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INTRODUCCION 

 



La presente investigacién se inserta en una vertiente de 

indagacién acerca de la historia de los medios comunicativos 

en México. Es un estudio de las publicaciones dirigidas a la 

nifiez por la Secretaria de Educacién Piblica (SEP), desde su 

creacién en 1921 hasta 1958. 

En estas cuatro décadas, el Estado mexicano comienza a 

cumplir con la extensién de la educacién a todas las capas 

populares, una de las metas esenciales del movimiento 

revolucionario iniciado en 1910. Ciertamente, en este 

esfuerzo de educacién universal, para toda la poblacién, el 

libro tiene un papel muy importante como via de transmisién 

de conocimientos e ideas. 

De inicio, parto de la consideracién de que el libro es 

un medio de comunicaci6n. Basta ver que su aparato editorial 

corresponde en sus caracteristicas a: 

la definicién que ahora se da de los propios mass media 
como “instituciones que desarrollan una actividad clave 
consistente en la produccién, reproduccién y distribucién 
del conocimiento |...|, conocimiento que nos permite dar 
un sentido al mundo, modela nuestra percepcién del mismo 
y contribuye al conocimiento del pasado y a dar continui- 
dad a nuestra comprensién presente".* 

Con todo, pareci6 relevante iniciar el tratamiento 

teGrico de esta tesis no con una presentaciédn cronoligica 

del tema, sino mas bien desde una revisién de los 

acercamientos que ha habido hacia las publicaciones para la 

infancia bajo distintos enfoques tedéricos. 

  

* Mauro Wolf, La investigacién de la comunicacién de masas, 
México, Paidéds, 1990, p. 16. Aqui Wolf cita la definicion 
que McQuail hace de los medios de comunicacié6n. 
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Asi, el capitulo 1, que versa sobre las "“Teorias de 

comunicacién y publicaciones infantiles", intenta contribuir 

al fortalecimiento de esta idea inicial: el libro es un 

medio de comunicacién. Sé que no debe insistirse sobre lo 

obvico, pero no es el caso. Hoy son poces los estudios que 

hablen del libro en México desde la  perspectiva 

de la comunicacién, por lo menos. 

Si persigo el objetivo de hacer ver que el tema agui 

abordado tiene una tradicién de investigaciones. Por ello se 

hace dicho recuento. Lo que escapa a los limites de esta 

tesis es el seguimiento metodolégico de alguno de los textos 

mencionados. Entiendo que una visién de este tipo puede 

tener un margen muy estrecho de relacién con el resto de 

esta obra, pero explico a su vez gue sirve al propésito de 

situar al libro como medio comunicativo. 

Una investigacién histérica 

Uno de los objetivos centrales de la investigacién tiene 

que ser el alimentar con nuevos elementos lia discusién de 

nuestros problemas actuales. Asumi ese reto a partir de la 

historia de los medios de comunicacién. 

Cuando se mira al pasado, tiende a vérsele a la luz de 

las preocupaciones actuales. En los afios recientes, llegaron 

a colocarse en el centro del debate piiblico los temas de la 

calidad de la educacién, de la elaboracién de los nuevos 

libros de texto. 
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Pero un panorama del presente que no tome en cuenta los 

hechos pertinentes del pasado resulta limitado. A mi 

parecer, es cada vez mas necesario un ejercicio pleno de la 

memoria. 

También es cierto que la sola memoria no basta. Como 

investigador, acepto los limites que el estado actual de los 

conocimientos sobre este tema delimita. Trato asi de 

organizar la informacién disponible sobre las publicaciones 

para nifios editadas por la SEP de 1921 a 1958 dnicamente; y 

Ppropongo que esa etapa es esencial en el recorrido que el 

gobierno mexicano hace para concebir los libros de texto 

gratuitos. El trabajo aqui expuesto es el resultado de ambos 

puntos. 

Es un recuento histGrico, si, que integra una informaci6én 

basica sobre este medio y su relacién con un piblico 

determinado, el de la infancia. Es, ademas, una propuesta de 

diadlogo con nuevas propuestas de investigacién que 

profundicen el andlisis de esta herencia cultural. Sin duda, 

los lectores interesados hallarén que esta tesis sdlo 

incorpora elementos minimos de la lectura de las 

publicaciones enlistadas. Hay mucho por hacer. 

Sefialo que este andlisis de textos solamente se insinia 

en algunos capitulos de la Primera parte, "Politicas 

educativas y ediciones para nijfios. 1921-1958", en los que se 

hace referencia a obras especificas mas bien como un recurso 

de explicaci6n de las politicas educativas de algunos 

regimenes que como una metodologia sistematica. 

 



Lo que tampoco ofrece este andlisis es un estudio 

comparativo entre distintas realidades de los libros de 

texto en el mundo. Una via de indagacién similar habria 

constituido una exigencia distinta a las que plantea este 

proyecto. Datos comparativos para el desarrollo de los 

libros escolares @ nivel internacional, no sdlo son 

necesarios para el pasado sino incluso para el presente. 

Résulta basico saber, con Roger Chartier gue en 1882 la 

educacién primaria llegS a ser laica, gratuita y 

obligatoria, siendo Jules Ferry ministro de Instruccién 

Paiblica en Francia: 

El siglo XIX es un tiempo de lectores numerosos y de 
los libros para todos. Toda historia de la edicién es 
necesariamente una historia de la lectura y de ios lec- 
tores. Asi, la innovacién del siglo XIX esta bien esta- 
bliecida: de 1830 a 1914, los progresos en la alfabeti- 
zacién, dentro y fuera de la escuela, la incorporacién 
del territorio rural, la atencién a sectores populares, 
¢rean las condiciones para una multiplicacién de los 
lectores.* 

Para nosotros, en México, este proceso se inicia a un 

Nivel masivo en las cuatro décadas que considera esta 

investigacién, y el Estado también tiene aqui -como en 

Francia, por ejemplo-, un papel protagdénico en busca de una 

progresiva democratizaci6én de la cultura escrita. 

Acepto gue esta obra es, obligadamente, una historia 

incompleta en cuanto sélo se centra en la obra de un editor: 

el gobierno, por medio de la SEP. Otra vez, reafirmo, por 

algo hay que empezar. Lo que aqui se crganiza tendraé que 

compaginarse con lo aportado por los editores privados. 
  

* Roger Chartier, “Introduccién”, en la Historia de la Edi- 
ci6n francesa, Paris, Promodis, 1985, p. 9 (traduccion hecha 
por el autor). 
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Al hablar de les limites de este estudio, conviene hacer 

referencia al periodo considerado. Quizds haya pocas 

objeciones a fechar el inicio de una etapa con 

caracteristicas propias en 1921; a fin de cuentas, la misma 

fundacién de la SEP constituye un buen criterio para fijarlo 

asi, al ser una muestra de la consolidacién de los regimenes 

surgidos de la Revolucién mexicana en instituciones. 

En cuanto a 1958, estimo que ese afio marca una frontera: 

un antes y un después de los libros de texto gratuitos, cuya 

creaci6én responde a un proceso gradual aqui expuesto: desde 

1921 y hasta 1958, la SEP acumuld experiencias de edicién 

-conformaciG6n de equipos editoriales, aliento a autores, 

tirajes masivos-, y puso a punto la capacidad técnica que 

luego le permitiria enfrentar la meta de proporcionar 

gratuitamente los libros de texto a una poblaci6én escolar 

creciente. 

Lo que ocurre a partir de 1958 con estos textos, hasta 

nuestros dias, es otra historia gue rebasa el marco del 

presente trabajo. No desarrollo aqui ninguna reflexién sobre 

la situacién actual de los libros para nifios, incluidos los 

escolares. 

Y, empero, ain insisto en gue una interpretaci6n mas 

fecunda acerca de la funcién actual de los libros de texto 

gratuitos requiere de nuevos datos, tal vez de antecedentes 

como los que pueda brindar este estudio. 
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Una propuesta de investigacién 

Como hipdtesis del trabajo, se partié de la consideracién 

de que las publicaciones para la infancia editadas por la 

SEP son wna expresidn de los rasgos generales de las 

politicas gubernamentales, son una manifestacién de los 

proyectos educativos nacionales. 

Una formulaci6n como ésta conllieva unos principios de 

andlisis determinados: 

a) Los lineamientos de producci6én editorial de cada periodo 

presidencial, materializados en los textos producidos en 

cada uno de ellos, pueden mostrar un vinculo entre dreas de 

conocimiento diferentes, como la comunicacién y la educacién 

en este caso. 

Se intenta por lo tants una aproximacién metodoligica 

multidisciplinaria, caracteristica de lo que Mauro Wolf 

incluye dentro de las nuevas tendencias de estudio de la 

comunicacién. Puede verse, al consultarse la bibliografia 

empleada, que una de las vias de indagacién fue la consulta 

de obras antropolégicas, histéricas, literarias. 

b) Una estimacién mis completa de esta produccién editorial 

de la SEP,en estas casi cuatro décadas, permite sopesar sus 

aportes para el proceso de extensién de la lectura en México 

-quizés una de las mas importantes transformaciones sociales 

de nuestro siglo. 

De acuerdo con Wolf, estas nuevas vias de indagacién en 

comunicacién implican una consideracién de efectos de largo 
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Plazo, misma que yo ubico en el proceso de crecimiento de la 

poblacién que aprende a leer, y a la que el Estado, - 

entre otros Grganos editores, le proporciona materiales de 

lectura aqui catalogados. 

¢) La integracién de un catélogo de publicaciones infantiles 

de la SEP puede arrojar luz sobre la relacién de sociedades 

distintas -las urbanas, las rurales, las indigenas, conforme 

a las definiciones oficiales impresas en titulos diversos- 

con un medio de comunicacién como es el libro, en mucho 

predeterminadas por la accién gubernamental en planes 

educativos, presupuestos de edicién, nimero de titulos, 

tirajes, entre miltiples factores. 

A mi modo de ver, este aspecto constituye el enfoque 

sociolégico que Wolf ve en las nuevas tendencias de estudios 

comunicativos. 

De cémo la suma es mayor que las partes 

Este reporte adquiere una organizaci6én final que sirve a 

una lectura determinada de sus resultados. Sin duda alguna, 

es un orden arbitrario, una propuesta del autor. Por 

fortuna, cada lector puede hacer una lectura distinta, y 

asignar a cada uno de los elementos de esta obra un 

ordenamiento distinto més acorde con sus intereses. 

No por contrariar otras lecturas, sino por dar razones de 

la mia, expongo que esta Introduccién hace las veces del 

mapa requerido para orientarse en este territorio donde 

pudieran confluir una multitud de oficios: comunicadores, 

maestros, lingiiistas, historiadores, escritores, editores, 

ilustradores... 
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Reitero asi mismo la funcién argumentativa del primer 

capitulo, "Teorias de comunicacién y  publicaciones 

infantiles": trata de mostrar que dentro de las diversas 

trayectorias de analisis de la comunicacién, las 

Publicaciones infantiles tienen un sitio -donde quiere 

ubicarse este trabajo, aunque no como continuacién de alguna 

de las vias tedricas incluidas. 

Mas all& de estos predmbulos, el texto desarrolla dos 

partes que son complementarias: 

En la Primera parte, del capitulo 2 al capitulo 8, 

presento en orden cronolégico cada pericdo presidencial: su 

politica educativa y, principalmente, una revisién de su 

labor editorial. De manera muy concreta, estos temas marcan 

las areas centrales enfocadas en ia investigacién: las 

Politicas educativas y ediciones para nifos, 1922-1958. 

La Segunda parte es un Catalogo de publicaciones 

infantiles de la SEP, 1921-1958, que tuvo la intencién de 

reunir la informacién bibliogr&éfica hasta ahora dispersa en 

multitud de bibliotecas o centros documentales, en acervos 

piblicos o privados, en informes oficiales. 

Son dos partes aqui presentadas por separado, pero a mi 

modo de ver: gsoncomo dos caras de una misma moneda. De nueva 

cuenta, al construir este listado bibliografico respeto el 

orden dado para la presentacién de cada régimen presidencial. 

Los criterios seguidos para la recuperacién de los datos de 

las publicaciones se especifican al inicio del Catdlogo. 
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Bajo este criterio, se agregd a las fuentes oficiales 

la revisién bibliogréfica gue aportara informacién sobre 

cada periodo, en cuanto a la historia, los aspectos literarios, 

los datos biograficos de quienes intervienen en la edicién 

y. de manera primordial, la critica sobre las acciones 

educativas de los diferentes regimenes considerados. 

Este largo recorrido da pie, finalmente, a la ubicaci6én 

mas precisa de los antecedentes de la creacién de los 

libros de texto. Busco hacer énfasis en tales antecedentes 

al reagrupar los datos,ya mencionados en la Primera Parte, 

dentro de apartados muy especificos: para los afios considerados, 

de 1921 a 1958, presento los lineamientos de libros de 

texto, después los lineamientos de lectura infantil y, 

finalmente, hago referencia a las medidas acerca del 

uso del lenguaje en la educacién. 

Al hablar del desarrollo de las publicaciones infantiles 

de la SEP, tras la consolidacién del régimen surgido 

de la lucha revolucionaria, esta obra muestra cémo la 

labor editorial que en estas cuatro décadas permitié 

enfrentar las necesidades educativas prepard el terreno 

para la aparici6n de los libros de texto gratuitos. Esa 

es otra etapa, que extiende su desarrollo hasta el presente 

-a cuyo estudio se ha avocado la doctora Sarah Corona-. 

Como puede verse, los lineamientos considerados acerca de 

los libros de texto, la lectura infantil y el uso del 

lenguaje en México, tienen en el presente una importancia 

decisiva en la bisqueda de una educacién de m&s calidad y 

mas igualitaria. Espero que la perspectiva histérica sirva 

Para apreciar bajo nuevas perspectivas nuestros problemas. 

 



15 

Una visi6n estadistica 

Como un puente entre ambos apartades, la presentacién en 

detalle de la labor editorial de cada periodo de la Primera 

parte mas el Cat&élogo de publicaciones infantiles de la 

Segunda parte, incluyo como remate de cada capitulo una 

visién estadistica. 

Se trata de rescatar en ella una imagen en cifras de lo 

gue signific6 la preduccién editorial ade la SEP para la 

infancia durante el periodo considerado. Y aun con todas sus 

zonas ocultas, este propésito se cumple: puede construirse 

asi una primera impresién del tema al gue se enfoca esta 

visiGn. 

Las fuentes que proporcionaron estas cantidades fueron, 

principalmente, los informes oficiales. En ellos, no resulta 

ser una constante el que consignen e) tiraje de cada una de 

las ediciones. Francamente, eso hubiera sido una fortuna 

@emasiado grande, cuando en dichos informes a veces ni 

siguiera se enlistan las ediciones correspondientes. 

No dejan de ser tales documentos una forma del discurso 

eficial, cuyo objetivo no siempre es informar 

Sistematicamente, sino mas bien buscan resaltar aguellas 

acciones que resultan Gtiles para mostrar al futuro. Les 

viene bien el nombre de Memoria, sobre todo por ser una 

recuperacién selectiva. 
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Mas all&S de los informes de la SEP, otra fuente 

complementaria la integraron les mismos libros para la nifez. 

Aparecieron a la vista algunos titulos cuya existencia no 

constaba en los listados de las ediciones de la SEP. 

Al final, basado en estas informaciones documentales, 

pudo fijarse la siguiente estimacién estadistica relativa a 

las ediciones infantiles de la SEP de 192] a 1958: 

- 200 publicaciones, entre libros y revistas 

~ 10,898,575 ejemplares como tiraje documentado 

- en ambos rubros, la parte mas significativa corresponde 

a los libros de texto: 120 titulos con mas de 9 millones 

ge ejemplares 

- por periodo presidencial, destaca el de Cardenas: editéd 

57 de estos titulos con tiraje parcial de 7,360,000 

volimenes . 

- respecto al nimero de titulos, afiado los 69 libros de 

lectura, asi como los 65 publicaciones habidas con 

Avila Camacho. 

- en relacién con el tiraje, luego del cardenismo la 

etapa mas relevante fue la de Alvaro Obregén con cerca 

de dos millones de ejemplares. 

Lo repito. Esta fotografia esta incompleta; pero aun asi 

esta visién estadistica permite apreciar una visién de 

conjunto, que ni la explicacién de la politica educativa de 

cada gobierno ni el Catalogo muestran con claridad. 

No est& de m&s recordar que disponer de estadisticas 

exactas de las ediciones en México sigue siendo hoy una 

asignatura pendiente. 
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Capitulo 1 

TEORIAS DE COMUNICACION 

Y PUBLICACIONES INFANTILES 
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Este recuento comienza hace mucho tiempo. 

En el siglo XIX, como una manifestacién del romanticismo, 

surgié un marcado interés por estudiar los relatos populares. 

Los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm fueron parte de una 

escuela que estudiéd el mito a través de métodos filolégicos 

y etnograéficos, empled el m&étodo comparativo basado en 

la lingiiistica histérica -el cual surgié a partir del 

descubrimiento del idioma indoeuropeo-, y traté de comprobar 

un origen comin en todos los mitos basdndose en las homologias 

fonéticas entre nombres de dioses indios y grecorromanos.? 

Investigadores, meticulosos, eruditos, fildloges, 
historiadores y también filésofos, Jacob y Wilhelm 
Grimm recogian cuentos, |...| su primer cuidado consistia 
en coger los cuentos aiin vivos. Iban de acé para alla, 
interrogaban a amigos y amigas | |. Conversaban 
con los labriegos |...|. Se dirigian hasta a las sirvientas, 
rogéndoles que hablasen en su dialecto, lo cual las 
asombraba bastante. La gente de otras provincias len 
enviaba cuentos |...[. ¥ con todo eso se publicé, 
el amo 1812, e) primer volumen de los Kinder-und Hausmarchen; 
todo el mundo los conoce. 

  

He de anotar que el mismo origen en la tradicién popular 

europea tuvieron los Contes de la Mere l'Oie (tos Cuentos 

de la Madre Oca. Historias o cuentos de antafio, con moraleja), 

recopilaci6n de Charles Perrault publicada en Francia 

en 1697. 

La investigaci6én folklérica también dio frutos en 

Espafia. A fines del siglo XIX, Cecilia Bohl de Faber 

presenté sus Cuentos de encantamiento bajo el seudénimo 

de Fernan Caballero. 
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Esta atmésfera cultural también tiene repercusiones 

en nuestro pais. Por lo que respecta a la recopilacién 

de relatos populares, anoto que en 1913 vuelve a México, 

tras nueve afios de estudio en Europa, Pablo Gonzalez 

Casanova. 

A los 24 afios de edad, Pablo ~padre del exrector de 

ia UNAM,y actualmente investigador, del mismo nombre- 

contaba con una amplia formacién lingiistica, clasica 

e hispanica, en el and&lisis filolégico de textos literarios, 

y en la teoria y la metodologia de las investigaciones 

folkléricas. 

Si de nifio, en la casa paterna en Yucat4n, aprendid 

adem&és del espajfiol también la lengua maya y el inglés, 

durante su estancia en Europa logré hablar el francés, 

el italiano y el alemaén. A sv regreso al pais, estudid 

los idiomas néhuatl y otomi, para luego dedicarse a obtener 

de primera mano los relatos y cuentos de comunidades 

de habla nahuatil. 

Los materiales conservados por tradicién oral alimentaron 

sus publicaciones. En 1920, aparecieron en la revista 

Ethnos, fundada por Manuel Gamio, sus articulos “Nanas 

© coplas de cuna” y "Un cuento mexicano de origen francés" 

-se trata de “La doncella y la fiera" en nahuati, semejante 

a “La bella y la bestia".? 

Gonzalez Casanova escribié un estudio sobre “El origen 

de los cuentos del México indigena", que fue la introduccién 
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a la edicién pédstuma de sus Cuentos indigenas. Muerto 

61 en 1936, la Universidad Nacional Auténoma de México 

publicé este libro en 1946, y lo reedité en 1965 y en 

1993. 

Sin embargo, en México este material proveniente de 

la tradicién oral no liegé a ser lectura para nifios, 

a diferencia de lo ocurrido en Europa con este tipo de 

recopilaciones. Cerca de 1970, el Instituto Nacional 

de Proteccién a la Infancia publicé tan sdlo un folleto 

dirigido a los nifios con algunos de sus relatos.’ 

