que mis companeros [...J No tuvi
mos problemas con los grupos reaccionarios, pero Sl alguna fric
ci6rt con el Secretario de Educaci6n que era entonces el Ii
cenciado Bassols. 

-iEstaban ustedes contra la educaci6n socialista?88 

No, el problema fue que se crearon por entonces las escue
las regionales campesinas en las que, sin desatender el problema 

85 Ibid., p. 164. 
88 Adviertase que el entrevistador participa de ta comun creencia· de que 

Bassols habla sido el promotor de la educaci6n socialista. 
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pedag6gico, se daba absoluta preferencia a la ensefianza agrico
la. Se trataba de preparar maestros··yagricultores practicos. Las 
misiones quedaron subordinadas a esasescuelas, como simples 
auxiliares de las regionales campesinas. La nueva situaci6n mo
lest6 a los misioneros que se sintieron un poco subestimados, 
o como degradados en lacategoria de sus funciones [...].67 

Por 10 que se refiere a laensefianza tecnica en el medio urbano 
Bassols, al anunciarla designaci6n de Luis Enrique Errocorno jefe 
del Departamento de Ensefianza Tecnica, Industrial y Cornercial, 
explic6. como se concebia esta ensefianza cuya organizaci6n juzgaba 
estrechamente vinculada "con uno de los problemas m~s importantes 
que el pais tiene que resolver de modo necesario". Este problema era 
eldel desarrollo de la industria y el pape! queen este juega la 
tecnica: 

Va tenemos .cerrada la puerta para el establecimiento de mu
chas industrias en las· que ,resulta ilusoriacualquier competencia 
con otrospalses., y si no utilizamos inteligentemente nuestras 
limitadas posibilidades de desarrollo industrial" es .decir, si.· no 
mejoraIllos en todas aspectos' aquellas industrias que la econo
mia mundial nos pennite sostener, sera imposible un progreso 
siquiera relativo entre nosotros. Una de las primeras, fonnas 
de consolidacion de las industrias viabIes consiste justamente 

. en preparar'a .losprodu.ctores, tecnificando'a los' obreros y dan
do capacidades directivas a quienes estan llamados a dirigir 

, -l~ industria.68 

Con esta p,reocupacion se inici6 una refonna en las esc:ue~as lIa
madas «tecnicas» que -comprendian, "a las«com~ciales~>, de «ense
fia~za domestica»,las <<industriales y comerciales paramujeres» y 
los «centros de obreros», las de «ingenieria y oficios ~para varones:., 
el Instituto Tecnico Industrial, la Escuela, de· Ingenieros, Mecanicos 
Electricistas y la Escuela Nacional de Constructore$., Los '·principios 
bajo los cuales se hacia dicha refonna eran los siguientes: 

I.l~as condiciones y:exigencias deliuestra ecori6mia nacional 
, .seran las que d~tenninen,la orientaci6n y,.c~racteres de la 
.', educaci6n tecnica... 

61 :Augusto Santiago Sierra, op., eit.,p~ 179.
 
88 Bassols, Ope cit., p. 217.~
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II. EI paraIeIismo entre la economia industrial y comercial y 
la ensefianza tecnica correlativa, detenninara los conoci
mientos que se impartan, el mayor omenor numero de 
educandos en cada rama de la ensefianza y, en general, 
todos los aspectos de la obra educativa. 

III. Lasensefianzas seran enlinentemente practicas; no se crea
ran largas carreras inaccesibles para la mayoria de la po
blaci6n, sino que en cada plantel se daran mUltiples opar.. 
tunidades de acuerdo con las condiciones economicas de 
los alumnos, de tal suerte que un obrero que solo pueda e5

tudiar seis meses un· oficio, lleve ya un caudal de ensefian
zag utilizables en su trabajo y aquel que en cambio pueda 
proseguir estudios durante varios anos alcance una e~pe
cialidad tecnica de categoria. 