Las recopilaciones de Gonzdlez Casanova, fruto de 

una sélida metodologia, con versiones fidedignas, antecedieron 

-dado que su primera publicacién se hizo en revistas 

durante la década de los veintes- a un estudio fundamental 

para lo gue luego se desarrollé como el estructuralismo: 

la Morfologia del cuento que Vladimir Propp, publicé en 

ruso en 1928. 

Propp, al tratar la “Historia del problema" revisa 

las concepciones teéricas anteriores: 

Si no sabemos descomponer un cuento segis sus partes 
constitutivas, no podemos establecer comparacién alguna 
que resulte justificada |...|. Si no sabemos comparar 
dos cuentos entre si, zgcémo estudiar los lazos existentes 
entre el cuento y la religién, cémo comparar los cuentos 
y los mitos? Y, finalmente, igual que todos los rios 
van a dar a la mar, todos los problemas del estudio 
de los cuentos deben conducir al fin a la solucién 
de ese problema esencial que sigue siempre planteado, 
el de la sililitud de los cuentos del mundo entero. 
éCoémo explicar que la historia de la reina-rana se 
parezca en Rusia, en Alemania, en Francia, en la India, 
entre los indios americanos y en Nueva Zelanda, cuando 
no puede probarse histGricamente ningén contacto entre 
esos pueblos? Este parecido no puede ser explicado 
si tenemos una imagen inexacta de su naturaleza. 
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ALGUNOS ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS 

Morris Janowits y Robert Oscar Schulze indican que 

en Estados Unidos, en el inicio del andlisis de la comunicacién 

de masas, los estudios fueron “investigaciones ad hoc, 

estimuladas, guiadas y, desde luego, subvencionadas principalmente 

por grupos que deseaban respuestas inmediatas para unos 

problemas inmediatos. Por ejemplo, aseciaciones suscitadas 

por los efectos demoralizantes de los films, de los libros 

de comics |...| en el carActer de los jévenes".8 

Exponen que el principal interés de los agentes de 

comunicacién de masas, en sus estudios iniciales, consistié 

en determinar la importancia numérica de sus oyentes, 

lectores y espectadores. Janowits y Schulze ejemplifican, 

con cifras correspondientes a la primera mitad de la 

década de los ochenta: el niémero de comics vendides cada 

mes en Estados Unidos es superior al nimero de nifies 

de ese pais, mas del doble de toda la poblacién norteamericana.? 

Por otra parte, Gianni Statera subraya la orientacién 

conductista de los primeros estudios, cuando se considera 

que el poder de los medios de comunicacién logra lo gue 

el emisor se propone. Tras mencionar a Harold D. Laswell 

como promotor de la communication research -con su paradigma 

“quién dijo qué, a quién y con qué efecto", un modelo 

en si mismo de investigacién-, Statera le adjudica el 

primer intento sistematico para analizar técnicas de 

persuasién, que data de 1927 y es el content-analysis, 

el cual parte del supuesto de que el lenguaje representa 

un pilar del poder. 
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Vladimir Propp indica que "no se puede hablar del 

origen de un fenémeno, ea el que sea, antes de describir 

este fenédmeno. Antes de elucidar la cuestién del origen 

del cuento, es evidente que hay que saber qué es el cuento".© 

Al hablar de su “Método y materia", Propp indica como 

hipétesis de trabajo indispensable la existencia de los 

cuentos maravillosos como categoria particular. Su estudio 

tiene el objetivo de compara entre si los temas de estos 

cuentos, al aislar las partes constitutivas segin métodos 

particulares y luego comparar los cuentos a través de 

6stas. Hacer, pues, una morfologia: “una descripcién 

de los cuentos segin sus partes constitutivas y las relaciones 

de estas partes entre ellas y con el conjunto”. 

E. Mélétinski describe la gran influencia de la obra 

de Propp en autores como Claude Lévi-Strauss y A.J. Greimas. 

Como muestra, se refiere al articulo "Die Kunst Symbole 

zu deuten" (en Diogenes, 5, tomo 2, 1954, Pp. 684-688) 

en el que “Lévi-Strauss, al no encontrar diferencia de 

principio entre el mito y el cuento, se inclina a convertir 

a los héroes del cuento, por ejemplo, al personaje de 

la huérfana entre los Indios o a la Cenicienta en el 

cuento europeo, en mediadores*.’ 

M@élétinski cita un anélisis que sigue las directrices 

de Propp: en 1964, Alan Dundes publica la monografia 

Morfologia de los cuentos populares entre los indios 

norteamericanos. 
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Aprovecho la cita que Statera hace de Laswell: 

Entre todos los progresos del nifio, ninguno es mas 
comentado en la civilizacién occidental que el que 
le lleva a orientarse en el laberinto del lenguaje 
|---|. No es sorprendente que el nijio atribuya un 
poder enorme al lenguaje y al secreto {que pueda existir 
en un lenguaje particular). Por esto dedica a menudo 
sus energias a la invenciédn de un lenguaje secreto 
|.-.|. Al considerar estos poderosos factores que 
condicionan el desarrollo del nifio podemos comprender 
las razones de la extraordinaria importancia de lo 
magico, y de las palabras magicas, en la historia 
politica del hombre. (Laswell, The Language ,of Power, 
New York, 1949; Cambridge, 1968, pp. 5-6). 

Como puede verse, son variadas las referencias que 

dentro de los estudios de comunicacién se hacen de las 

publicaciones infantiles, o de aquellos elementos como 

el lenguaje y lo magico que tan fuerte presencia tiene 

en la tradicién popular hecha luego lectura para nifios. 

Hay otros elementos, como el ser objetos de entretenimiento 

para los nifios, que pueden verse igualmente a la luz 

de las investigaciones estadunidenses. 

Entre las funciones de la comunicacién, zdénde ubicar 

a las publicaciones infantiles? En su articulo "Analisis 

funcional y comunicacién de masas", Charles R. Wright 

en 1960 incorpora al entretenimiento entre las principales 

funciones comunicativas, que Laswell en 1948 habia establecido 

como: 1. La vigilancia del entorno, 2. la interrelacién 

de los diferentes sectores de la sociedad con las respuestas 

del entorno, y 3. la transmisién del legado social de 

una generacién a la siguiente. 
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Desde mi punto de vista, utilizando la clasificacién 

de Wright, las publicaciones infantiles corresponderian 

a dos funciones: 

La transmisién de cultura incluye actividades destinadas 
a comunicar el acopio de las normas sociales de un 
grupo, informaci6n, valores, etcétera, de una generacién 
a otra |...|. Esta actividad se identifica generalmente 
como actividad educacional. Finalmente, el entretenimiento 
se refiere a la comunicacién primordialmente destinada 
a distraer a la gente, independj ¢ntemente de los efectos 
instrumentales gue pueda tener. 

Lo educativo y el entretenimiento en ocasiones siguen 

caminos distintos. En el tema gue nos ocupa, y dentro 

del 4mbito de la investigacién comunicativa, ambas vertientes 

han merecido atenciGn. A continuacién, hay un ejemplo 

del interés por los libros de texto. 

En su articulo "Andlisis de contenido”, Bernard Berelson 

define a éste como “una técnica de investigacidn que 

sirve para describir objetiva, sistemaética y cuantitativamente 

el contenido de la comunicacién”.!? Luego, Berelson da 

ejemplos de estudios que nos interesan directamente: 

* Un anélisis intensivo revelé el tratamiento diferente 

que se daba a las guerras nacionales en los textos de 

historia de Estados Unidos y en los textos de historia 

de los paises que entonces eran sus enemigos. (A. Walmort, 

1938, School histories at War: A Study of the Treatment 

of Our Wars in the Secondary School History Books of 

the United States and in those of its Former Enemies. 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938).13 
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* Un andlisis de las publicaciones de la Juventud 

Hitleriana y de los Boy Scouts de Estados Unidos, para 

averiguar sus metas y justificaciones. No se descubrié 

ninguna diferencia en el @nfasis puesto a finalidades 

tales como aptitud fisica, disciplina o logros, pero 

en el material aleman analizado se daba mayor importancia 

a la lealtad y a la identificacién, y se insistia menos 

en el altruismo y la creatividad. (H.S. Lewin, Hitler 

Youth and the Boy Scouts of America: A Comparison of 

Aims, 1947, 1, pp. 206-227).14 

* Una comparaciG6n de los diferentes "niveles de calidad" 

relacionados con la historia de Estados Unidos, en la 

que se ve el grado en que los descubrimientos basicos 

de las monografias de investigacién cientifica eran incorporados 

a los textos empleados en las escuelas secundarias. (Irene 

T. Blythe, The Textbooks and the New Discoveries, Emphases, 

and Viewpoints in American History, 1932, Historical 

Qutlook 23, pp. 395-402).25 

Una referencia més dada por Berelson es que "una de 

las principales aplicaciones que dan los educadores al 

analisis de contenido es la medicién de la ‘legibilidad' 

de los materiales impresos; el andlisis de los libros 

de texto es otra de sus aplicaciones". 2 

Al seguir el recuento de aportes de lias distintas 

corrientes te6ricas de comunicacién, puede uno detenerse 

en el cambio de enfogue de la investigacién sobre usos 

y gratificaciones a partir de los mass media, en la que 

el interés de observacién se centra en el receptor. 
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Este enfoque 

representa simplemente un intento para explicar algo 
sobre la forma en que las personas utilizan la comunicacién, 
entre otros recursos de su ambiente, para satisfacer 
sus necesidades y para conseguir sus objetivos, X7 
lo hace preguntando simplemente a esas personas. 

Ya Wilbur Schram, Jack Lyle y Edwin Parker, en 1961. 

indicaron en television in the Lives of Our Children: 

“Son los mismos nifios los m4és activos en esta relacién. 

Son ellos quienes usan la televisién y no la televisiédn 

la que les usa a ellos*.28 

éPasa eso con el acercamiento de los nifios a las publicaciones 

infantiles? Mis adelante se presentan algunas respuestas 

posibles, a partir de otras investigaciones. 

Por lo pronto, una consideracién teérica interesante 

al respecto la formulé otro investigador nacido en el 

norte de América, el canadiense Marshall McLuhan, guien 

en su libro Understanding Media: The Extensions of Man 

gue aparecié en 1964 afirma: 

Hoy en dia, cuando queremos orientarnos en nuestra 
Propia cultura y debemos permanecer alejados de prejuicios 
y presiones ejercidas por cualquier forma técnica 
de la expresi6n humana, no tenemos mas que visitar 
una sociedad en la que aiin no se haya hecho sentir 
aquella forma particular de expresién, o acudir a 
un periodo de la historia en el] que aiin era desconocida. 
El profesor Wilbur Schramm dio este paso t&ctico en 
en su estudio Television in the Lives of Our Children. 
Encontré regiones en las que aun no habia penetrado la 
television y procediéd a hacer algunas pruebas. Sin 
hacer un estudio de la naturaleza peculiar de la imagen 
de la televisién, sus tests fueron de "contenido", 
de tiempo de “videorrecepcién" y recuentos de vocabvlario. 
Dicho en una palabra aunque de modo inconsciente, - 
su enfogue del problema fue “alfabético"; por consiguiente, 
no logré concluir nada. Si sus métodos se hubiesen 
empleado en el afio 1500 de nuestra era para descubrir 
los efectos del libro impreso en la vida de nifios 
y adultos, posiblemente no hubiese encontrado ninguno 
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de los cambios de la sicologia humana y social gue 
resultan de la tipografia. La imprenta cred el individualismo 
y el nacionalismo en el siglo XVI. El anélisis del 
programa y “contenido” no brinda indicio alguno de 19 
la magia de estos medios ni de su carga subliminal. 

Del fin de la Galaxia Gutenberg al advenimiento de 

la Aldea Global, MeLuhan retoma con amplitud el tema 

de la imprenta, y al hacerlo se acerca en breves trazos 

al tema de las publicaciones infantiles. Asi, para 41, 

“Lewis Carroll saludé con vitores la era electrénica 

del espacio-tiempo*. 2° © bien: 

Quiz&é contradigamos ideas populares si decimos que 
la tipografia, en cuanto es un medio cAélido, hace 
intervenir al lector mucho menos de lo que lo hacia 
intervenir el manuscrito, o gue sefialemos que el libro 
de historietas y la televisiédn, en cuanto medios frios, 
hacen participar al usuario en calidad de actor y 
productor. |...| Como simple consecuencia de este 
aspecto participacional y de "hagalo usted mismo” 
de la tecnologia eléctrica, toda clase de diversiones 
en la era de la televisién son partidarias de esta 
misma especie de intervencién personal. De aqui la 
Paradoja de que, en la era de la televisién, Juanito 
no sepa leer debido a que la lectura, tal como habitualmente 
se le ensefia, es una actividad demasiadg, superficial 

y demasiado al gusto del consumidor. 

  

Esta muestra de la presencia de las publicaciones 

infantiles dentro de los temas de interés de la investigacién 

en norteamérica, que no intenta ser exhaustiva, puede 

reflejar la tradicién de estudios con énfasis en lo cuantitativo. 

ALGUNOS APORTES DE LA INVESTIGACION EUROPEA 

Ojalé fuera posible asomarse un poco a la coleccién 

ge libros infantiles de Walter Benjamin. Con 61, apreciamos 

gue éste no es un tema intrascendente: "Quien desciende 

un poco, encuentra precisamente en los llanos de-la literatura 

-como es el terreno de los libros infantiles- aspectos 

gue busca en vano en los documentos culturales reconocidos”.., 
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Ante lineas suyas escritas en 1924, puede correrse el 

riesgo de confundirlas con ejercicios de critica literaria 

actual -por lo demas inexistente en México para estos 

libros-, cuando nos habla de 

las aberraciones gue, a causa de la supuesta empatia 
con el ser infantil, estan de moda hoy en dia: la 
desconsoladora y distorsionada alegria de las historias 
rimadas, los ridiculos monigotes ideados por monigotes 
poco sutiles que creen interpretar al nifio. El nifio 
exige de] adulto una representaci6én clara y comprensible, 
‘no infantil; y menos,gGn quiere lo que éste suele 
considerar como tal. 

La Escuela de Frankfurt -en la que se ubica a Benjamin- 

llena una etapa muy rica del pensamiento social europeo, 

el cual sufre los embates de] nacionalsocialismo antes 

incluso de la segunda guerra mundial. 

Esto puede explicar el salto temporal en nuestra exposici6n, 

aunque previamente mencioné la linea de estudios que 

liga a Propp con Lévi-Strauss y Greimas. 

Tras la huella del andlisis estructural, Roland Barthes 

nos habla de etapas iniciales de aprendizaje de la lectura 

y la escritura: 

Si es verdad que hay un origen en la lectura grdfica: 
el aprendizaje de las letras, de las palabras escritas; 
pero, por una parte, hay lecturas sin aprendizaje 
(las imagenes) -al menos sin aprendizaje técnico, 
ya que no cultural- y por otra parte, una vez adquirida 
esta techné, ya no sabemos dénde detener la profundidad 
y la dispersién de la lectura |...|. El saber-leer 
puede controlarse, verificarse, en su estadio inaugural, 
pero muy pronto se convierte en algo sin fondo, sin 
reglas, sin grados y sin término.



  

29 

En esos primeros pasos del saber-leer de gue nos habla 

Barthes, podriamos quizas recordar nuestra propia extrafieza 

ante signos cuyo significado no conociamos. Y eso en 

nuestra propia lengua. ¢Cudl seré la primera impresién 

de 

su 

la 

de 

de 

no 

de 

no 

del mito”. 

en 

quienes no hablan espaifiol en México y tienen gue enfrentar 

imposici6én? También podria ser itil para considerar 

situacién de guienes, en el mismo caso, ven la necesidad 

emigrar a la gran capital, el leer esta consideracién 

Barthes: “Si yo tuviera que imaginar un nuevo Robinson, 

lo colocaria en una isla desierta, sino en una ciudad 

aoce millones de habitantes, cuya habla y escritura 

supiera descifrar: creo que esa seria la forma moderna 

25 

¥ desde luego, retomo las reflexiones de este autor 

relacién con El susurro del lenguaje por acercarnos 

a los nifios de cualquier cultura, por hacernos ver con 

huevos ojos la practica de la lectura: 

La otra tarde, cuando estaba viendo la pelicula 
de Antonioni sobre China, experimenté de golpe, en 
el transcurso de una secuencia, el susurro de la lengua: 
en una calle de pueblo, unos nifios, apoyados contra 
una pared, estan leyendo en voz alta, cada cual para 
si mismo, y todos juntos, un libro diferente; susurraban 
como es debido, como una mAguina que funciona bien; 
el sentido me resultaba doblemente impenetrable, por 
desconocimiento del chino y por la confusién de las 
lecturas simultaneas; pero yo ofa, en una especie 
de percepcién alucinada (hasta tal punto recibia intensamente 
toda la sutileza de la escena), yo oia la misica, 
el aliento, la tensién, la aplicacién, en suma, algo 
asi como una finalidad. jVaya! gAsi que bastaria con 
que hablaéramos todos a la vez para dejar susurrar 
ala lengua, de esa rara manera, impregnada de goce, 
que acabo de explicar? Por supuesto que no, ni hablar; 
ala escena sonora le faltaria una erética (en el 
mas amplio sentido del término), el impulso, o el 
descubrimiento, o el simple acompafiamiento de una 
emocién: lo que aportaban precisamente las caras de 
los muchachos chinos.2¢ 
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Otra rica cantera de referencias a las ediciones destinadas 

aun piblico infantil, en este caso extensiva a los adultos, 

puede localizarse en la perspectiva semiética de los 

fenGmenos de comunicacién. 

Es el caso de Umberto Eco, quien anota: “Hace afios, 

alguien trat6 de sustituir la pregunta ‘Los comics zperjudican 

a los nifios?' por la de 'Los nifios gperjudican a los 

comics?', como especial alusién a la invasién de las 

27 diversas imitaciones de los Peanuts". A los Peanuts 

los conocemos més en México como amigos de Charlie Brown. 

Eco, en su obra Apocalipticos e integrados ante la 

cultura de masas, dedida tres apartados a los comics: 

"Lectura de Steve Canyon", "El mito de Superman" y “El 

mundo de Charlie Brown". Escribo algunas de sus ideas: 

* Steve Canyon nos ha enfrentado con la existencia 
de un “género literario" auténomo, dotado de elementos 
estructurales propios, de una técnica comunicativa 
original, fundada en la existencia de un cédigo compartido 
por los lectores y al cual el autor se remite para 
articular, segiin leyes formativas inéditas, un mensaje 
gue se dirige simultdneamente a la inteligencia,,la 
imaginacién y el gusto de los propios lectores. 

* “Por estrictas razones comerciales, sus aventuras 

[de Superman| son vendidas a un piblico perezoso, 

que quedaria aterrado ante un desarrollo indefinido de 

los hechos |...| y cada aventura termina al cabo de unas 

pocas paginas" .29 

* "Superman, uno de los instrumentos pedagégicos de 

esta sociedad". ?° 

* Como ha mostrado el andlisis del mito de Superman, 
no es cierto que los comics sean una diversi6én inocua 
que, hechos para los nifios, puedan ser disfrutados 
por adultos {que| consuman asi sus evasiones sin dajfio
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y sin preocupaciones. La industria de la cultura de 
masas fabrica los comics a escala internacional y 
los difunde a todos niveles: ante ellos |...| muere 
el arte popular, el que surge desde abajo, mueren 
las tradiciones autéctonas, no nacen ya las leyendas 
contadas al amor del fuego, y los narradores ambulantes 
no se llegan ya a las plazas y a las eras a mostrar 
sus retablos. La historieta es un producto industrial, 
ordenado desde arriba, y funciona segin toda la mecdnica 
de la persuasion oculta |...|, los comics, en su mayoria, 
reflejan la implicita pedagogia de un sistema ¥,funcionan 
como refuerzo de los mitos y valores vigentes. 

Apocaliticos se edité en Italia en 1965, y su primera 

edicién en espafiol es de 1975. Fue bien leida en América 

Latina. Otro autor europeo, Armand Mattelart, continuarad 

el andlisis de las historietas en coordinacién con investigadores 

latinoamericanos, bajo principios teéricos marxistas. 

LINEAS DE INVESTIGACION EN AMERICA LATINA 

En los afios setentas, la reflexién acerca de los procesos 

comunicativos gird, en América Latina, en torno a los 

mecanismos del discurso dominante y a las estructuras 

de poder de los medios de comunicacién. 

En la regién, se prosigue e] an&lisis de los comics 

en obras como Para leer al Pato Donald, de Mattelart 

y Ariel Dorfman, quienes analizan los temas eje que proponen 

para la lectura de esta historieta de Walt Disney: la 

relacién de la civilizacién con el subdesarrollo, con 

los buenos salvajes; la ciudad y la naturaleza, y, finalmente, 

el dinero. Llegan a conclusiones como las siguientes: 

Para las publicaciones infantiles, el nifio suele 
ser un adulto en miniatura. Por medio de estos textos, 
los mayores proyectan una imagen ideal de la dorada 
infancia, ya que el aduito dificilmente pondria para 
su descendencia una ficcién que pusiera en jaque el 
porvenir que desea para sus pequefios |...|. Asi, el 
adulto produce la literatura infantil y el nifio la 
consume. Es un circulo cerrado; los nifios deben reproducir 
diariamente las caracteristicas que la literatura 
infantil jura que ellos poseen. Es precisamente por 
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esto gue la literatura infantil es el lugar donde 
mejor se pueden estudiar los disfraces y verdades 
del hombre contempordneo, porque es donde menos se 
le piensa encontrar. 

La literatura infantil es la proyeccién del padre; 
sustituye y representa al padre sin tomar su apariencia 
fisica. El modelo de autoridad paterna es inmanente 32 
ala estructura y a la existencia misma de esta literatura. 

Esta visién también se reproduce con la publicacién 

de Superman y sus amigos del alma, de Dorfman y Manuel 

Jofré, en 1974 en Argentina. Ariel Dorfman logra hacer 

una revisi6n de su perspectiva teérica, que muestra en 

la edici6én mexicana en 1980 de Readers's nuestro que 

esta4s en la tierra: 

La funcién de la literatura infantil de consumo 
masivo |...| es coadyuvar Para gue el nifio preinterprete 
las contradicciones de la realidad (por ejemplo, autoritarismo, 
pobreza, desigualdad, etc.) como naturales, a medida 
gue las vaya encontrando, como hechos perfectamente 
claros, comprensibles y hasta inevitables: el nifio 
debe tener a su alcance, de antemano, las respuestas 
ideolégicas que sus padres han internalizado, formas 
de pensar, sentir, vivir, gue superan y unifican las 
tensiones que el crecimiento hard cada vez mas evidentes. 
El mecanismo de sustituir, compensar, deformar, en 
esa literatura, al justificar o racionalizar ocultamente, 
al definir con falsedad un problema para resolverlo 
triunfalmente, reafirmando en todo momento un sistema 33 
total invariable de preferencias psicolégicas y morales. 

Reader's nuestro... incluye en su andlisis a Babar, 

el célebre elefante francés, al Llanero Solitario de 

las praderas norteamericanas, y a Mampato, un personaje 

chileno. Liegd luego el momento de la evaluacién. En 

Sus conclusiones, Dorfman acepta que si bien el modelo 

de la dominacién cumple la funcién de denunciar la opresién 

ideolégica, de desenmascarar la supuesta inocencia de 

los mitos cotidianos,
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este tipo de anélisis entrafia varias limitantes gue 
quisiéramos mencionar aqui, en el entendido de que 
hacemos, a la vez, una critica a nuestra propia experiencia pasada. 

El gran problema con esta descripcién de estructuras 
ideolégicas generaies es gue tiende a ser estatica 
y ahistérica. Este modelo sdio existe fehacientemente en la materialidad de la practica social |...|. A 
la vez, la dominacién no se ejerce jamas de la misma 
manera. Actia a través de una enorme disparidad de 
productos |...|. El modelo no toma en cuenta gue el 
motor de esos productos es su mercantilizacién, J...] 
con caracteristicas especiales e irrepetibles de un 
Producto a otro, aquello que 49 hace agradable, interesante y adguirible para su piblico. 

Este desarrollo de la reflexién acerca de la literatura 

infantil y las historietas, vistas a través de los ojos 

de distintas teorias dde la comunicacién, apoya el criterio 

seguido en este estudiodonde se clasifican las ediciones 

para nifios en libros de lectura, publicaciones peridéddicas 

y los libros de texto. 

Sobre estos Gltimos, ademas de los antecedentes ya 

mencionados en Estados Unidos, pueden incluirse algunos 

estudios. Autores como Rafael Roncagliolo y Ana Maria 

Nethol, incluidos en la antologia Los libros de texto 

en América Latina publicada en México en 1977, buscan 

  

integrarse a un "“andlisis cientifico que desmonte todos 

los mecanismos de produccién e imposicién de ideologia 

a través de los textos escolares para gue sirva de soporte 

a los cambios gue se proyecten e instrumenten dentro 

de una politica culturai*,?> 

Esta antologia se integra con andlisis de los textos 

de Peri, Argentina y Venezuela, especificamente de libros 

de lectura, que tienen en comin el seleccionar algunas 

ideas o temas centrales -diferentes en cada caso- a partir 

de los cuales pueda describirse la visién del mundo y 
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dae la sociedad que proponen los textos escolares. 

Como ejemplo, en el caso de los libros de Peri los 

investigadores hicieron la lectura a partir de los ejes 

Religién, Familia, Patria y, por dltimo, Escuela. Este 

anélisis concluye que los comportamientos y actitudes 

que el texto presenta como deseables en el nifio peruano 

son la sumisién, la resignacién, el conformismo y el 

individualismo. 

Me parece oportuno recordar aqui la autocritica de 

Ariel Dorfman sobre este tipo de andlisis, hecha en el 

caso de los estudios sobre historietas. gHasta qué punto 

los resultados encontrados en el texto peruano son el 

fruto de una lectura demasiado acotada por su visién 

tedrica? 

Hay una indicacién en esta obra, hecha para los libros 

de texto, gue puede generalizarse para las dem&s publicaciones 

infantiles: 

Los libros de texto son, en primer lugar, objetos 
de consumo que entran en el circuito produccién-consumo 
social; en este plano habria que hacer una descripcién 
exhaustiva del proceso de produccién y comercializacién 
@ través de: 
a) Revelamiento de las editoriales que publican libros 

texto. 
b) Tirada y reediciones. 
¢) Costos y comercializacién: precios de costo, precios 

de venta, distribucién y bocas de expendio. 
d) Caracter autoral o anénimo (equipos) de las publicaciones. 

El consumo de los libros de texto depende de su 
implementacién |sic| por parte de los adultos a través 
de criterios insticucionales (Ministerios, Concejos 
escolares, escuelas, etc.) y de criterios individuales 
(maestros, padres) hasta que, finalmente, son 3gonsumidos” 
por sus receptores, los nijfios en edad escolar.
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LO HECHO EN MEXICO 

El tema de las historietas no ha sido ajeno a la actividad 

de nuestros investigadores, como Carlos Monsivdis, o 

Irene Herner con obras como Tarzan, el hombre mito asi 

como Mitos monitos. 

En los iltimos afios, resalto la aparicién de una extensa 

obra de Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra: Puros 

Cuentos. Historia de la historieta en México -hasta ahora 

en tres tomos-. 

En cuanto al empleo del cuestionario como método de 

investigaci6én, puede resultar itil la revisién de El 

comic o la historieta en la ensefianza, de Georgina Guerra. 

Martha Dujovne elaboré un ensayo en 1984 acerca de 

La_imagen de América Latina en la literatura infantil 

de_los paises desarrollados, y encontré en ésta una concepcién 

eurocentrista. 

Dada la importancia de la participacién del gobierno 

en la edicién de los libros de texto para la escuela 

primaria, resulta de interés la consulta del Andlisis 

gel discurso del estado mexicano, hecho por Luis Jesis 

Galindo y publicado en 1984. El autor hace primero un 

ordenamiento tedrico sobre el campo de la teoria de las 

ideologias; y en segundo lugar, un andlisis del discurso 

presente en los mensajes de la campafa de medios del 

Programa Nacional de Alfabetizacién (Pronalf), desarrollado 

en el régimen de José Lépez Portillo.
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Galindo utiliza el andlisis actancial de Greimas. 

Hace ademas un andlisis del discurso expreso por la SEP 

en diversos materiales como cintas grabadas, carteles, 

videocintas y cineminutos. 

El estudio pretende encontrar en el discurso aquellos 

juicios que funcionan como su soporte valorativo. Galindo 

describe a la SEP come el principal aparato ideoléigico 

del Estado; @1 considera que su accién es efectiva: el 

discurso de la campafia de medios del Pronalf interpela 

al trabajador conmo analfabeto en camino de su superacion 

por via de la educacién, y al capital como el donador 

leal de trabajo que promueve el desarrollo del pais. 

Asi el desarrollo se convierte en una especie de sujeto 

hist6rico, e incorporarse a él, © no hacerlo, viene a 

ser una decisién individual. 

Galindo concluye que el Estado mexicano expresa en 

su discurso gue el lenguaje escrito es superior al lenguaje 

oral.?! 

Ubicados en los llanos de la literatura, recojo estas 

notas sobre el posible didlogo entre el Pato Donald y 

Walter Benjamin que mvestran e] interés que las teorias 

de comunicacién han tenido acerca de las publicaciones 

infantiles. La investigacién que sigo exponiendo 

continia esta tradici6én.
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PRIMERA PARTE 

Politicas educativas y ediciones para nifios. 

1921-1958



¥O 

Capitulo 2 

“Imagino un futuro muy préximo...* 

VASCONCELOS, EDUCADOR, EN TIEMPOS DE LA RECONSTRUCCION 

1920-1924



4/ 

¥ vino la Revolucién y nos alevantd 

“Imagino un futuro muy préximo, en gue las naciones se 

fundiran...Ensefiamos, por lo tanto, en México, no solamente 

el patriotismo de México, sino elpatriotismo de la América 

latina, un vasto continente abierto a todas las razas"!, 

dijo José vasconcelos en Washington en diciembre de 1922. 

Expres6 firme el secretario de Educacién Péblica: 

Todo el mundo sabe logue México era antes de la Revolu- 
cién: un pais cuya extensién es una cuarta parte de los 
Estados Unidos de América, con quince millones de habitan 
tes, doce de ellos analfabetos, pobres y oprimidos, y 
todos manejados politicamente por un sglo hombre, y econd 
micamente por un centenar de familias. 

Vasconcelos record6 que la educacién primaria, laica 

Y obligatoria, habia sido decretada en México hacia més de 

sesenta afios. "Desde entonces los padres estan obligados a 

mandar a sus hijos a la escuela; pero en gran nimero de 

lugares no han existido escvelas", aseverd. 

José Vasconcelos nacié en Oaxaca en 1881. En su relato 

autobiogréfico Ulises criollo, dejé constancia de sus 

continuos viajes por todo el pais durante su infancia, asi 

como del amor por la lectura que le inculcd su madre. Fue 

miembro del Ateneo de la Juventud y, al estallar la lucha 

revolucionaria, participd activamente en ella. Presencié asi 

de manera directa el lamentable estado de la educacién 

nacional. Ya con el gobierno de la Convencién, Eulalio 

Gutiérrez lo nombré Secretario de Instruccién Piblica en 

1915. 
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Al triunfo de las fuerzas de Venustiano Carranza, el 

Congreso Constituyente determind la desaparici6én del 

ministerio de Instruccién Piblica, la obra organizativa de 

Justo Sierra. 

La Constitucién de 1917 confiaba la ensefianza a los 
municipios, pero sin hacerlos juridicamente responsables 
ella; lo que propicié un total descuido enmateria de man- 
tenimiento de locales y de remuneraéténde los maestros.En 
junio de 1920, no habia en el Distrito jfederal sino 182 
cuelas; es decir, una menos gue en 1870. 

En la breve Presidencia provisional de Adolfo de la 

Huerta, de junio al 1 de diciembre de 1920, Vasconcelos 

fungi6 como rector de la Universidad Nacional de México 

(UNM), y pudo asi participar de la discusién de medidas como 

la federalizacién de la educacién. 

Cuando Alvaro Obregén lo ratifica en su cargo de rector 

de la UNM, el cargo educativo de mayorimportancia dada la 

inexistencia de una secretaria de alcance nacional, José 

Vasconcelos desarrollé una actividad intensa, con giras a 

los estados, para conciliar intereses en favor de su 

proyecto de federalizaci6n educativa. Desde la Universidad, 

lanz6 su primera Campafia contra el Analfabetismo; en El 

Desastre, Vasconcelos afirmé que “la mejor accién de 

patriotismo consiste en que ensefie a leer, todo el que 

sabe" .4 

Otro campo en condiciones desoladoras es el editorial: 

En 1922, de veintitrés grandes librerias de la capital, 
veinte son espafiolas y tres francesas, y todas “viven 
inicamente del libro espafiol"... Fuera de Espafia, las 

fuentes principales de aprovisionamiento de libros son tres 
casas editoriales extranjeras: dos frangeses (Garnier y 
Bouret) y una norteamericana (Appleton). 
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los libros para la escuela primariano eran ciertamente la 

excepcién. En Los afios del Sguila, estudio centrado en la 

obra vasconceliana, Claude Fell indica que junto a la falta 

de adecuacién del libro importado al contexto de México e 

hispanoamericano en general, "se reprocha asimismo a esos 

libros 'la empalagosa y fitil moral' que rezuman y recuerda 

‘los cuentos y anécdotas' gue los misioneros inventaban 

‘para edificacién de los salvajes'."® 

En lo que a produccién de libros en México y la creacién de 

un piblico lector para ellos se refiere, practicamente todo 

estaba por hacerse. Ya como rector de la UNM, Vasconcelos 

comenz6 a enfrentar este reto con la creacién de 

bibliotecas, traducciones directas de textos esenciales ° 

selecci6n de las mejores para la edicién masiva de clasicos. 

Es el suyo un proyecto cultural que busca integrar a la 

mayoria de la poblacidn. 

La profunda influencia de la obra de José Vasconcelos 

como secretario de Educacién Publica sélo puede explicarse 

a partir de estos antecedentes, como una continuacién de un 

esfuerzo ya iniciado. Sirvan estas primeras Paginas de 

antecedentes. Aqui comienza, en cuanto a la SEP, la relacion 

que hacemos de sus publicaciones para niiios.



  

Bl descubrimiento de la infancia 

El presidente Alvaro Obregén decreté la creacién de la 

Secretaria de Educacién Piblica en julio de 192], y el 11 de 

octubre nombré como su primer secretario a José Vasconcelos. 

La creacién de esta nueva dependencia trajo consigo la 

aprobacién de la federalizacién de 1a ensefianza, lo que hizo 

posible que desde la SEP se definieran, erganizaran y 

difundieran las estrategias educativas nacionales. 

Desde el inicio del régimen de Obregén, se ie dio una 

especial importancia a la educacién como conquista popular, 

como expresi6n de una politica oficial en busca de una mayor 

estabilidad social. Asi el gobierno canaliz6 recursos 

erecientes gue provinieron de los pagos de las compafias 

petroleras extranjeras. 

Las subvenciones totales otorgadas a la rectoria |de la 
Universidad| en 1921 habian sido del orden de 15 millones 
de pesos; |... 

Tras largas discusiones, en las que muchos diputados se 
lanzan a un verdadero regateo, se fija como presupuesto 
de educaci6én nacional |para 1922| la fabulosa suma de 51 
millones de pesos, de los cuales, segin el informe de 
1923, fueron realmente otergados 30 688 465.pesos, cifra 
gue, pese a todo, sigue siendo considerable. 

Vasconcelos fue una pieza clave en la conformacién del 

concepto de educacién de nuestra etapa postrevolucionaria. 

Sus estrategias educativas conguistaron un espacio en las 

politicas de los gobiernos que le siguieron. Desde entonces, 

cuando la reconstrucci6n del pais exigié manifestaciones 

culturales que dieran forma a la identidad nacional, los 

gobiernos subsecuentes asumieron con la SEP la obligacién de 

educar y preservar la cultura nacional. 
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En palabras de Vasconcelos, con respecto a la 

organizaci6n de la SEP, "en el Departamento Escolar se 

imparte la instruccién y se educa; en el Departamento de 

Bibliotecas se difunde la cultura y en el de Bellas Artes se 

da a esa misma cultura el coronamiento que necesita para ser 

completa y alta.® 

Y en estas tres 4reas Vasconcelos fue un ministro 

constructor. Mas de 6000 escuelas primarias y mas de 11 000 

plazas para maestros fueron creadas entre 1920 y 1924,° 

periodo en que se dio "la primera inundacién de libros que 

conoce nuestra historia*?®, y en gue el nacionalismo alcanza 

manifestaciones de reconocimiento mundial a través de la 

misica y del muralismo. 

La politica educativa abrié una via para la bisqueda de 

la unidad nacional. La SEP buscé integrar a los sectores de 

poblacién desheredados, los m4s numerosos; es asi como con 

Vasconcelos se dio prioridad a la escuela primaria y se 

corrigi6 un error hasta entonces tradicional, el descuidar 

la ensefanza rural. 

Por una parte, en lo que respecta a la discusi6én de la 

mejor manera de educar a los indios que era una cuestién 

ampliamente debatida para ese momento, José Vasconcelos tuvo 

una posici6n muy definida. En cuanto a la creacién de 

escuelas especiales de indios, manifesté: 

|...| siempre he sido enemigo de esta medida porque 
fatalmente conduce al sistema llamado "de la 
reservacién", gue divide la poblacién en castas y colores 
de la piel, y nosotros deseamos educar al indio para 
asimilario totalmente a nuestra nacionalidad y no para 
hacerlo a un lado. En realidad creo que debe seguirse, 
para educar al indio, el método venerable de los grandes 
educadores espafioles, que como Las Casas, Vasco de 
Quiroga y Motolinia, adaptaron al indio a la civilizacién 
europea, creando de esta manera nuevos paises y nuevas
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razas, en lugar)¢e borrar a los naturales o de reducirlos 
al aislamiento. 

A partir de estas ideas, se formuléd una politica del 

lenguaje gue veia en la ensefianza del idioma espafiol el 

vehiculo mejor para la unificacién nacional. No se rescaté 

el celo misionero por conocer los idiomas indigenas, y la 

utopia vasconceliana no hizo mella en la ancestral situacién 

de marginacién de estos pueblos. M&s que atender a la 

preservaci6n de sus culturas, a un respeto de sus 

diferencias, se les quiso fundir en el marco de la poblacién 

rural del pais. Tendrian que pasar algunes afios para la 

aparicién de libros, editados por el gobierno y dirigidos a 

los nifios, en idiomas indigenas. 

Durante el gobierno de Obregén, se iniciaron las misiones 

culturales para llevar la educacidén a las zonas rurales, que 

concentraban dos terceras partes de la poblaci6én. Junto al 

énfasis puesto en el mejoramiento de hdbitos de vida, 

condiciones de salud e industrias regionales, gue las 

misiones tuvieron desde wun principio, con los maestros, 

médicos y antropélogos viajaron los silabarios para la 

alfabetizacién y algunos otros libros. 

Dos objetivos marcaron la obra vasconcelista: difundir la 

cultura claésica y divulgar el pensamiento moderno. José 

Vasconcelos buseS contribuir a la ilustracién del pueblo 

mexicano, y le ofrece libros como fuente de conocimientos Y 

alimento para el espiritu; en la elevacién cultural vio una 

via para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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En un pais devastado por las luchas revolucionarias y con 

una poblacién en su mayoria analfabeta, la tarea educativa 

Se apoyS en la edicién masiva de libros. A la manera de los 

revolucionarios soviéticos que ofrecen ediciones de los 

clasicos a su poblacién, Vasconcelos también promueve con 

entusiasmo la publicacién de libros en grandes tirajes para 

a@poyar campafias nacionales de alfabetizacién. No era 

suficiente ensefiar a leer, sino que era necesario dar 

sentido al aprendizaje de la lectura al proporcionar 

materiales de calidad. 

Se imitaron adem&s las bibliotecas norteamericanas, gue 

Vasconcelos consideraba admirables, para la consulta 

popular. Se dispusieron colecciones de cincuenta, de cien, 

de guinientos, de mil, de cinco mil y de diez mil volimenes. 

Las m&s pequefias podian transportarse en cajas de madera 

acarreadas a lomo de mula hasta las regiones mas aisladas. 