IV. La e.ducaci6n no tendera a i'mpartir ensefianza «de ador
no», sino que siempre buscara el medio de proporcionar al 
mayor ntunero posible de gente, una aptitud para ganarse 
Ia vida como asalariado en la industria 0 como elemento 
partici,pante en Ia direcci6n de ella.69 

Con estas ideas Bassols impuls6 la ensefianza tecnica; en el medio 
rural a traves de las escuelas regionales campesinas y en el urbano a 
traves del Departamento de Ensefianza Tecnica; cre6 as! mismo la 
Escuela Preparatoria Tecnica que concebla como la «columna ver
tebral de la futura Escuela Politecnica». Toeo a Cardenas hacer 
realidad estos proyectos al crearse el Instituto Politecnico Nacional y 
alrededor de el un extenso sistema de instituciones de «ensefianza 
tecnica». 

Cardenas tambien participaba de esa preocupacion por promovel 
el desarrollo de la ciencia y la tecnologia a fin de que estas apoya
ran un desarrollo industrial independiente. Durante su administtra
cion no s610 se continuaron los esfuerzos ioiciados por Bassols sino 
que tambien se pusieron en marcha mucha:> iniciativas nuevas. Como 
hemos visto cre6 en 1935 un Comejo Nacional de la Educaci6n Su
perior y la Investigaci6n C:ientifica, antecedente del actual CONACYT• 

En sus consideraciones al proponer al Congreso de la Union la ex· 
pedici6n de la ·Ley que' cre6 dicho C·onsejo, C,ardenas hacia una se

G9 Bassols, op. cit., p. 218. 

No:viembre·· 1918.Enerb,,'1979 

Administrador
Text Box



126	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

vera critica de los vicios de la educacion superior. acaparada por 
«la clase Hamada culta» y subrayaba que era indispensable distin
guir de diehos vicios "la gran fuerza eivilizadora que la cieneia y 
la teenica poseen, y sin euyo concurso debe considerarse impractica
ble el progreso real de nuestros millones de campesinos, desprovistos 
de todos los bienes materiales y carentes de fermento animador de 
la cultura".70 

"Juzgo inaplazable --eoncluia C·ardenas-, porlo tanto, que el 
Estado se haga cargo decididamente de la tarea primordial de orga
nizar, sostener y fomentar, en todos sus aspectos, la investigacion 
cientifica que en 10 de adelante debera ser manejado por la mana 
firme de la Revoluci6n, con un claro prop6sito de mejoramiento na
cional". Sin duda uno de los motivos de este afan eran las neeesi
clades objetivas que de ciencia y tecnologia planteaba el desarrollo 
industrial y el papel que ambas desempefiaban en el impresionante 
desarrollo de las industrias norteamericana y europea. Tambien ju
gaba un papel importante el combate que el gobierno de Cardenas 
libraba en contra de la reacci6n que se habia apoderado de la ensenan
za universitaria, defendia una cultura libresca, «humanista», de «ador
no» y combatia las medidas progresistas de Cardenas. "En Mexico, 
dice acertadamente Britton, la izquierda vio la promocion de la edu.. 
caci6n tecnica como un medio de combatir el cuerpo de creencias y 
actitudes defendidas generalmente por los eonservadores".71 

Pero al mismo tiempo Cardenas s·efialaba que estos instrumentos 
de la ciencia y Ia tecnica deberian ponerse al servicio del «progreso 
real de nuestros millones de ,campesinos», «quedar para provecho 
exclusivo, inmediato y constante, de la clase trabajadora del pais», 
formar la «conciencia de clase» hacienda ver a los alumnos «el papel 
que como productores tienen los proletarios en la sociedad capi
talista». 

La educaci6n socialista deberia buscar "Ia comprensi6n clara de 
como se desarrollan los procesos econ6micos y las luchas politicas 
en la sociedad, de euales son los vieios fundamentales del regimen 
social existente, y c6mo los trabajadores deben intervenir para 10
grar 1a implantacion de un regimen social basado -en la distribucion 
justa del trabajo y 1a riqueza" .72 