"La biblioteca es el complemento de la escuela. Después 

de que se aprende a leer, es necesario saber lo que debe 

leerse y disponer de libros. Una buena biblioteca puede 

substituir a la escuela, y aun a veces superarla. Es tan 

importante crear bibliotecas como crear escuelas", decia el 

secretario de Educacién, guien determinéd mantener en cada 

biblioteca una coleccién especial de libres infantiles. 

La biblioteca adguirié un papel preponderante en el 

proyecto vasconcelista.Su objetivo cambiard radicalmente: de 

ser un espacio para la conservacién de libros, a ser lugares 

donde los libros se ofrecen para elconsumo del lector. Desde 

la creaci6én de la SEP, se formé la Direccién de Bibliotecas 

Populares bajola direccidn de Vicente Lombardo Toledano, 
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quien conté con la colaboracién de Jaime Torres Bodet en el 

Departamento de Bibliotecas. 

Como mencionamos, se crearon bibliotecas de tamafios y 

tipos diversos para atender distintas necesidades: hubo asi 

bibliotecas generales, escolares, ambulantes, obreras, 

Campesinas. Destacamos el que se llegS a abrir en el 

edificio que se construyé para albergar la SEP una 

biblioteca modelo especialmente para nifios; imaginemos hoy 

sus muros pintados por Carlos Mérida que ilustraban un poema 

de Gabriela Mistral: 

Caperucita Roja visitard a la abuela 
que en el poblado préximo sufre de extrafio mal. 

Caperucita Roja, la de los rizos rubios, 
tiene el corazoncito tierno como un panal... 

Asi mismo, el 28 de enero de 1924 se inaugurd la 

Biblioteca Piblica "Miguel de Cervantes Saavedra", con diez 

mil volimenes y 180 lugares. "Tenia, adem&s, una sala 

infantil anexa, dotada de tres mil volimenes.°1? 

Integrada a las corrientes pedagédgicas mas desarrolladas 

e interesada en las experiencias educativas. mas 

significativas, la politica educativa mexicana dio un lugar 

Ppreponderante a la nifiez. 

En 1923, se invita insistentemente al futuro maestro a 
conocer mejor al nifio ~en el aspecto fisioldgico y, sobre 
todo, psicolégico-, al que se considera en adelante como 
una entidad gue sin duda hay que “integrar“ ai la 
sociedad, pero que posee yna autonomia, una sensibilidad 
y una creatividad propias.
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Este interés por la infancia se manifesté en la produccién 

de publicaciones que especificamente se dirigian a la nifiez 

como su piiblico. La primera muestra de esto es ya una 

edicién importante, El Maestro, Revista de Cultura Nacional, 

gue incluyS entre sus secciones una infantil llamada 

“Aladino", coordinada durante 1921 por Rosaura Zapata, 

profesora nacida en 1886 en Baja California Sur y a guien se 

recuerda también como promotora de la creacién de jardines 

de nifios en el medio rural. 

El Maestro fue una de las primeras publicaciones con 

grandes tirajes -de 75 mil ejemplares segin unas fuentes, de 

60 mil de acuerdo con otras- y distribucién masiva, pues 

“esta revista es gratuita para los lectores de marcada 

pobreza“, puede leerse en alguna contraportada. 

Pensada como una revista familiar, tuvo distribucién no 

s6lo en el pais sino también en el extranjero como emisaria 

de la politica cultural mexicana. "Aladino" aparecié en diez 

de sus nimeros, de 1921 a 1923: contiene juegos, consejos, 

datos histG6ricos; hay fdbulas de Esopo y de Buda, relatos 

clasicos con la firma de Grimm y Andersen; conviven en sus 

Paginas Ali Bab&é, Odiseo, Perseo, Don Quijote, como un 

adelanto o ensayo de las Lecturas clasicas para nifios; y 

también hay autores como Selma Lagerloff, Juan Ramén 

Jiménez, Fernén Caballero, y poemas y rondas de Gabriela 

Mistral. 

El gobierno edit6 en tirajes masivos libros de texto para 

escuelas primarias. La SEP se propuso distribuir 

gratuitamente cerca de un millén de ejemplares del Libro 

nacional de lecto-escritura, y las reediciones del silabario
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fueron frecuentes. 

Un caso digno de atencién fue el de los textos de Justo 

Sierra, la Historia general y 1a Historia patria, cuya 

primera edicién data del siglo XIX. De las figuras de 

renombre de la época porfiriana, tras la lucha 

revolucionaria, sélo se rescaté entonces al educador, a 

Justo Sierra, y con 61 su visién de la historia. 

En nuestro recuento, conviene recordar que dentro de la 

coleccién de Clasicos universales en 1924 aparecié la 

primera traducci6én al castellano de Rabindranath Tagore, ya 

entonces premio Nobel, en traduccién hecha en el 

Departamento Editorial de la SEP. No lo incluimos en nuestro 

listado, pero hacemos ver que esta edicién incluyé La luna 

nueva (poemas de nijios). 

Fiel a sus criterios en cuanto a lo que debia ser la 

edicién de materiales para la infancia, Vasconcelos hizo ver 

que la forma en que se ensefiaba a leer en México no 

correspondia a la lengua espafiola y menos aun promovia el 

gusto porla lectura. Para @1, una vez aprendida la mecdnica 

elemental de la lectura, durante el primer afio de primaria, 

los nifios estén capacitados para leer todo. 

El secretario de Educacién criticé los libros de meras 

lecturas escolares por no ser reto suficiente para la 

inteligencia infantil y distraer 1a atencién de los 

educandos con lecturas mediocres. Vio en ellos, ademas una 

imitacién irreflexiva de los textos en inglés, idioma en el 

gue las palabras se escriben y se pronuncian de manera 

diferente, lo que hace necesaria mas praéctica. Pero en 
14 

México lo que hacia falta era proporcionar lecturas clasicas. 
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El Departamento Editorial de la SEP, a cargo de Julio 

Torri, comenz6 a preparar una edicién de Don Quijote de la 

Mancha, misma que no se terminé porque “pudimos arreglarnos 

con una casa espafiola gue nos ha vendideo cincuenta mil 

ejemplares, muy aceptables, a un precio extremadamente bajo", 

inform6 Vasconcelos en su prélogo a las Lecturas clasicas 

para nifios. 

Alrededor de José Vasconcelos se congregaron algunos 

jévenes que aicanzarian wun lugar privilegiado en nuestra 

literatura, que integraron afios después el grupo de los 

Contemporaéneos como Jaime Torres Bodet y Carlos Pellicer. 

Otro factor vino a contribuir a su prestigio en el resto 

de los paises de Latinoamérica; con @1 colaboraron autores 

de la talla de Gabriela Mistral, Pedro Henriquez Urefia, 

Salomén de la Selva. 

"{Mi México! El Gnico gue est& en el coraz6n; mis indios 

de palabra sobria y donosa; mis nifios de largo ojo oscuro, 

gue me corregian la pronunciacién de una palabra azteca; mis 

is escribidé mujeres de piel dorada y habla dulcisima", 

Gabriela Mistral, quien vino a México invitada por 

elgobierno a mediados de 1922, y durante dos afios colaboré 

en la organizacién de las Misiones para el medio rural, en 

la difusién de las bibliotecas populares y en las tareas de 

edicién. Habia sido maestra rural en Chile, y ya era 

entonces una poeta reconocida. La SEP le encomendéd la elabo- 

raci6n de un libro de texto, y asi surgieron las Lecturas 

para mujeres. 
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La escritora chilena también colabord en un proyecto 

concebido por Vasconcelos, las Lecturas clésicas para nijios. 

Adaptaron las leyendas del primer volumen Gabriela Mistral, 

Palma Guillén, Salvador Novo y José Gorostiza. Del Oriente, 

hay selecciones de los Vedas, el Kata Upanishad, el 

Ramayana, Buda y el Panchatantra; también est& La luna nueva 

de Tagore, Las mil y una noches y leyendas del lejano 

oriente. Después pasa a Grecia, con La Iliada y La Odisea, 

para concluir con fragmentos del Antiguo testamento de los 

hebreos. 

Este volumen aparecié en octubre de 1924, y en su prélogo 

Vasconcelos nos da referencias claras de un conflicto gue se 

prolongaré a lo largo de este siglo; responde a las 

acusaciones de competencia desleal hecha por los editores 

privados: 

|--.} e€1 estado tiene el derecho de abaratar el libro y 
difundirlo. 
|.-.| todos aquellos que han aprendido a leer en el millén 
de libros repartidos por el gobierno tendrian gue 
volverse clientes de los editores, porgue tenian gue 
seguir leyendo. 
|---| gDénde estan en castellano los bellos cuentos, las 
adaptaciones de Shakespeare y de Swift, de Grecia y Roma, 
gue andan en las manos de todos los nifios ingleses? Hay, 
es claro, unas cuantas obras, debidas a la reciente 
actividad de los editores de Espaiia; perono bastan ni por 
el nimero, ni por la extensién, ni por el precio. 

Se hace menester, por lo mismo, fabricar los libros; 
asi como,fs necesario construir los edificios de las 
escuelas. 

Para apreciar el valor de estas Lecturas, sin duda el 

mejor método es leerlas. Siguen siendo textos accesibles, 

clasicos si nos atenemos al criterio de sus maltiples 

coediciones.?” José Joaquin Blanco las considera como un 

libro “eficaz" ya que “se apoyS menos en valores 

sentimentales y se propuso estimular la imaginacién infantil 
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con historias que ya hubieran probado ser eficaces."28 

Cuando aparecid esta obra, Vasconcelos ya habia 

renunciado como secretario de Educacién Piblica, primero en 

enero de 1924 por el asesinato del diputado Field Jurado, y 

de manera definitiva en julio. Para entonces, era dificil 

que los programas de ampliaci6én educativa pudieran cumplirse 

toda vez gue la rebelién delahvertista provocé la baja del 

presupuesto asignado a la SEP. Lo sustituyé el psicélogo 

Bernardo Gastélum. 

Los logros editoriales de Vasconcelos en gran medida 

corresponden a la filosofia que lo impulsaba: frente a la 

teorla educativa de John Dewey, de moda en ese momento y que 

propone educar para integrar al nifio a la realidad, José 

Vasconcelos sostiene gue "si ha de sujetarse la instruccién 

nada m&s que a la necesidad, la escuela se convertira en 

reduccién, casi caricatura, de la vida reai".?9 

"No es, |...] la necesidad, el interés fundamental de la 

educacién; la mvueve asimismo el don de sobreponerse al 

ambiente y a la necesidad. Ensefiarnos a vencer la realidad 

en todos los Ordenes es mas importante que ensefiarnos la 

sumisién ea la realidaa."?° Como podemos ver en su concepto 

de educacién, de alli se desprende su af&n de ofrecer a los 

nifios, mis que libros “itiles" con fines pragmaticos, 

aguellas obras gue reunieran la experiencia universal y 

pudieran hablarle al corazén de la nifiez. 
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Una visién estadistica. Obregén 

De 1921 a 1924, con Alvaro Obregén, existe evidencia de 

la publicacién de nueve titulos destinados a la nifiez, y los 

datos del tiraje de algunos de ellos establecen una cifra de 

1, 925, 000 ejemplares. (Ver anexos 1 y 2) 

El hallazgo de dos libros de la editorial Callejala 

célebre casa espafiola, con el sello de la SEP permite 

suponer gue el niimero de publicaciones infantiles 

correspondientes a este periodo sea mayor. 

En cuanto a los libros de texto, éstos fueron cinco con 

un tiraje parcial de 1, 165, 000 volimenes: 

- De car&cter nacional, o sea para toda la nifiez del pais 

sin precisar un sector especifico de ella, son cuatro: 

  

  

* Historia patria 100,000 

* Libro nacional de escritura y lectura 1,000,000 

* Método racional de escritura y lectura 50,000 

* Tratado de dibujo 15,000 

- De caracter rural -aungue. podria reconsiderarse tal 

Clasificacién a partir de las caracteristicas de lo 

urbano en estos afios (con actividades agricolas en gran 

parte de la ciudad de México, por ejemplo)-, sdlo uno: 

* Agricultura sin dato 

En lo que se refiere a los libros de lectura, se 

encuentran tres titulos; y documentades 100,000 ejemplares: 

- De tipo recreativo, a partir de sus caracteristicas 

literarias, son tres:
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* Don Quijote de la Mancha, editorial Calleja 50,000 

* Fabulas de Samaniego, de Calleja sin dato 

* Lecturas clasicas para nijfios $0,000 

En publicaciones periédicas, solamente hay una con un 

gran tiraje: 

* El Maestro, seccién “Aladino” 11 nimeros: 660,000 

A partir de esta informaci6én, puede advertirse que el 

centro de la accién editorial de la SEP esta enfocada a la 

satisfacci6n de “llenar una necesidad ingente del momento: 

llevar a todas partes del territorio nacional, en el tiempo 

mas breve posible, la luz del alfabeto", de tal forma que 

los maestros “realicen el propésito supremo que perseguimos, 

de ensefar a leer y escribir al mayor némero de analfabetos 

en el menor tiempo posible". Asi lo sefiala, en sus 

“Instrucciones para los maestros", el Libro nacional de 

lectura_y escritura que tuvo un tiraje de un millén de 

ejemplares.
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Capitulo 3 

“El cerebro del nijfio es entonces una fragua..." 

EL LIBRO ENFRENTA EL PROGRESO 

1924-1928 
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Luego de les primeros cuatro afios de esfuerzos de 

reconstruccién, llegS a la presidencia Plutarco Elias 

Calles. Su experiencia como maestro de primaria y los afios 

de guerra lo llevaron a considerar una nueva marcha para la 

escuela. 

Yo siempre habia acariciado la idea de establecer un 
gran plantel que eguilibrara la educacién. Que no 
proporcionara una educacién puramente intelectualista, 
sino gue hiciera una compensaci6én entre el trabajo mental 
y el trabajo fisico. Que diera tipos de hombres y 
mujeres de accién para la vida pr&ctica. 

Asi respondié6 Calles en 1923 a una entrevista de 

Esperanza Velazquez Bringas, y dio un preciso adelanto de lo 

gue seria su gobierno en materia educativa. 

La situacién econémica del pais determinéd una politica de 

control en el gasto piblico, con lo que se redujo el 

presupuesto destinado a la SEP, en comparacién con el 

régimen obregonista. 

La obra de la Secretaria de Educaci6én, dirigida por José 

Manuel Puig Casauranc durante casi todo el periodo -hasta el 

23 de agosto de 1928, y a quien remplazd por pocos meses 

Moisés Séenz, cumplié una tarea m&s bien formal: se 

produjeron pocos nuevos contenidos educativos, y se 

Preocuparon mas por la aplicaciédn de nuevas formas de 

educar. “Daba una importancia exagerada al cémo ensefiar y no 

decia qué era lo gue debia ensefarse. De todos modos, negar 

gue esta politica fuera Gtil y respondiera a necesidades de 

la vida escolar, seria cometer una injusticia.** 

Con Calles, el centro de atencién del programa educativo, 

gue planed y coordinéd en realidad el subsecretario Moisés 

S&enz, fue la escuela rural que se concibidé como el alma de 

la comunidad que debia sustituir a la Iglesia. 
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Séenz descalificd la escuela de antafio, la de leer, 

escribir y contar, la de los elementales conocimientos 

“librescos" y rutinarios: 

En su lugar, el México de la Revolucién ha creado una 
instituciGn que si bien deficiente ain, contempla 
resueltamente un plan de civilizacion integral, destinado 
a los pequefos y a los mayores; programa en el que 
introducir el agua al pueblo, hacer gue las gentes 
cambien su dieta alimenticia, ensefiar el castellano, 
conservar o revivir el genio artistico o acostumbrar a 
las gentes a la accion, coordinada, son todas actividades 
estimables y valiosas. 

A pesar de que el presupuesto educativo fue de la mitad 

del que lleg6 a tener con Obregén, aumentS el niamero de 

escuelas rurales de 2001 en 1925 a 3270 en 1928. Las 

misiones calturales se impulsaron,dieron renombre a la escuela 

rural mexicana. Tras una visita a México, John Dewey 

escribié: 

El desarrolio educativo mas importante y el mas 
interesante también es, sin embargo, el de las escuelas 
rurales. Es la nifia de los ojos del presente régimen, 

significa una revolucién* mas que una restauracién. No 
sdlo es una revolucién para México, sino que es, en 
ciertos respectos, uno de los expernimentos sociales mas 
importantes emprendidos en el mundo. 

El régimen de Calles propugné el desarrollo de la escuela 

de la accién, que debia fomentar los h&bitos de trabajo y 

orden, familiarizar al alumne con los trabajos manuales 

industriales y agricolas, introducirlo a las actividades del 

medio que rodea a la escuela, y socializar su labor para 

iniciarlo en la practica de la cooperacié6n, de ayuda mutua, 

de divisioén del trabajo. 

—— $$ 
* El subrayado es de] autor, no de la cita.
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Es claro que el libro no tenia un Papel destacado en este 

proyecto educative. 

No era sdlo el hecho de que la caida de la cotizacién 

mundial de la plata y la disminucién de los pagos de las 

compafiias petroleras extranjeras afectaran el presupuesto 

del gobierno. Habia una diferencia de fondo en cuanto a la 

visién de la importancia de la labor editorial, enfrentada 

directamente a la de José Vasconcelos. Asi, los informes 

oficiales de este régimen hicieron patente una nueva 

utilizacién del libro: 

Dejaronse de lado las ediciones costosas y de restringida 
lectura que habian venido haciéndose y se emprendis la 
profusa publicacién de folletos y manuales Stiles, antes 
gue a jos eruditos o a los aficionados, al pueblo de 
México. 

Hay quien afirma que "incluso se tiraron a la basura 

toneladas de pliegos ya impresos de nuevos libros, .con el 

pretexto de que no habia dinero para proseguir tan 

dispendiosa utopiat.® 

Puig Casauranc, critico del proyecto editorial vasconcelista, 

Propuso otras “formas” editoriales: folletos, manuales, 

cartillas, documentos. Las definiciones de una politica 

editorial son precisas: 

Prevaleci6 desde diciembre de 1924 un criterio 
nacionalista en el programa de las publicaciones Y para 
su distribucién rd 

Podria concretarse la tendencia comunicada a la 
Direccién Editorial, definiéndola como el esfuerzo por 
llavar al mayor niémere el tipo de cultura mas necesario, 
con la mayor intensidad y la mas amplia extensién. Habra 
de tenerse, asimismo, en cuenta, al juzgar de la obra 
realizada por la Direccién Editorial de la Secretaria, el 
principio fundamental del ahorro impuesto por el sefior 
Presidente Calles como hecesaria providencia para el 
eguilibrio financiero de México.



  

61 

Pero el criterio “nacionalista", de “mexicanidad" no es 

literario, ni el criterio de la necesidad de ahorro. En 

diciembre de 1924, e1 secretario Puig Casauranc destacé 

estos principios en un discurso radiofénico: 

La Secretaria de Educacién Piblica editara y ayudara a la divulgacién de toda obra literaria mexicana en gue la decoraci6n amanerada de ona falsa comprensién esté substituida por la otra decoracién, hosca y severa, ya veces sombria pero siempre cierta de nuestra vida misma, Obra literaria que, pintando el dolor frecuentemente fingido por los poetas melancélicos a perpetuidad, sino el “dolor ajeno", y buscando sus origenes [...] trate de humanizarnos, de refinarnos en comprensién, de hacernos 
sentir, no las mieles de un idilio, no las congojas de un fracaso espiritual amoroso, sino las saludables rebeldias |..-| que nos lieven a buscar mejoramientos colectivos.8 

José Manuel Puig Casauranc era médico, aunque es innegable 

gue su gran preparacién sirvié a una vocacién politica. 

Moisés Saenz, profesor egresado de la Normal de Xalapa y 

con estudios de bachillerato y maestria en Artes en los 

Estados Unidos, conocedor de las corrientes pedagégicas en 

boga en Europa -debido a sus cursos en la Sorbona- y 

Seguidor de John Dewey, antes de sustituir al antropélogo 

Manuel Gamio en la subsecretaria de la SEP para dirigir la 

educaci6n rural, ya habia sido director de Educacién tanto 

en Guanajuato como en el Distrito Federal. Hoy se le 

reconoce como el idedlego de la educacién gue, como 

Vasconcelos, dejé honda huella en la conformacién de nuestro 

sistema educativo. 

S4enz coincide, pues, con Vasconcelos en muchos puntos, 
en particular enlo que se refiere a la reafirmacién del 
Caracter funcional y practico de la ensefanza y a la 
preeminencia de la moral. Sin embargo, para Vasconcelos, 
tales objetivos son demasiado limitados, y un sistema 
educativo, al igual gue un sistema filoséfico, no puede 
concebirse sin la afirmaci6én de una trascendencia gue el 
hombre conguista por la senda de la emocién estética y de 
la intuicién espiritualista. En su evolucién, la 
educaciG6n nacional mexicana se fija otros objetivos y 
relega tales preocupaciones a la Categoria de meras 
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especulaciones. gn fin de cuentas, predominan las tesis 
de Moisés Saenz. 

Para @1 la escritura y la lectura tienen naturalmente que 

figurar en los contenidos escolares, “pero siempre en 

subordinaci6n a los grandes objetivos que se persiguen 

porgue el ideal no es ensefiar a leer, a escribir y a contar; 

es sencillamente ensefiar a vivir."1° 

De hecho, la labor educativa no se detiene: se abrieron 

mil escuelas nuevas cada afiott, y durante los cuatro afios 

del mandato de Calles se editaron 80 obras -de los diverses 

tipos mencionados- con un tiraje total de 444 000 

ejemplares.!* 

Otro infarme que resulta ilustrativo de la politica oficial 

hacia la lectura es que si bien "hasta junio de 1925 se han 

13 5610 una fundado 1,256 bibliotecas en todos ios Estados” 

de las bibliotecas creadas fue del tipo infantil, a la cual 

se dot6 con 20 libres. El nico otro dato relativo a la 

fundacién de estas salas lo publicé Excélsior el 23 de mayo 

de 1926: “Ha sido autorizada y se est& ya organizando la 

creaci6n de una biblioteca infantil anexa a la Nacional. 

Esta biblioteca infantil llevara el nombre de ‘José Maria 

vigil'*. 

Lo que sin duda constituye un interesante antecedente del 

aprovechamiento de los nuevos medios de comunicacién para un 

piblico infantil es la transmisién por radio de un programa:
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La Hora del Cuento “se ha estado realizando, con toda 

regularidad, los viernes de cada semana, en la Biblioteca 

Infantil de la SEP y en la Biblioteca ‘Cervantes’. Esta 

Seccién |Infantil| transmite por radio cuentos para los 

nifios, los jueves de cada semana" .24 

A cargo del Departamento de Bibliotecas estuvo Esperanza 

Velazquez Bringas, quien habia sido maestra misionera en el 

periodo vasconcelista. 

En junio de 1925 terminé la impresién del segundo tomo de 

las Lecturas clasicas para niiios, como ya vimos una obra 

Planeada por José Vasconcelos y realizada en su totalidad 

durante el gobierno obregonista por Jaime Torres Bodet, 

Francisco Monterde, Xavier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de 

Montellano, y también ilustrada por Gabriel Fernandez 

Ledesma y Roberto Montenegro. El régimen de Plutarco Elias 

Callies tuvo el acierto de hacer finalmente la edicién de 

este libro que heredé y que de manera manifiesta contradecia 

los nuevos objetivos editoriales. 

Este segundo tomo incluyS una seleccién por paises: El 

Cid y Don Quijote cabalgan en honor de las letras espafiolas; 

resuenan las voces de los juglares con las leyendas de 

Francia, Alemania e Italia; no faltan Shakespeare y Tolstoi, 

ni los “cuentos célebres": Gabriela Mistral con su versién 

en verso de Perrault y su Bella Durmiente, después 

Pulgarcito de Grimm, pero también Andersen y su Patito Feo y 

Oscar Wilde con su Principe Feliz.
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Y frente a Europa y su tradicién, América ofrece sus 

Leyendas; los Viajes de Colén en versién del historiador 

Carlos Pereira. De la Conquista, hay textos de Luis Gonzalez 

Obreg6n, Alfonso Reyes y José Marti; de la Colonia recopilan 

“Las mulas de su excelencia" de Vicente Riva Palacio, asi 

como alguna de las Tradiciones de Ricardo Palma; Carlos 

Pellicer nos habla del libertador Simén Bolivar, y tampoco 

faltan Sucre y San Martin, Hidalgo y Morelos. 

Vasconcelos explicé este conjunto heterogéneo: 

Podré parecer extrafio al criterio superficial que se 
mezclen tesis tan disimiles como el Aladino y el Prometeo 
y la Historia de Sarmiento o de Bolivar; pero a esto hay 
gue responder gue es asi la vida de comple}g en la 
apariencia, aunque uniforme en su sentido profundo y 
alto. En todo caso, se ha observado el Gnico criterio 
posible en una seleccién de esta indole, el criterio 
cronolégico combinado con el de calidad. 

Son otros tiempos. Si las Lecturas clasicas para nifios en 

su primer tomo tuvieron un tiraje de 50 mil ejemplares, 

digno de una obra planeada para la lectura en las escuelas, 

el segundo tomo tuvo una edicién limitada a 5 mil volimenes. 

Son otros los criterios editoriales. Al enfrentamiento 

con los editores  privados, seguiria una linea de 

concertacién como podemos ver en las palabras de Puig 

Casauranc: 

Se ha objetado con frecuencia a la politica gue en 
general sigue la Secretaria de Educacién, de no publicar 
textos escolares. Nos ha parecido que, contra lo gue 
generalmente se cree, el texto oficial, lejos de ser 
beneficioso en ijltimo término a la nifiez, le es 
Perjudicial, desde el momento en que necesariamente 
impone un criterio, sin permitir la competencia saludable 
gue la Secretaria se complace en fomentar.
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Se ha adoptado, sin embargo, el criterio de publicar 
libros de texte cuando éstos afronten un problema 
determinado y nunca cuando otros libros, producto de la 
iniciativa particular, pueden llenar mejor la necesidad. 
Asi se ha preparado un grupo de textos elementales 
dirigidos a la Escvela rural y a la primaria o reeditado 
alguna obra, como "Corazon", cuando ei precio del mercado 
era indebidamente alto. 

Del libro de Edmundo de Amicis, Corazén, hubo ediciones 

Privadas anteriores a la de la SEP de 1925, misma que no 

aclara en sus p&ginas si corresponde a la traduccién hecha 

en Espafia originalmente. Lo que si incluye es un estudio 

escrito por Puig Casauranc que fue premiado en 1908, y que 

son expresién fiel de las ideas que guiaron las politicas 

educativas de su autor cuando estuvo al frente de la SEP: 

|...| El cerebro del nifio es entonces una fragua en donde 
constantemente se forjan ideas; nunca, pues, mejor 
ocasi6n para que éstas resulten elevadas, dignas, nobles, 
humanas. 

  |-..| De "Corazén", inmenso pebetero de oro, se desprende 
como una columna de aromas que envuelve a la Patria y a 
la Escuela. 
No es amor, es culto lo que predica Amicis por la 

Patria; no es amor, es veneracién lo que siente por la 
Escuela, y no se forman Patria y Escuela en el cerebro 
del nifio como simples ideas abstractas, como ideas que se 
Sabe encarnan algo bello |..-[ 

Al igual que en la Italia de Amicis, Corazén sirvié en 

México a la propagacién de un ideal de nacionalismo, de 

identidad, de unidad nacional. De la importancia gue se le 

atribuyS, hablan por si solos les 50 mil ejemplares 

editados. 

Esta obra se concibi6 en Italia en 1889 como libro de 

lectura para las escuelas primarias, y su objetivo era la 

formaci6n moral y cultural de sus lectores. $i bien fue una 

obra bien recibida incluso por les paises socialistas en 

Europa, ademés de que corresponde al realismo gue Puig 

Casauranc defendia, en México la aceptacién no fue unSnime. 
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José Gorostiza vio en este libro un “regreso al realismo 

tosco y a la burguesia intelectual; al realismo gue 

reproduce innecesariamente los dolores primarios, la miseria 

y la muerte; al sentimiento de conmiseracién orguliosa que 

gusta de propagar la burguesia."28 

De este realismo participan también las narraciones de 

Arnulfo Rodriguez que integran el libro Cosas de niios, que 

apareci6 en 1926. "“Advierto que no son cuentos o fantasias 

los sucesos gue refiero en mi libro, son hechos reales, 

revestidos de la necesaria forma literaria para la 

narracién, y nada més. Quise hacerlo asi, convencido de que 

es la experiencia la que mejor ensejia en la vida y de gue 

los hechos son siempre mAs elocuentes que las palabras." 

Toda vez gue este realismo a la mexicana no result6 tan 

afortunado, veamos otra veta que explot6 el régimen de 

Calles. Hubo un Cédigo de moralidad de los niiios que 

concurren a las escuelas primarias, el cual debian firmar e 

incluia una evaluacién de "“virtudes practicadas”. Este 

cédigo constaba de once "“leyes" ebligatorias para "los 

buenos mexicanos": Del dominio de si mismo, de la buena 

salud, de la bondad, del deporte, de la confianza en si 

mismo, del deber, de la confianza, de la veracidad, del 

trabajo bien ejecutado, de la cooperacidn, y dei la 

lealtaa.?9 

En cuanto a la ilustracién, hay algunos hechos 

destacables. La Monografia de las escuelas de pintura al 

aire libre es una buena muestra de los resultados alcanzados 

por el método de dibujo de Adolfo Best Maugard, cuya 

tendencia folklérica y decorativa seguia la desarrollada 

  
 



  

67 

también por Fernandez Ledesma y Montenegro. La formacién de 

estas escuelas recibid el apoyo de Vasconcelos: a su vez, 

Diego Rivera mantuvo una posicién critica respecto a estas 

Escuelas de pintura al aire libre. 

Pulgarcito declara en sus paginas ser “el inico peridédico 

infantil hecho por nifios y para nifios". Aunque hubo otra 

publicaci6n periédica dedicada a la infancia, Coopera, sin 

duda Pulgarcito tuvo mds relieve y difusién. Procuré la 

Participacién de los nifios y tuvo un contenido variado con 

historietas, cuentos, trabajos manuales, dibujos infantiles, 

concursos, consejos de higiene, y el intercambio de dibujos 

con el extranjero. 

Su director fue Juan Olaguibel, y tuvo la particularidad 

de ser gratuita y recibir financiamiento no s6lo oficial 

sino también de anunciantes privados a quienes ofrecia un 

pGblico lector infantil amplio. La SEP Procuré distribuirlo 

igualmente en sus escuelas del interior del pais. Su tiraje 

paso de 2 mil en sus primeros ndmeros a partir de mayo de 

1925, con 20 péginas, a 5 mil ejemplares de 44 paginas 

Gurante 1926, y a partir de enero de 1928 su tiro alcanzé 

los 10 mil revistas. 

Puros cuentos la menciona en su historia de la historieta 

mexicana: 

En la tercera década del siglo, los  nifios y 
adolescentes urbanos ya manejan con naturalidad el 
lenguaje del comic, comoloprueban los dibujos que sus 
jévenes lectores envian a la revista Pulgarcito, editada 
por la SEP en 1925. La publicacién, poco atractiva y con 
fuerte olor a pupitre, no contiene seccién de historietas 
sin embargo, todas las colaboraciones enviadas por nifios 
de 12 y 13 afios son peguefios y dindmicos comics modernos 
con profusion de globos y lineas de fuerza...)
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No es extrafio que el énfasis puesto por el gobierno de 

Calles en la educacién rural se manifestara en los libres 

infantiles. Este es el caso de dos libros ganadores de un 

concurso convocado por la SEP en 1927. Su autor, el profesor 

Manuel Velazquez Andrade, explica en el prélogo de su Fermin 

gue su obra "es la biografia de millares de nifios mexicanos 

cuya existencia ignoramos o hacemos por desconocer".*! Poco 

después, en 1928, aparecié Fermin lee; ambos textos los 

ilustré Diego Rivera. 

Rivera no sélo pinté a la profesora rural: en las paginas 

de estos libros est& su visién de los nifios mexicanos y su 

vida en el campo. 

Durante el gobierno de Calles, que en lo politico aspird 

a la consolidacién de las nuevas instituciones y en lo 

econémico a crear wna sdlida infraestructura, su proyecto 

tuvo que enfrentar serios conflictos como el de la rebelién 

cristera y la retiscencia de la Iglesia a acatar las reglas 

de juego que le marcé la Constitucién de 1917. 

En algunas regiones del pais hubo rechazo a los programas 

escolares oficiales. Hubo zonas en que fve notable la 

inasistencia de los alumnos, y donde los maestros fueron 

perseguidos. 

En este periodo se propugnéd por la castellanizacién como 

via inica de educacién para los indigenas, posicién 

defendida por Moisés Sdenz y Safael Ramirez. En la practica, 

no se respetaron las lenguas indigenas cuando mas bien la 

politica educativa oficial pretendia “ensefiar a vivir" a los 

indios.
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Moisés Saenz, el organizador de la escuela rural, observé 

en las mismas comunidades las notorias fallas de la 

experiencia gue promovié: 

La vida cuaja en los moldes viejos. El débil reflejo de 
la escuela se pierde en la Penumbra del subconsciente. 
Los maestros seguiraén ensefiando. Los gobiernos seguiran 
pagando escuelas. Esfuerzo y dinero se perderan como en 
un tonel sin fondo, a menos que haya un programa 
educativo més plieno y de mayor alcance y una filosofia 
social que obligue a la escuela a proyectarse 
aefinitivamente en la comunidad. 

La escuela rural, intrépida y animosa como es, no podra 
sola realizar la tarea. 

Con todo, el esfuerzo educativo de México continué con el 

objetivo central de alentar la educaci6én rural, y en ello 

intervino también desde el cargo de subsecretario, Moisés 

S&enz -quien en 1934 fue "el introductor de William Cameron 

Townsend y su Instituto Lingiiistico de verano"?3-, En esta 

tarea educativa que centré su interés en los sectores 

sociales menos favorecidos, la edicién de publicaciones para 

nifios fue considerada como un elemento importante. Poco a 

poco, en manos de los nifios y de los hombres, continuaron su 

recorrido por los caminos de México. 
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Una visidn estadistica. Calles 

Durante los cuatro afios de gobierno de Plutarco Elias 

Calles, que van de 1924 a 1928, hubo 13 ediciones infantiles. 

De ellas, once son libros y la cifras del tiraje de algunos 

de ellos alcanzan apenas los 75,000 ejemplares. De hecho, 

este tiraje viene a ser un poco mas significativo con los 

119,000 volimenes correspondientes a 31 nimeros de dos 

revistas. (Ver anexos 1 y 2) 

eCudles serian las cifras reales? Hasta ahora, la base 

documental disponible oterga Gnicamente estos indicadores. 

Habria que recordar que la investigacién avanza mediante la 

acumulacién de conocimientos. Hoy puede saberse de mejor 

manera qué datos son los que hacen falta. 

Sobre todo, estas carencias de informacién tienen que ver 

con los libros de texto, pues de cinco titulos sélo hay 

referencia a los 10,000 ejemplares de uno de ellos -por 

cierto, un folleto interesante por el modelo de niiiez que 

pretende estimular este régimen: el Cédigo de moralidad...-. 

Dado el peso que este gobierno reconocié a la educacién 

rural, uno de los pilares de la propuesta del subsecretario 

Moisés Saenz, puede preverse que el tiraje de los textos 

rurales eleve en forma considerable -zal doble o mas?, es 

dificil hacer cualquier estimacién~ las cifras del periodo. 

-De caraécter rural, con un destinatario claramente 

definido a partir del impulse dado a las misiones culturales, 

hay tres titulos cuyo tiraje se desconoce: 

* Fermin sin dato (s/d) 

* Fermin lee s/d 

* El _ libro del campesino s/d 
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* Fermin sin dato (s/d) 

* Fermin lee s/a 

* El libro del campesino s/d 

- De caradcter nacional, o por lo menos sin mencién de un 

destinatario especifico por lo que puede presuponerse que 

sea para todos los nifios del pais, habria dos titulos: 

* Cédigo de Moralidad...(folleto) 10,000 

* Nociones de literatura castellana s/d 

Respecto a los libros de lectura, éstos son seis y su 

tiraje aleanza la cantidad de 65,000 ejemplares. En este 

rubro, la informacién casi es completa: 

- De tipo recreativo, que en este caso ofrecen la 

vertiente del valor literario junto con la de formacién de 

valores, encuentro: 

* Lecturas clasicas para nifios, tomo II $,000 

* Coraz6n, de Amicis 50,000 

* Cosas de nifios 2,000 

- De la lectura correspondiente a otra finalidad, ubico 

tres libros: 

  

* Monografia de pintura al aire libre 3,000 

* Nuestro amigo el diente 5,000 

* Cadencias. Recitaciones patriéticas s/d 

fn el rubro de las revistas, hay dos titulos con 31 

nimeros y 119,000 ejemplares: 

* Coopera 18 nim.: 54,000 

* Pulgarcito, primera época 13 nim.: 65,000
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Capitulo 4 

*“ *Tierras y libros’ ofreciéd la Revolucién...* 

DOTAR DE LIBROS A LA ESCUELA RURAL 

1928-1934



  

7S 

En octubre de 1927, la C&mara de Diputados aprobd una 

rreforma constitucional que alargé el periodo presidencial 

de 4 4 6 afios. EF] 1 de julie de 1928, Alvaro Obregén gané 

las elecciones para la Presidencia de la Repiblica; sin duda 

nuestra historia cambié cuando José de Leén Toral asesiné al 

general, e1 17 de julio en La Bombilla. 

La inquietud politica era el signo de esos tiempos: 

Arnulfo Gémez y Francisco Serrano pagaron con su vida sus 

aspiraciones a la Presidencia y sus planes de levantarse en 

armas frente a la candidatura de Obreg6n. 

Como presidente provisional se nombré a Emilio Portes 

Gil, del 25 de septiembre de 1928 hasta las elecciones de 

noviembre de 1929. En su Gltimo informe, Plutarco Elias 

Calles afirmé que la era de los caudillos habia pasado y la 

Naci6én entraba en la edad de las instituciones, y fundé el 

Partido Nacional Revolucionario. 

Hubo en este periodo, de 1928 a 1934, tres presidentes 

cuya accién dependié del ejercicio del poder gue, en los 

hechos, ejercié el considerado jefe maximo de la Revolucion, 

Calles. De ahi el nombre de maximato dado a estos afios. 

A la inestabilidad politica se sumé la inestabilidad 

econémica. Los alcances mismos de la obra educativa durante 

estos seis afios tuvieron estos limites: hubo siete 

responsables de la SEP, entre secretarios y encargados de 

Despacho, y en los presupuestos de la SEP dejaron su huella 

las restricciones al financiamiento oficial. 

Una linea continua, sin embargo, definié las tareas 

educativas: la aspiracién de continuar el desarrollo de la 

educacién rural. 
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Durante el mandato de Portes Gil, estuvo a cargo de la 

SEP Ezequiel Padilla, quien propuso la integracién de 

circuitos rurales. Dadas las carencias materiales, esta 

organizacién buscS ampliar la accién de las escuelas 

a las que se podia apoyar directamente, cuyos maestros 

inspeccionaban y dirigian los trabajos de las dem&s escuelas 

gue integraban su circuite, las cuales eran sostenidas por 

sus comunidades, 

De la SEP recibian, ademis del maestro central, 
material escolar, folletos, periédicos, libros, toda 
clase de informacién, el auxilio de los directeores de 
educaci6n rural de la SEP, de las misiones culturales y 
de todos los Sérganos de la Secretaria. Se consolidaba asi 
la obra del maestro ambulante de la era vasconceliana. 

|...| El desarrollo de esta modalidad fue vertiginoso. 
Para septiembre de 1929, Portes Gil podia anunciar que 
existian 582 circuitos rurales en las diversas entidades 
federativas con 582 escuelas centrales y 2 099 escuelas 
circundantes. Cien mil nifos de las comunidades 
campesinas mas pobres recibian instruccién gracias al 
esfuerzo conjunto de las comunidades y el auxilio de la 
SEP. 