70 Leonel Duran, Lazaro Cardenas-!deario Pol£tico, Ed. Era, Mexico, 1972, 
p.215. 

71 Britton, op. cit., vol. II, p. 67. 
72 Monroy, Ope cit., p. 170. 
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Una de las ideas atras de este empefio porque fueran los traba:. 
jadores quienes se beneficiaran del conocimiento cientifico y tecnico 
era que estos conocimientos en manos de los trabajadores se conver
tian en un anna de liberaci6n pues -decia Cardenas--- "una de las 
armas mas fuertes de que la burguesia dispone en la lucha social es 
la capacitacion tecnica de sus hijos para dirigir la producci6n y 
manejar y orientar la compleja red de las instituciones econ6micas, 
politicas y sociales, que exigen cultura t6cnica para aprovecharlas".73 

Esta idea habia sido expresada por Lombardo Toledano tiempo 
atras. En efecto, en 1924, siendo presidente del eomite de educacion 
de la CROM propuso que la educaci6n dejara de ser simplemente 
laica y se definiera claramente con una ideologia aeorde con los in
tereses de los trabajadores y proporcionara a estos una rica ensefian
za tecnica porque" de-cia, "La preparaci6n tecnica de los obreros no 
s610 significa su emancipaci6n espiritual, sino la unica posibilidad 
de que alguna vez las organizaciones mismas de los trabajadores pue
dan par su propio esfuerzo dirigir las empresas".74 

El que estas declaraciones estaban lejos de ser mera demagogia 
10 demuestra la especial preocupacion por asegurar que efectivamente 
los nuevos programas de ensefiariza beneficiaran exclusivam.ente a las 
clases trabajadoras. Entre las normas para la puesta en marcha de 
la nueva ensefianza superior tecnica se establecia: 

1.	 La selecci6n del alumnado no sera producto de la capricho
sa y arbitraria elecci6n individual de las carreras, sino que 
derivara estrictamente de la capacidad de cada quien, y de 
su	 vinculac£6n a un organismo sindical bien definido. 

2.	 El sostenitniento de los educandos sera por cu.enta del Esta.. 
do, tanto en 10 relativo al costo de la educacion, como res
pecto a las necesidades personales de vestido y alimentaci6n 
de los alumnos mientras esten llevando a cabo sus estudios, 
bajo el convencimiento de que de otra manera es impracti
cable el acceso de las clases trabajadoras a la educaci6n 
superior [...]1.5 

Aun cuando durante algun tiempo y en ciertas areas se pusieron 
en practica esas medidas, a largo plazo el resultado ha sido, eviden
temente, otro. Pero esto se explica no por 10 que ocurri6 0 dej6 de 

13 Ibid., p. 171. 
1" Ibid., p. 39. 
15 Duran, Ope cit., p. 219. 
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ocurrir en el campo de la educaci6n sino por los cambios politicos 
y econ6micos que vivi6 el pais desde los ultimos meses de la adminis
traci6n de Cardenas, pero principalmente a partir del gobierno de 
Avila Camacho. 

SUMMARY: The «Socialist Edu· 
cation» introduced in Mexico· in 
1934 was the result of many ef· 
forts made by the socialism, 
which was a very important 
movement in the thirties, and not 
an extravagance imposed by ra· 
dical deputies through manipul. 
ations in the Parliament. President 
Cardenas supported this type of 
education, which emphasized the 
technical aspect; however, it was 
not conceived to strengthen the 
power of the means of production 
but as a revolutionary program 
to endow the workers with the 
necess.'3.ry elements in the fight 
for power: scientific and technical 
knowledge. 

RESUME: L'«education socialiste» 
implantee au Mexique en 1934, 
fut la consequence d'efforts pro· 
longes vers Ie socialisme, qui duo 
rant la decade des annees trente 
representaient un important mou· 
vement et non, comme on l'af· 
firme courament, une extrava· 
gance que des deputes radicaux 
auraient imposee grace a des rna· 
nipulations parlementaires. 

L'«education socialiste» qui 
fut fortement appuyee durant Ie 
gouvernement de Cardenas, don· 
nait une grande importance a 
l'enseignement technique. On la 
considerait, non seulement comme 
un service a la production &::'0' 
nomique, mais en plus comme un 
programme revolutionnaire qui 
donnerait aux travailleurs ce que 
I'on jugeait une anne definitive 
dans la lutte pour Ie pouvoir: la 
('')nnaissanc~ technique et cienti· 
fique. 
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