Entre los materiales editados para el medio rural, 

destacamos e1 periédico El Sembrador, gue tuvo una 

presentaci6n mural y fue también una revista en formato 

tabloide de 16 paginas. Con ilustraciones de los mejores 

artistas, el tabloide era leido por los maestros ante los 

nifios, con la explicacién de los temas de interés para los 

campesinos.” 

De 1929 datan asi mismo los primeros experimentos de uso 

del teatro guifiol con fines recreatives y educativos para la 

infancia, cuando Amalia de Castillo Ledén formé los cinco 

grupos “Periguillo" en la ciudad de México. Este esfuerzo 

continud en 1932:
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Lola Cueto, German Cueto, Roberto Lago, Graciela Amador, 
Leopoldo Méndez, Angelina Beloff, Enrique Assad, Ramon 
Alva de la Canal, se reunieron en las calles de Mixcalco 
12 para crear el teatro guifiol para nifios que el 
Departamento de Bellas Artes de la Secretaria de 
Educacién acegi6 a principios de 1933; de ese impetu 
inicial surgieron los grupos Rin-Rin, Comino y El Nahual, 
estos grupos participaron en las campafias de 
alfabetizacién. 

Al retomar el tema del periodo de Ezequiel Padilla como 

secretario de Educacién, vemos gue en 1929 se inicié la 

edici6én de la serie de libros de lectura para las escuelas 

rurales, del primero al cuarto, gue el profesor Rafael 

Ramirez titvlé El Sembrador. 

Ya presente en la primera misién cultural en 1923, 

Ramirez egres6 de la Normal de Xalapa. Fue de los profesores 

enviados a Estados Unidos para observar de cerca las 

experiencias de la escuela activa y la educacién tecnoligica 

gue &1 supo incorporar para el desarrollo de las nuevas 

formas pedagégicas que caracterizaron a la escuela rural 

mexicana. Defendié6é en sus escritos a los profesores las 

bondades de la literatura para nifios, contada con 

espontaneidad; sus recomendaciones se extendieron al 

aprovechamiento de la prensa en la escuela primaria. 

Con Portes Gil se logré un arreglo temporal de los 

conflictos religiosos en materia educativa. Con vistas a las 

elecciones presidenciales de 1929, que con la candidatura 

independiente de José Vasconcelos representé un reto dificil 

para el] Partido Nacional Revolucionario, uno de los mayores 

aportes de este gobierno fue el de otorgar la autonomia a la 

Universidad Nacional, que desde el 9 de julio se nombré 

Auténoma de México.
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Declarado vencedor en las elecciones, con el apoyo de 

Calles, el gobierno del ingeniero y general Pascual Ortiz 

Rubio se definié por la inestabilidad politica permanente. 

Sus intentos por asumir a plenitud su responsabilidad 

presidencial, se vieron frenados por la fuerza politica del 

jefe maximo a quien le debian fidelidad muchos de 

losfuncionarios del régimen. En materia de educacién, esta 

inestabilidad determind que al frente de la SEP estuvieran 5 

secretarios, hasta que Ortiz Rubio decidié renunciar el 2 de 

septiembre de 1932. 

No es, sin embargo, un periodo sin aspectos 

interesantes. Durante la gestién de Aarén Séenz, politico 

con aspiraciones a la presidencia y hermano de Moisés Saenz, 

se realiz6 en agosto de 1930 la Asamblea Nacional de 

Educacién, en la ciudad de México, la cual se pronuncié por 

“adoptar un nimero reducido, no mas de tres o cuatro, de 

textos b&sicos de lectura para cada uno de los grados de 

las escuelas urbanas de la Repiblica, y un libro de texto 

basico para los nifios y otro para los adultos, en cada uno 

de los grades de las escuelas ruraies."4 

La misma SEP organiz6 en 1930 un concurso nacional de 

libros de texto para la ensefianza de la lectura en el 12 y 

22 grados del primer ciclo de la escuela primaria, habiendo 

resultado premiadas tres obras para el ler. grado y dos para 

el 22; se creyd conveniente adoptarlas como textos, con 

exclusién de los demas libros, de acuerdo con lo expuesto en 

la Memoria de 1933.°



    

ESTA TESIS NO DEBE 
7 $AUR DE LA BIBLIOTECA 

Con Aarén Sienz, el problema de los libros de texto 

exigiS ademés una compra masiva a editoriales privadas. Se 

hizo un estudio a fin de adoptar y adquirir los libros de 

lectura gue reunieran los reguisitos exigidos; se hizo una 

lista y se compraron 134 000 ejemplares a un precio 

“ventajoso para el Gobierno”. Por otra parte, "algunos 

autores, con el propésito de ayudar a la Secretaria del Ramo 

a la resolucién del problema, renunciaron a la participacién 

que legitimamente les correspondia, logra&ndose asi una 

rebaja mayor“. De esta manera se regalaron los libros a los 

alumnos de primero y cuarto y a los "notoriamente pobres de 

52 y 62 afios". Entre otras obras seleccionadas, estuvieron 

Rosas de la Infancia de Maria Enriqueta Camarillo de Pereyra 

y el libro de Lecturas de Uruchurty y Novo. 

Esta politica de compra de libros de texto editados por 

particulares fue constante durante el maximato. La Memoria 

de 1931 sefiala que para facilitar la ensefianza_ se 

distribuyeron, ademas de El nifio campesino de Ignacio 

Ramirez y de El Sembrador, los siguientes titulos: Rie de 

Uruchurtu y Alconedo, el Método Rébsamen, Cinco Maravillas, 

Infancia de Abel Ayala y Antonio Pons, y Alma Latina.’ 

A su vez, la Memoria de 1934 agrega a los libros editados 

por la SEP como Fermin, Vida rural, Mi libro y la Breve 

historia de México, otra vez Infancia y Alma Latina, junto 

con cien mil ejemplares de la Constitucidén, y los libros de 

lectura jAdelante! de Daniel Delgadillo, Juventud de Miguel 

Lépez de Heredia, y Un suefio, con base en el método natural 

para la ensefianza de la lectura y la escritura.8
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La Asamblea Nacional de Educacién indicd también la 

necesidad de acabar con el analfabetismo, de atender la 

cuestién econémica de la educacién antes de proponerse metas 

mas ambiciosas. Habia que atender el gue un millén y medio 

de nifios estuviera sin escuela. En Tabasco se desarrollaba 

entonces la llamada escuela racionalista, experimentada 

antes en Yucatan, la cual aporté algunos textos para la 

educacién primaria que no se emplearon en el resto del pais. 

A S&enz lo sucedid Carlos Trejo Lerdo de Tejada, quien se 

encargé del Despacho de la SEP dos meses, del 9 de octubre 

al 9 de diciembre de 1930. 

El doctor José Manuel Puig Casauranc volviéd ai ser 

secretario de Educacién durante 9 meses, hasta e] 4 de 

septiembre de 1931, en los cuales dio &nfasis a la escuela 

tural con dos misiones culturales permanentes, 

con lo que se observé un reforzamiento de su accién; ademas 

se establecieron internados en el medio rural. 

En cuanto a la educaci6n primaria en general, la escuela 

de la accién continuéd. Con Puig Casauranc de nuevo al 

frente, la revista Pulgarcito tuvo una segunda época. Luego, 

por sdlo un mes, del 22 de septiembre al 22 de octubre, se 

nombr6é como encargado del Despacho de la SEP a otro doctor, 

Alejandro Cerisola, hasta el nombramiento como secretario de 

Narciso Bassols. 

Con Bassols se dieron muchos. cambios. Tuvo una 

personalidad polémica, con ideas en pro delsocialismo, 

opuesto radicalmente a la participacién del clero en la 

educacién, llegé a tener desavenencias con el subsecretario 

Moisés S&enz, quien renuncié en enero de 1933. Con @1 
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renuncié Rafael Ramirez. 

Esto acontecié6 luego de que ante la renuncia del 

presidente se nombré a Abelardo Rodriguez para terminar el 

periodo, y @ste ratificd a Bassols en su cargo, que ocupd 

asi desde el 22 de octubre de 1931 hasta el] 9 de mayo de 

1934. 

Samuel Ramos, Oficial Mayor por mas de un afio en este 

tiempo, ofrecié luego un testimonio de luz y sombra: 

Puede decirse gue cuando fue designado Ministro Narciso 
Bassols, el estado de casi todos los ramos de la educacién 
era caético. |...| Hombre honrado y de gran capacidad de 
trabajo, Bassols emprendié, con un apasionamiento febril, 
la obra de armar y ajustar el aparato educativo, sin 
grandes pretensiones ideolégicas, y sélo con la intencién 
modesta de hacer bien las cosas. Que los maestros 
trabajaran, gue los alumnos estudiaran y gue las escuelas 
fueran, en lo posible, buenas escuelas. |...]| 

Cuando Bassols pudo pensar en la orientaci6én ideolégica 
de la educacién, no supo darle lo que ella requeria como 
cosa mexicana|...| La obra de Bassols, a este respecto, 
fue completamente negativa. Atendié exclusivamente el 
problema de fijar lo que, en su opinién no debia ser la 
educacién, pero no dijo cémo positivamente debia ser. 
Influido profundamente por la politica antirreligiosa de 
Calles, quiso reflejarla en la Secretaria de Educacién 
Piblica con un jacobinismo seguramente pasado de moda. El 
problema religiose, creado artificialmente por Calles, 
hizo su aparici6n en el campo educativo. Con su 
persecusi6n a las ideas religiosas en la escuela, hirid 
profundamente un sentimiento muy general en el pueblo 
mexicano y se formd una atmésfera de hostilidad que hizo 
ain m&s dificil su labor. Por entonces se le supuso la 
intenci6n de introducir en la escuela mexicana “la 
educaci6én sexual", que fue, en buena parte, una calumnia. 

La preocupaci6n primordial de Bassols era extirpar 

cualguier contenido religioso de las escuelas. No tuvo para 

él tanta importancia el definir a la escuela como socialista 

como el suprimir la participacién del clero en la educacién. 
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El concepto de laicismo le parece poco definido, 

demasiado abierto y elastico a diferentes interpretaciones, 

Y por eso, mas no por su convencimiento real de la necesidad 

de una pedagogia socialista, promovid la férmula “escuela = 

laicismo + socialismo". Afios mAs tarde, el ministro 

confesara sus verdaderas intenciones: 

Porgue la verdad es, y no debemos olvidarlo un solo 
instante, gue el problema politico real no radica en el 
término socialista, ni en la férmula del concepto 
racional y exacto. Est4 en la prohibicién a la iglesia 
cat6lica de intervenir en la escuela primaria para 
convertirla en instrumento de propagands confesional y 
anticientifica. Los dem4s son pretextos. 

Estas preocupaciones se expresaron en aspectos diversos 

de la administracién escolar. En 1932 se reunié en Xalapa la 

Comisién Técnico-Pedagdgica cuyo promotor principal fue el 

profesor Gabriel Lucio; es ya un antecedente directo de la 

escuela socialista. Son tiempos de cambio en las visiones 

oficiales: si bien se aprovecharon algunos textos de edicién 

privada, otros sufrieron una descalificacidn debido a sus 

contenidos. Conforme a la Memoria de la SEP de 1933: 

Al finalizar 1932 se hizo una revisién muy cuidadosa de 
los libros de texto, habiéndose encontrado gran nimero de 
libros para cada grado, con sistemas de ensefanza y 
orientaciones no sdélo diferentes, sino en algunos casos 
opuestos e inadecuados; en tal virtud, se procuré 
Suprimir como libros de texte en las escuelas primarias 
oficiales e incorporadas los tratados que no respondan a 
las orientaciones modernas en la educacién o los que de 
una manera sistematica propagan ideas religiosas. 

Lectura. Se desterré definitivamente de las escuvelas la 
serie "Rosas de la infancia" de Maria Enriqueta, libros, 
que en casi todas sus paginas hacen propaganda sectaria.
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Unio a Bassols con Moisés Sdenz el celo por una educacién 

dirigida a la poblacién mas olvidada. Como funcionario de la 

SEP, Sdéenz escribid en 1931: 

En un periodo de diez afios, de 1920 a 1930, las escuelas piblicas del pais han aumentado su nimero desde 12,000 hasta 22,000. “Tierras y Libros" ofrecid la Revolucién, y tierras y libros ha dado al pueblo. |-.-| Para las postrimerias de 1928, el Gobierno Federal contaba en su haber muy cerca de cuatro mil escuelas rurales con unos cinco mil maestros y con ciento veinte inspectores. Asistian a estos planteles como un cuarto de millén de nifios. El afio Siguiente se establecieron cerca de dos mil “escuelas de circuito” con la cooperacién de las comunidades, Planteles qve posteriormente quedaron completamente incorporados al sistema federal. El afo de 1931 ve ascender hasta siete mil el nomero de escuelas del campo regenteadas por la Secretaria de Educacién y el numero de alumnos a cerca de cuatrocientos mil. Hay ademas algunas escuelas primarias modelo, catorce escuelas normales rurales ~instituciones de una tal originalidad y eficacia que han merecido el encomio entusiasta de cuantos las conocen~ y otras tantas Misiones Culturales, agencias de preparacién de maestros y de organizacién y mejoramiento de comunidades, jge gue podria enorgullecerse cualquier pais de la tierra. 

Pero comenzaron a darse en la politica educativa posiciones 

diferentes, sobre todo en lo concerniente a la educacién de 

las comunidades indigenas, que ecasionaron un 

distanciamiento entre Saenz y el ministro. Si bien se 

continué con la ensefianza de un solo idioma, el espaiiol; si 

bien Bassols destacé6 la importancia de una educacién 

biolégica y econémica de la poblacién indigena para mejorar 

sus habitos de salud y aliviar su miseria, hay diferencias. 

Saenz vio en la composicién de la poblacién mexicana, con 

catorce millones de indios y mestizos y s6lo millén y medio 

de blancos, la persistencia de formas de vida primitiva en 

los indigenas que era necesario integrar a la 

civilizacién./3 
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Para Bassols, la propuesta fue lograr una sintesis de dos 

culturas: 

Si hemos de triunfar, serd porgue logremos conservar la 
estructura espiritual de los indigenas, al mismo tiempo 
que los dotemos de los auxiliares insustituibies de la 
técnica cientifica. |...| Pero nos esforzamos por salvar 
del alma del indigena todas las virtudes en que, sin 
discusién sobrepasan a los tipos morales del capitalismo 
contemporaéneo. Cuando se piensa en una cultura de 
sintesis como la gue intentamos realizar, se obtiene una 
visién optimista del destino futuro de los indigenas, 
porque se contempla una organizacién social que 
conservaraé las valiosas fuerzas de disciplina, de 
cooperacién, de armonia y  laboriosidad que son 
Caracteristicas de las comunidades indigenas y que 
permitiraén formar colectividades humanas mucho mas 
robustas y valiosas que aquellas que han nacido de la 
lucha secular entre el egoismo desenfrenado, yy las 
necesidades de unificacién y organizacién social. 

Puede verse cémo estas ideas de Bassols, las experiencias 

educativas en el sureste de México, la influencia de la 

educaci6n en la Unién Soviétiva, y las aspiraciones surgidas 

de la Revolucién Mexicana por alcanzar mayores logros 

sociales, vinieron a manifestarse primero en la bisqueda de 

un desarrollo de la escuela rural, y ante la revisién de sus 

resultados, se manifestaron en una _ inguietud gue buscd 

concretarse en la reforma del Articulo 3° bajo el rubro de 

educaciGén socialista. 

Todas estas inguietudes permearon las paginas de las 

publicaciones dirigidas a la infancia en los afios treintas. 

Esta es, sin duda, la caracteristica m&s definida de los 

textos editados por la SEP durante el] maximato e influye 

ge manera marcada la produccién editorial del gobierno 

cardenista: La SEP buscé dotar de libros a la escuela rural. 

En su articulo “Lectura para el pueblo", Engracia Loyo nos 

ofrece una visién precisa de esta produccién:
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|-..] unos pocos afios antes entre algunos maestros, varios 
Ge ellos autoridades educativas, habia surgido ya la 
inguietud de publicar libros de texto Para la escuela 
tural; en ellos sedescribia la realidad cotidiana del 
campesino y se evitaba trasladar al campo patrones urbanos 
© presentar al alumno circunstancias y situaciones gue 
resultaban ajenas; al mismo tiempo se exaltaba el valor 

de las costumbres populares y se exhortaba al pueblo a 
mantener vivas sus tradiciones y valores. Varios libros 
presentaron estas caracteristicas: Vida campesina [debe 

ser Vida rural|, El nifio campesino de Ignacio Ramirez y la 
serie mas representativa, los textos de lectura para 
Cuatro afios de la primaria rural, El Sembrador de Rafael 
Ramirez. 

El contenido de todos ellos era semejante entre si y 
reproducia lo que ya se habia difundido en los folletos, 
silabarios y peridéddico escolar: los beneficios de una 
vida sana, sencilla e higiénica, consejos de utilidad 
para los campesinos, exaltacién del trabajo y de valores 
como la generosidad, la cooperacién, la honestidad y la 
diligencia. Pero tenian una nueva caracteristica: por 
medio de poemas, cuentos, pequefias lecturas, fabulas y 
leyendas, comienzan a resaltarse la existencia de 
diferencias de clase, las causas de la miseria del pueblo 
y @ semalar culpables: la explotacién de los trabajadores 
por los que nada hacen, por los patrones gue se advefian 
del fruto del trabajo de los demas. Al mismo tiempo se 
aconsejaba a los campesinos agruparse en cooperativas 
para tener fuerza contra los comerciantes y acaparadores 
y a_los jornaleros a sindicalizarse para defenderse del 
patron. 
|..-] Los libros a que hemos hecho referencia se difundian 
efectivamente entre las escuelas rurales; por ejemplo, 
Catherine Cook, observadora norteamericana de la educacién 
rural, en su interesante libro La Caga del Pueblo 
testifica haber visto estos textos en uso. 

A esta lista agregamos el Fermin, de Manuel Velazquez 

Andrade gue ilustré Diego Rivera, que se reimprimié con un 

tiraje de 400 mil ejemplares, cifra importante aun para 

nuestros dias. 

En una muestra de las contradicciones existentes, en el 

medio urbano se promovié un programa para la ensefianza del 

ahorro en los jardines de nifios y las escuelas primarias 

oficiales, que acompafié la publicacién de las Lecturas 

Literarias sobre el Ahorro. Segin explica su prédlogo,
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aportara una leccién nueva al pueblo mexicano gue no sabe 

ahorrar ya que "nuestra raza lleva un retraso considerable 

enesta practica"”. 

Sin embargo, las lecturas incluidas no escapan de la 

moraleja tradicional: e1 que gasta y despilfarra o es flojo 

o fracasa, mientras que al que guarda y prevé le va bien en 

la vida. El mensaje sigue su curso individualista, y no 

muestra aiguna ventaja en crear la rigueza para la 

colectividad y distribuirla equitativamente. 

Un case especial lo representé para nosotros el libro La 

educacién sexual del nifio. Lo que deben saber todos los 

nifios. La consulta directa del texto nos permite apreciarlo 

como una publicaci6n dirigida a la infancia: incluye un 

repaso de la reproducci6én en el reino vegetal y presenta 

informacién sobre animales mas complejos como jel conejo!, 

sin llegar a explicar la sexuvalidad humana. Desde 1932, la 

discusién sobre una campafia de educacién sexual en las 

escuelas primarias, cuya realizacién por parte de la SEP 

daban por sentado organizaciones religiosas y de padres de 

familia, generd un escandalo. Jorge Cuesta criticéd el error 

de la SEP al crear campanas innecesarias y mal orientadas: 

“ek quien habria interesado algo exclusivamente concerniente 

a las ciencias biolégicas y a su _ ensefianza? Esto, con 

seguridad, no habria apasionado a la ‘opinién'. Ninguno de 

ios problemas intelectuales del pensamiento la apasiona."16 

Bassols replicé que el folleto no estaba destinado a ios 

nifios, sino que se usaria en un programa de instruccién para 

los padres, formulado por la SEP. Si bien la Secretaria 

pidi6 diagnésticos a médicos y profesores, quienes se 
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pronunciaron por la conveniencia de introducir en 1a 

educacién primaria algunos contenidos, dados los problemas 

de los jévenes, Narciso Bassols no puso en marcha ninguna 

campafia.!? 

Si bien Bassols renuncid el 9 de mayo de 1934, su 

participacién en cuestiones educativas continué siendo 

decisiva desde su nuevo cargo de secretario de Gobernacién. 

Para culminar este accidentado periodo, llegS Eduardo 

Vasconcelos -sobrino de José Vasconcelos-, guien dio 

continuidad a las politicas ya marcadas y logré frenar los 

conflictos. 

Una vez electo Presidente el general Lazaro Cardenas, Y 

elaborado desde 1933 el Plan Sexenal de Gobierno 1934- 

1940 en el cual colaboré Narciso Bassols dentro del ramo 

educativo, quedG determinada una de las herencias del 

Maximato para el futuro régimen: la educacién socialista. 

Tras acaloradas discusiones, triunf6 la reforma al 

Articulo 32, y el 10 de octubre de 1934 se aceptaron dos 

postulados basicos: combatir el fanatismo y los prejuicios, 

asi como dar a la juventud un concepto racional y exacto del 

universo. Una ley que exigia lo imposible, al pretender 

ensefar la verdad absoluta y producir un hombre libre de 

sentimientos irracionales: ua verdad que veian en el socialism. 

La practica pedagédgica misma del cardenismo debid 

enfrentar la necesaria confusién que se generd ya que, si 

bien el término de educacién socialista soné bien a los 

oidos de los politicos, entre los maestros no sabian lo que 

se iba a ensenar y cémo iba a hacerse.
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Una visién estadistica. E] maximato 

Los afios que van de 1928 a 1934 de tormenta politica, 

dejan sin embargo su huella en la producci6n editorial para 

la nifiez con 21 titulos y un tiraje conocido de 901,000 

ejemplares. (ver anexos 1 y 2) 

En la biisqueda de los datos desconocidos para los libros 

de texto del periodo anterior, durante el gobierno de Calles, 

las cifras de estos afios podrian ser tal vez un indicador,un 

punto de comparacién. A fin de cuentas, incluso repite como 

secretario de Educacién por nueve meses Puig Casauranc. 

Yes que, como una diferencia significativa, los tirajes 

registrados por la SEP en el maximato corresponden 

pPrecisamente a los libros de texto, e incluso sin ser 

completos dan cantidades de edicidn muy superiores a las del 

régimen de Calles. De 1928 a 1934, se publicaron 18 libros 

de texto cuyo tiraje -conocido Parcialmente- alcanza los 

901,000 volimenes. 

- De carécter nacional, sin precisar un sector de la 

nifiez mexicana, son ocho: 

* Libro popular de lectura 12 sin dato (s/d) 

* Libro popular de lectura 22 s/d 

* Libro popular de lectura 32 s/d 

* Libro popular de lectura 42 s/d 

  

* Mi libro 30,000 

* Mi libro. Cuaderno 30,000 

* Breve historia de México 45,000 

* Un_suefio s/d   
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~ De caracter rural -precisamente del tipo de libros cuyo 

tiraje no se registra en el periodo anterior- el maximato 

edité diez titulos, y sus informes incluyen a los diez 

libros con un tiraje de 796,000 ejemplares.La reimpresién 

del Fermin, asi como el alto tiraje que se le asigné, 

vuelve a ser un indicador Gtil de lo hecho antes con 

  

        

Callies. 

* Fermin 400,000 

* Vida rural 150,000 

* El Sembrador 12 50,000 

* El Sembrador 22 25,000 

* £1 Sembrador 32 23,000 

* El Sembrador 42° 20,000 

* El _nifio campesino 1° 50,000 

* El_nifio campesino 22 25,000 

* El nifio campesino 32 33,000 

* El_nifio campesino 42 20,000 

Total: 796,000 

De libros de lectura, sélo se clasifica agui como lectura 

recreativa un titulo: 

* Lecturas literarias sobre el ahorro s/a 

Lo mismo ocurre con las revistas, donde se ubica la nueva 

€poca de una publicacién que aparecié con Calles: 

* Pulgarcito s/d 
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Capitulo 5 

“nuestra escuela debia ser francamente proletaria...* 

LA LITERATURA PARA UNA ESCUELA SOCIALISTA 

1934-1940
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Lazaro Cardenas, general, tata, dio una nueva configuracién 

a México.Mandd al exilio a Plutarco Elias Calles, con el 

apoyo de la fuerza de las masas, organizadas para luchar por 

reivindicaciones laborales que Cardenas supo mostrar como las 

metas mismas del Estado. Su nombre se recuerda en nuestros 

campos por la reparticiG6n de tierras durante su gobierno. Se 

enfrent6 al poder econédmico de las potencias al decretar la 

expropiacién petrolera en 1938. La escuela, con @1, fue 

socialista y prosiguiéd los surcos ya trazados por la 

educaci6n rural mexicana, los sembré con libros. 

La educacién piblica tuvo un gran impulso durante este 

régimen, Al frente de la SEP estuvo Ignacio Garcia Téllez, 

guien centré sus esfuerzos en la atencién de los campesinos 

y los obreros. El indice de analfabetismo bajé del 50 por 

ciento al 45 por ciento de la poblacién, gracias a la 

participaci6n de las dependencias oficiales, organizaciones 

sindicales y campesinas, y a que también "se organizé el 

ejército infantil de la cultura con la participacién de los 

alumnos de cuarto, gquinto y sexto afies de educacién 

. jaw 1 
primaria”. 

Acorde a los principios establecidos en el Plan Sexenal 

de Gobierno, y a lo expuesto por Lazaro Cardenas: 

La misién de la escuela no sélo es hacer ciencia pura, 
ajena a los dolores del explotado, a los ingentes 
problemas de la patria, sino identificar a los alumnos 
con las aspiraciones del proletariado, fortalecer los 
vinculos de solidaridad y crear la posibilidad de 
integrarse como centro de una firme unidad econémica y 
cultural. De este modo, la escuela ampliaraé sus 
actividades , constituyéndose en la mejor colaboradora 
del sindicato, de la cooperativa, de la comunidad agraria 
y combatiendo, hasta destruirlos, todos los obstaculos 
gue se oponen a la marcha liberadora de los trabajadores.
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Durante este periodo, destac6 asi mismo la orientacién 

educativa hacia las comunidades indigenas en la que ya se 

propugnd por el bilingiiismo. Entre los mayas, mazatecos, 

mixes, totonacos y tarahumaras, “los lingiiistas del 

Instituto Lingitistico de Verano se unieron a profesionales 

de instituciones mexicanas para viajar entre grupos indios y 

llevar a cabo estudios de treinta idiomas vernaculos, 

formando un alfabeto basado en la fonética y la fonémica, 

elaborando gramaticas, diccionarios ylistas de vocabulario, 

y aleccionando a los maestros en las téenicas de la 

educacién bilingte."? 

Pas6 el tiempo antes de gue estas acciones se 

manifestaran en publicaciones en idiomas verndculos. El 

inicio de una campafia masiva de alfabetizacién en Michoacan, 

entre los indios tarascos, marcéd un cambio cuando veinte 

jOvenes tarascos,adiestrados por el lingiiista norteamericano 

y profesor de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia 

Mauricio Swadesh,prepararon textos y materiales gue serian 

usados por nifios y adultos tarascos.4 

El Proyecto Tarasco fue un éxito y dio validez al método 

de alfabetizar en la lengua indigena primero, e introducir 

el espafiol sélo después de que los estudiantes hubieran 

aprendido a leer y escribir en su propio idioma. El periodo 

cardenista preparé el terreno para las publicaciones para 

nifies indigenas en su propio idioma. 

Otras instituciones educativas ° culturales de 

importancia creadas en estos ajfios fueron el Instituto 

Nacional de Antropolegia e Historia y el = Instituto 

Politécnico Nacional. Por lo gue respecta a los conflictos 
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con la iglesia, el gobierno fue mas  tolerante y 

desapasionado en su relacién con el ejercicio de la 

educacién. 

Los primeros afios de la educaci6én socialista lograron una 

participacién de los maestros y de la sociedad en general. 

La educacién socialista recorrié los gobiernes de los 

presidentes Lazaro Cardenas y Manuel Avila Camacho. Proponia 

tres praécticas gue reformaron los programas educativos: 

“La vinculacién de la escvela con las oerganizaciones 

populares y con la lucha social; la vinculacién de la 

escuela con la produccién; y la utilizacién de la escuela 

como un vehiculo de propaganda y difusién de la politica 

gubernamental".° 

Estos objetivos se intentaban alcanzar en la escuela 

activa al enfatizar como freas principales del conocimiento 

la naturaleza, el trabajo y la sociedad. En los programas 

era importante sobre tedo la denuncia de las fuerzas 

sociales explotadoras del proletariado. 

El profesor Rafael Ramirez definié asi lo gue debia ser 

la escuela socialista: 

Como México es un pais de proletarios, nuestra escuela 
debia ser francamente proletaria también, entendiéndose por 

escuela proletaria aguelia que ademas de proporcionar una 
cultura basica, creara en el proletariado, muy clara, la 
conciencia de su clase y las capacidades, actitudes y 
sentimientos necesarios tanto para luchar en contra de 
las clases explotadoras como ~para rehabilitarse 61 mismo 
econ6émicamente y socialmente. 

Vemos en la propuesta de Rafael Ramirez en cuanto a la 

politica a seguir en los libros de texto una bvena 

descripci6n de sus contenidos:
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Los libros de texto son una de las cosas de primera 
necesidad en todo buen sistema escolar. Los mas urgentes, 
por el momento, son los de lectura. El contenido de ellos 
debe estar saturado por completo de literatura proletaria 
de esa literatura que exalte los intereses, anhelos, 
preccupaciones, aspiraciones e ideales de las clases 
laboriosas desheredadas y les sugiere métodos para 
lograrlos. 

A pesar de gue la educacién socialista trascendié el 

periodo de Lazaro Cardenas, hubo un desarrollo desigual 

entre los esfuerzos oficiales y su cumplimiento en la 

practica. Lo que la reforma proponia gener6 confusién en 

cuanto a su aplicacién en las aulas, y los maestros se 

vieron sobresaturados de trabajo y doctrinas. 

Es en los afios de 1933 a 1935 que pudo observarse el mayor 

entusiasmo en la sociedad mexicana hacia esta reforma, 

tiempo gue coincidid con la preparacién de algunos de los 

textos escolares que la SEP comenz6é a distribuir masivamente 

a partir de 1936. La sociedad creyd posible una educacién igual. 

De ese entusiasmo nos deja testimonio Margo Glantz: 

Mi infancia, la verdadera, transcurrié completa, 
durante la presidencia del General Cardenas. |...| 
Aprendi a leer sin darme cuenta; como guien ve llover, 
como quien camina, y el Gnico premio que he obtenido en 
mi vide lo obtuve en la escuela primaria Francisco 
Eduardo Tresguerras que quedaba a una cuadra de mi casa, 
alli por le Calzada México Tacuba. |...| La ciudad era 
Suave y transparente, hacia un frio helado y el sol 
iluminaba las montafias. Apenas habia coches ,y muchos 

nifios que nos dirigiamos solos a la escuela. 0 a lo mejor mi 
madre me tomaba de la mano. ;Qué importa! lo que importa 
es gue e] sonido marcial del nombre de Tresguerras le daba 
el tono al masiosare, seguido luego, y con voz muy fuerte 
del burgués implacable y cruel que la educacién 
socialista nos hacia cantar por las mafianas con fervor y 
ritmo, joven guardia, joven guardia, al burgués 
implacable y cruel, no le des, go le des, paz ni cuartel, 
Paz ni cuartel, paz ni cuartel. 
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El programa editorial destinado a los nifios recibié gran 

atenci6n. La SEP integr6é en 1936 la Oficina Editora Popular 

gue produjo textos escolares diferenciados para las zonas 

rural y urbana, con altos tirajes y precios muy reducidos en 

comparaci6n con los comerciales. 

Conocidas las necesidades de la poblacién escolar en 
materia de libros, cuadernos y lapices, fue posible 
formular presupuestos gue redujeron en ese afio, el costo 
de los libros a la cantidad minima de siete centavos 
ejemplar|...| Estoscostos nunca alcanzados en México por 
libros y tiles escolares, vinieron a sefalar el camino 
gue podria solucionar el problema que significa para la 
educacién piblica, los altos precios de aguéllos; mas 
ain, cuando se determinéd gue esos elementos debian 
proporcionarse gratuitamente y sin restrigcion alguna a 
los alumnos, por conducto de sus maestros. 

Digno de menciédn es que “la Secretaria logré la 

10 de 3 millones 420 mil redacci6én, edicién y distribucién" 

ejemplares de Simiente, la serie de libros de lectura para 

escuelas rurales en cuatro tomos, y de 1 millén 750 mil 

ejemplares de la Serie SEP, seis tomos de libros de lectura 

para escuelas primarias urbanas diurnas. Una obra de Rafael 

Ramirez, El Porvenir, libro de lectura para el cuarto grado 

de las escuelas primarias rurales, alcanzé una edicién de 

400 mil ejemplares. 

En el mes de enero de 1939, el periéddico El Nacional, 

6rgano oficial del gobierno, anuncié que habia editado un 

mill6én de libros de lectura para el primer afio de escuelas 

urbanas.
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En materia de publicaciones periddicas, aparecié la 

revista infantil Palomilla: 

|-..] a fin de que en ella encontrara, ésta [la poblacién 
escolar|, la satisfaccién de su justificada curiosidad, 
relato de hombres que son guias en la vida humana y una 
serie de noticias cientificas, para gue al mismo tiempo 
Que satisficiera el deseo, muy natural, de inquirir sobre 
hechos desconocidos, mostrara ejemplos gue sirvieran a 
los alumnos para efectuar en el futuro grandes 
empresas. 

Mario Carri6n y Morén G. son les dos caricaturistas cuye 

nombre aparece con mas frecuencia en las paginas de 

Palomilla, “la revista que instruye y divierte". En sus 

portadas son frecuentes los dibujos de Arroyito, otro de sus 

dibujantes, y las siglas del Departamento Aut6nomo de Prensa 

y Publicidad. "Teterete" y "Cosas de Timoteo" son algunas de 

las tiras cémicas exclusivas. Debié de ser muy atractiva en 

su tiempo para los pequefios, por su manejo del color y de la 

fotografia, en combinacién con ilustraciones en blanco y 

negro. En este peridéddico infantil colaboré como escritor 

Le6n Diaz Cardenas. 

Palomilla fue registrado como articulo de segunda clase 

con fecha 8 de junio de 1936 en la Administracién Central de 

Correos, indica alguno de sus niimeros. Con aparicién regular 

en sus primeras cinco ediciones, luego “se guedé dormida" 

hasta que en julio de 1937 aparecié el nimero 6. Parece que 

Su aparici6n fue gquincenal: para el 1 de julio de 1938 

correspondié la edicién 16, y la 32 aparecié en julio de 

1939, 

Aunque es notoria la bisqueda de formas mexicanas de la 

caricatura, en algunos ejemplares es visible la influencia 

del comic norteamericano, como en el “Pepe-Pipa" de Moran G. 
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que recuerda mucho el Tribilin de Walt Disney. 

Los informes de la SEP declaran que se publicaron 790 mil 

ejemplares de Palomilla, cuyo director fue José Chavez 

Morado. Como oficinas editoras se menciona a la Seccidén de 

Artes Plasticas y a la Comisién Editora Popular de la SEP. 

Otra de sus portadas afirma gue “Educar es redimir". 

En 1935 Gabriel Lucio, subsecretario de Educacién 

Piblica, promovid un proyecto para coordinar los planes de 

estudio en todo el pais. Tres afios después vieron la luz sus 

cuadernos de trabajo para las escuelas primarias urbanas. El 

es también el autor de la serie Simiente para las escuelas 

rurales, de edicién millonaria, asi como de un libro de 

cuentos infantiles. 

La produccién de libros de texto en este periodo y 

sudistribuci6én gratuita son un antecedente importante de los 

libros de texto gratuitos. Tuvieron objetivos bien definidos: 

ofrecer herramientas escolares a guienes no podian 

costearlas -y como tales son publicaciones proletarias-; 

unificar por zonas los conocimientos basicos, diferenciado 

el medio urbano del rural, y ser portadores de una ideologia 

comin, nacionalista. 

Prosiguid en estos afios el empleo del teatro guifiol para la 

educacién de los nifios. En 1935 se cred el Laboratorio 

Teatral de la SEP, a cargo de Germ&én List Arzubide, junto 

con German y Lola Cueto, Angelina Beloff y Graciela Amador; 

esta tiltima dirigié uno de los tres grupos de teatros de 

mufiecos del Departamento de Bellas Artes. Esta actividad 

qued6 plasmada en el libro Tres comedias para Teatro 

Infantil, con prdlogo de List Arzubide y las obras de Amador 
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tituladas “La gallina de los huevos de oro", "La rana y el 

buey”, asi como "Periquillo y el usurero". 

Se convecé a dos certdmenes de literatura infantil, unoen 

1935 y otro en 1936, bajo la organizacién del Departamento 

de Bibliotecas a cargo de Luis Chavez orozeo. En el 

concurso, los autores premiados fueron, en 1935: 

Mariana Frenk con Muchos Somos, Muchisimos; Carlos Mata autor de La Derrota de Geniolandia; Manuel Vazquez |VelAzquez| Andrade con £2 Cazador que no Caza; German List Arzubide, auter de El Rio de Oro; Florencio Encarnacién Ursia, triunfador con La Semillita de Maiz: y Blanca Lydia Trejo, autora de La Marimba y El Ratén Panchito. 
En el segundo certamen obtuvieron premio de la SEP, Maria Médiz Bolio por su cuento Mariposa; Gabriela Mérida por Juanito en la Isla Desierta; Argqueles Vela, autor de Tres Hermanos; Manuel Angel Bayardi por Quintin yY Miguelito; Ernestina Lépez Mufiiz por £1 Inventor de Cascanueces; Armida Olguin por Los Viajes de Marigquita; Manuel Angel Bayardi por El Ratén Pérez contra Miguelito; de Mariana Frenk, Cuando lo Sepan; y Blanca Lydia Trejo por Lo que le sucedié al Nopal. 

Los datos anteriores, aportados por Blanca Lydia Trejo, 

encuentran confirmacién sélo en parte cuando se confrontan 

con las ediciones hechas a partir del concurso o concursos 

de cuento infantil. 

Pudimos consultar directamente cinco libros de una 

coleccién. Los identificamos por ser volimenes pequeiios, 

de 17 por 11.5 centimetros; tienen un mismo disejio, 

muy cuidado, que une su portada y contraportada en las gue 

pueden leerse el titulo y autor, el niimero dentro de la 

colecci6n y dos leyendas: "Edicién de la Oficina de 

Publicaciones. Secretaria de Educacién Piblica", asi como 

gue es un libro "Premiado en el concurso del cuento 

infantil".
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El ilustrador de estos titulos es el mismo, Julio Prieto. 

El aporte de otro notable artista grafico le da un selio 

distintivo a esta coleccién, que anuncia ya en sus 

Caracteristicas de disefio la belleza editorial de la serie 

infantil mas notable de los afios cuarenta, la Biblioteca de 

Chapulin. 

Coincide con la lista de Blanca Lydia Trejo en tres 

titulos: El rat6n Panchito, de la gue ella es autora; La 

semillita de maiz de Florencio Encarnacién Ursia, con el 

nimero 9; y de Manvel Velazquez Andrade El cazador gue no 

caza. 

De El rio,la obra de German List Arzubide, existe también 

testimonio pues el] grabado de su portada se reproduce en un 

catélogo del Instituto Nacional de Bellas Artes de la obra 

de Julio Prieto. ‘ 

Trejo no menciona las dos siguientes obras ,premiadas 

como lo prueba su edicién: El pueblo que tenia sed de 

Octavio Amador, y Tierra de oro de Manuel Torre. 

Otra obra interesante es la antologia de cuentos y poemas 

titulada Literatura Revolucionaria para Nifios, del profesor 

Le6n Diaz Cardenas, intérprete de los modelos soviéticos y 

en busca de una pedagogia mexicana. 

Diaz Cardenas recupera la importancia de la literatura 

como vehiculo de educaci6n: 

Es necesario aprovechar la literatura, como arte gue es 
en la propagacién de los ideales nuevos. La eficacia del 
arte literario, dramatico, musical, etc. ~en la 
Propagaci6n de ideas-, ha sido plenamente comprobada. £1 
catolicismo en México no hubiera podido atraer ni 
avasallar los espiritus infantiles de los indios, si no 
hubiera echado mano de fdbulas y representaciones, de 
cantos y de pinturas.13
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En este libro, resalta la importancia de la 

interpretacién dialéctica y materialista de la historia: 

La ensefianza de la historia, como la técnica toda de la 
Escuela Nueva, busca afanosamente bases cientificas, 
firmes y  sdlidas. Por eso la Escuela Socialista 
-continuacién y alto exponente de la pedagogia cientifica- 
acepta como método de investigacién y comprobacién el gue 
actualmente presenta mayores garantias cientificas: el 
materialismo histérico. 

La oposicién de Diaz Cardenas a ofrecer cuentos de hadas 

a los nifios resulta ilustrativa de un criterio de la época: 

Nos declaramos en contra del cuento de hadas, de gnomos y 
de seres extraordinarios, por. ser producto de una 
literatura clasista gue los hizo una Prolongacién de los 
Milagros de los santos y presté, a las conciencias de los 
explotados, nuevo apoyo Para apuntalar fantasmagorias y 
fanatismos con pee prolongar sus dolores, alimentdndolos 
con esperanzas. 

Este enfrentamiento con la doctrina religiosa, se observa 

también en la censura al uso de algunos términos en la 

literatura dirigida a los peguefos. "En las composiciones 

para el Primer Ciclo, suprimimos Palabras y giros que como 

“alma", “reza", “mal agiiero" y otras, tenian un contenido 
se see . 16 religioso o de prejuicio social." 

Con todo, Diaz Cardenas se acerca a un criterio, gquizd una 

visién m&s actual cuando considera importante promover la 

lectura por placer lidico. i, maestros de niiios 

  

proletarios, maestros de infantes obligados a ser hombres 

sin haber sido nifios, dadle a sus aios, prematuramente 

encallecidos, la emocién infantil de un ritmo suave o un 

relato ameno! jEnsenadles versos hermosos Y Nnarradles 

pul? cuentos agradables! 

Frente al intento de reivindicar a través de la educacién 

socialista al obrero y al campesino, y de inculcarie una 

idea de la importancia de su participacién en la
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industrializaci6n y la modernizacién del pais, Jorge Cuesta 

present6 sus cuestionamientos: 

El Estado tiene un origen revolucionario y guiere ser 
revolucionario; es natural que,ante la tendencia politica que pretende gobernarlo y que se presenta con el 
Prestigio de la tendencia mas revolucionaria, el Estado tenga numerosas razones para dudar ypara no rechazarla desde luego; |...| |pero] 1a tendencia comunista de la 
escuela, precisamente porque se presenta en la escuela, carece de una significacién politica positiva, carece de 
verdaderas raices politicas; por decirlo asi, no representa, para la vida politica del pais, un “quiero 
ser", sino apenas el “guerria ser" gue es propio de mentes vagas, desprendidas de la realidad, y que son un 
producto natural de la vida escolar. 

Desce nuestra perspectiva, Literatura Revolucionaria 

para Nifios es un ejemplo de otra propuesta clerical: se 

Sesconfia de una religién para adoptar otra, someterse a 

otros rezos y a otros santos. 

Otra coleccién muy importante en este periodo fue la 

Biblioteca del Maestro, gue se publicé en coordinacién con 

el diario £1 Nacional. Algunos de sus titulos estuvieron 

dirigidos a la educacién e incluso hay muestras de 

literatura para nifios. En esta serie, la SEP cubrié los 

derechos de autor, traductor e ilustrador.!9 

Vemos asi compilaciones de teatro guifiol, los poemas del 

argentino Alvaro Yunque. También est& Troka el Poderoso, de 

German List Arzubide, ilustrado conlos grabados de Julio 

Prieto. Se anuncié como un “conjunto de amenos y deliciosos 

cuentos infantiles con temas del maravilloso mundo mecdnico 
woe 0 

en que vivimos”.? 

El personaje de Troka era conocido desde 1933, por radio, 

en las audiciones especiales para las escuelas primarias a 

cargo de la Oficina Cultural Radiotelefénica, cuyo jefe era 

Agustin Yanez. También existe una seleccién de este mismo 
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personaje en Literatura Revolucionaria para Ninos. 

“El mundo de lo fantastico imaginado, del cual son 

herencia los cuentos de hadas, de seres falsos y absurdos, 

sitGan al nifio en un ambiente tan distante de aguel al gue 

ha de ingresar cuando crezca, gue al llegar esa hora se 

encuentra el nifio, ya convertido en hombre, frente a una 

realidad que no puede comprender", nos dice List Arzubide en 

su introduccién. Troka el Podereso es el elogio de la 

maquina y de los hombres que las crearon, los trabajadores. 

Oigamos a Troka: 

Mi estructura es mecdnica para que resista la vida 
actual violenta, ruda, cambiante y siempre en movimiento. 
Estoy construido por todos los hombres utilizando todos 
los elementos; soy la sintesis del genio universal. Los 
herreros con sus martillos que despiertan la aurora; con 
sus fraguas que chisporrotean en las noches y arrojan las 
estrellas; los mec&nicos gue vigilan los organismos de 
acero; los paileros gue remachan la altura de los 
edificios en las armazones metdlicas; los albafiiles que 
les dan cuerpo de cemento; los electricistas que 
Gespiertan las noches; los mineros que arrancan a la 
tierra su fuerza para entregarla a la industria; los 
fundidores que en los altos hornos cuajan el rojo fulgor 
de los blogues de hierro; los laminadores que estiran y 
extiendes esos blogues de hierro; les ingenieros gue 
transforman cables y laminas en puentes audaces; los 
sabios que en sus laboratorios arrebatan cada dia una 
nueva fuerza a la Naturaleza; |...| todos loshombres de 
todas las razas, de todos los mundos, de todos los climas 
estén en mi. Soy el radio que cruza los mares y suena en 
todas las latitudes; el mensaje eléctrico gue nos cuenta 
lo gue hacenlos hombres delmundo; la voz del tiempo; el 
clamor universal; el grito humano. |...| Soy "“TROKA el 
Poderoso". 

  

El marcado énfasis gubernamental en un enfogue socialista 

de la educacién, gue de las declaraciones oficiales pasé a 

los contenides de los libros de texto y aun a los libros 

recreativos, enfrent6 un decaimiento paulatino del apoyo 

popular. 
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Esta situaci6n la provocd la falta de consistencia en los 

contenidos y formas socialistas que el gobierno proponia 

impulsar en las escuelas. En sus labores, los maestros se 

vieron sobrecargados de trabajo y de doctrinas. 

A partir de 1937, las declaraciones oficiales en este 

rubro se suavizaron. La falta de claridad en el proyecto 

educativo, . junto con la crisis econdmica gue afrontd 

Cardenas a raiz de la expropiacién petrolera, hicieron que 

la reforma socialista en la educacién perdiera fuerza, a tal 

grado que se moder6 su enfogue. Aungue conservé la 

denominacién de educacién socialista, de nueva cuenta se 

modific6 el Articulo 39 de la Constitucién, y atenuado en la 

formulacién de sus principios normarfa las actividades 

escolares durante parte del sexenio siguiente. En los afios 

por venir, se verdad una nueva politica educativa con una 

orientacién diferente: la educacién piblica variaré su 

objetivo de ser una via de transformaci6n social, para 

propugnar por la unidad nacional. 
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Una visiGn estadistica. Cardenas 

El primer sexenio en la historia preseidencial del pais 

es el de Lazaro Cardenas; esos afios, que van de 1934 a 1940, 

son también los que presentan en sus informes oficiales el 

tiraje global m4s alto de toda la existencia de la SEP hasta 

1958: de 57 titulos, se anota un tiraje de 7,360,000 

ejemplares. Con estas cifras, el gobierno mexicano puso a 

prueba sus fuerzas, su capacidad Para hacer frente a los 

reguerimientos de una edicién masiva de textos escolares, 

una experiencia que resultaria muy Gtil cuando tres sexenios 

después tomé la decisién de elaborar los libros de texto 

gratuitos. 

Estos informes de la SEP presentan mas bien cifras 

globales mas que particulares para alguno de los titulos. 

Puede verse asi que la mayor cantidad de ejemplares 

corresponden precisamente a los libros de texto con un total 

de 6,570,000 volimenes. 

- Se asigna a los textos de car&cter rural, de los 

cuales se enlistan seis, una cantidad de 3,820,000 

ejemplares. Sdlo de un libro se fija un tiro preciso: 

  

* Plan Sexenal. “El Porvenir"™ 49 400,000 

* Libro de lectura 52 * Simiente 32 

* Simiente 12 * Simiente 42 
  

* Simiente 22 
  

- En cuanto a los textos definidos como urbanos, asi, de 

manera especifica en sus titulos por primera vez,o bien
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como en otros periodos se trata de folletos destinados a 

las escuelas capitalinas de preferencia; éstos son 16 

titulos con un tiraje de 2,750,000 ejemplares. 

* 

* 

Serie SEP. 1° 
  

Serie SEP. 29° 
  

Serie SEP. 39° 
  

Serie SEP. 42 
  

Serie SEP, 52 
  

Serie SEP. 6° 
  

Serie Mi Carro. 
  

Semana del petrdleo 

* 

* 

* 

* 

Cuaderno de trabajo 12 

Cuaderno de trabajo 22 

Cuaderno de trabajo 3° 

Cuaderno de trabajo 49 

Cuaderno de trabajo 5° 

Cuaderno de trabajo 69 

Primer trimestre 

Sugestiones sobre el asunto del petréleo 

Pruebas finales 1935 

Por su parte, los libros de lectura son 25, pero de ellos 

no existen datos documentales de su tiraje. Sin embargo, 

como pudo verse en el recuento que antecede a esta visidn 

tedrica, lo mas interesante de esta produccién tiene que ver 

con su contenido, muy ligado en ocasiones a las directrices 

de la escuela socialista, por una parte, o bien con el 

momento por el que atravesaba México. 

De lectura recreativa, hay un registro de 19 titulos: 

  

  

  

  

  

  

Muchos somos muchisimos * El rio 

El pueblo gue tenia sed * Trinidad 

La _derrota de Geniolandia * Tierra de oro 

£l_ratén Panchito Roelibros * La marimba 

Un_cazador gue no caza * La_semillita de maiz 
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* Tres comedias de teatro infantil * Troka_el poderoso ee ce reatro infantil atoka ef poderoso 

* Cinco comedias de teatro guifiol * Cuentos infantiles 

* Teatro y poemas infantiles * El _ mexicano 

* Cuentos, fabulas y poemas 

* Maldita sea la ignorancia 

* Literatura revolucionaria para nifios 

La lectura con otra finalidad reine seis libros: 

  

* Diez de mayo. Poemas * Juguetes 

* Composiciones a la madre * Actividades: naturaleza 

* Vitor a la Bandera * Juegos infantiles 

Un Gltimo rubro en este recuento es el correspondiente a 

las publicaciones periédicas: 

* Palomilla 32 nimeros: 730,000 

Una visién parcial la de las cifras, si. Pero si pueden 

Mostrar que este medio de apoyo a la educacién adquirié en 

estos afios una importancia notable, como parte de un 

proyecto destinado a salvar en parte el retraso en el 

desarrollo social que frenaba el avance del pais. 
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Capitulo 6 

°a sentir 8 México, a entender a México y a imaginar...” 

LECTURA Y¥ UNIDAD BAJO UN NUEVO ESPIRITU 

1940-1946
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Al final de casi tres afios como secretario de Educacién 

Piblica, Jaime Torres Bodet sentencid: "Seremos lo que sean 

nuestras escuelas"?. No hay inversién mas atil gue la 

ensefianza, afiadié6 el dedicado continuador de la utopia 

vasconceliana. 

Atras guedaban afios de transicién, los de la Escuela de 

la Unidad Nacional preconizada por el general Manuel Avila 

Camacho. Los aires de la segunda Guerra Mundial provocaron 

en nuestra patria vientos de industrializaciGn. 

Epoca de cambios en la educacién gue determinaron el 

final de la escuela socialista; periodo de agitacién 

magisterial que parecidé minar la permanencia de des 

secretarios, hasta que la politica de unidad de Avila 

Camacho origin6d el Sindicate Nacional de Trabajadores de la 

Educaci6én a fines de 1943, justo cuando arribé a la SEP 

Torres Bodet. 

La educacién, desde luego, responde a una politica de 

Estado. Y si bien la inercia cardenista hizo que un miembro 

del Comité en Pro de la Educacién Socialista llegara al 

ministerio educativo, Luis S&nchez Pontén, ni su activa 

labor organizativa en todos los niveles de los servicios 

educativos hizo que permaneciera en el puesto mas de nueve 

meses. 

La ruptura podia preverse desde el informe presidencial 

del 1 de septiembre de 1941,cuando Avila Camacho mencionéd la 

adecuacién al Articulo 39:
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El Gobierno iniciara oportunamente su reglamentacién 
con dos objetivos primordiales: dar acceso al campo educativo a todas las fuerzas gue concurren en mejorar la 
obra docente, contando entre ellas en orden preferente a 
la iniciativa privada y trazar lineamientos tales a los 
sistemas y los programas gue establezcan una corresponden 
cia cada dja mas estrecha entre la escuela y la realidad 
de México. 

Cuando Octavio vVéjar Vazquez tomd posesién e] 12 de 

septiembre del cargo, comenzS a marcarse nitidamente el 

surgimiento de una nueva etapa. El propuso "una escuela 

ajena a toda influencia extrafa, una escuela de amor que 

fomentara la unidad nacional, formase la nacionalidad y 

rechazara cualquier ideologia". Para el investigador Luis 

Medina: 

El nacionalismo, unidad nacional, espiritualidad y 
cooperaci6n con la iniciativa privada fueron las consignas 

de la nveva politica educativa que pretendia dar una 
nueva orientacién al contenido de la educacién publica 

cambiando su finalidad de instrumento transformador de la 
sociedad en herramienta propiciadora de la unidad de 
todos los mexicanos. 

La nueva Ley Organica educativa no sélo redefiniéd el 

socialismo como "forjado por la Revolucién Mexicana", sino 

gue planteé6 un retroceso en materia de coeducacién: la 

obligacién de separar a las personas por su sexo alcanzé a 

los otros niveles educativos directamente dependientes 

del gobierno. Dividi6é incluso la Fscuela Nacional de 

Maestros en departamentos para sefioritas y para varones, y 

los nifios no pudieron, por un tiempo, jalar las trenzas de 

las nifias.
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En el renglén de las publicaciones infantiles se 

presentaron también los procesos de inercia y cambio. Fue, 

sin duda, uno de los periodos mas ricos en cuanto al 

desarrollo de nuestra literatura infantil, un feliz 

encuentro de representantes de miitiples corrientes. 

Durante el primer afio del régimen, se aprecié la huella 

del cardenismo en los textos de geografia e historia de la 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. Incluimos asi mismo 

las Cartas de nifios. El campo y la ciudad, libro de Gregorio 

Lépez y Fuentes, y las Canciones infantiles de la escuela 

nueva. 

Un eco de estos tiempos lo podemos apreciar en el nombre 

mismo de la oficina editora: Departamento de Publicidad y 

Propaganda, que aparecié impreso en la contraportada de 

muchos de los libros del sexenio de Avila Camacho. 

En un memorandum fechado en 1937 gue firma entre otros 

Gabriel Fernandez Ledesma leemos: 

Publicidad es el complejo de actos dirigidos a la 
difusién, con fines de divulgacién, de anuncios, noticias 
y avisos sobre la existencia de una cosa, la realizacién 
de un hecho, de un acontecimiento. 
La publicidad divulga, o sea, esparce noticias entre el 
vulgo, en el sentido latino, es decir, entre la multitud. 
No es publicar simplemente, sino divulgar. 

Se publica un hecho, un libro, que no siempre se 
@ivulga, y se divulgan cosas que no han sido publicadas y 
gue jamas se publicaran. ey 
Propaganda significa obra de difusiGn de doctrinas o esas 
ensefianzas, conocimientos en.general, de cualguier asunto 
que se pretende hacer del dominio piblico. |...{ 

En suma: 
Publicidad es divulgaci6n de noticias. 
Propaganda es difusién de doctrinas.
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La mencién de Ferndndez Ledesma viene a cuento ademas por un 

aspecto notable. Otra herencia del cardenismo es la 

continuidad en la colaboracién de artistas graficos de 

primera linea. 

Gabriel Fernandez Ledesma es el jefe de ilustradores del 

Departamento Editorial de la SEP, y con &1 laboraron 

Angelina Beloff, José Chavez Morado, Julio Prieto. Todos 

ellos habian manifestado su interés por la infancia en sus 

anteriores trabajos, y coincidieron en la actividad de la 

ilustraci6n infantil de manera muy activa en ambos sexenios, 

con Cardenas y Avila Camacho. 

Parte importante de la riqueza de este periodo es 

producto del Exilio Espafiol en México. Si bien su presencia 

en la literatura infantil se dejé sentir desde 1939, es en 

los cuarentas cuando su influencia es mas marcada en la 

pluma de Antoniorrobles y de Magda Donato, casada en la vida 

y en la creaci6én para la infancia con Salvador Bartolozzi, 

cuyos dibujos hicieron la alegria primero de los nifios 

de Espafia que lo conocian muy bien ~entre ellos los nifios de 

Morelia- y luego de los mexicanos. México albergé a artistas 

gue destinaban su obra. a la nifiez; es mucho lo gue les 

debemos. 

Otro elemento gue no hay gue olvidar, en esta serie de 

afortunados encuentros, es la direccién editorial de Miguel 

Nicolas Lira, experto en tipografia, fundador de su imprenta 

y de la Editorial Fabula -primer editor de Octavio Paz-. 
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Hoy podemos ver lo afortunado del hecho de que los 

cambios politicos del pais, patentes en la sucesién de 

administraciones en la SEP, no afectaran la obra del equipo 

editorial. 

Con Véjar Vazquez al frente de la SEP, con la entrada de 

México en la Segunda Guerra Mundial, se buscé reforzar el 

amor patrio. Se le dio relieve oficial al Himno Nacional 

editado por la SEP en 1942. Destaca en este esfuerzo el 

libro Defensores de la Patria, gue un afio después llevé 

impreso al final la siguiente leyenda: 

Nifio amigo: Han desfilado ante tus ojos nuestros mas 
gloriosos héroes y defensores. México se encuentra ahora 
envuelto en un gigantesco conflicto internacional, tras 
haber sido provocado por los enemigos de la libertad. 

Piensa, pues, en lo que cualquiera de estos defensores de 
la patria hubiera hecho en estos dias y disponte a 
imitarlos. 

De hecho, refuerza el mismo mensaje la obra Cortas 

biografias de madres célebres para los nifios mexicanos en 

ocasién del Dia de las Madres, gue incluyd a Leona Vicario, 

Josefa Ortiz de Dominguez y a Gertrudis Bocanegra, fusilada 

en 1817 por contribuir a la Independencia. 

Para el fortalecimiento de la idea del patriotismo y la 

unidad nacional, en 1943 se acudié nuevamente a la edicién 

de Corazon. 

Llama la atencién, en los Cantos infantiles para los 

jardines de nifios, la colaboracién de Manuel M. Ponce, uno 

de los mejores misicos que ha tenido México, con letras de 

Aladino en tiempos de Vasconcelos, Rosaura Zapata.
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Chapulin. La revista del nijio mexicano se publicé de 

marzo de 1942 a julio de 1947, en 15 nimeros de aparicién 

irregular. En sus  p&ginas, provenientes de  Espafia, 

aterrizaron Azulita y Rompetacones, creaciones de 

Antoniorrobles, y el célebre Pinocho espafol de Salvador 

Bartolozzi. 

En Chapulin aparecieron ademas historietas del ratén 

Miguelito o la de Juan Chinaco, acompafadas de concursos 

como el "disparata gréfico animal". En dos de sus nameros, 

por lo menos, publicé estudios amplios acerca de la historia 

del traje y la historia de la navegaci6én. La revista 

respondié: 

a la necesidad de poner en manos de la juventud lecturas 
apropiadas, desprovistas de morbosidades malisanas, {...] 
pudo comprobarse que el nifio se inclina con libérrima 
elecci6én hacia una clase de revista limpia, educativa, 
con tal que el material se leofrezca redactado en un 
estilo llano y alegre, al aleance de su inteligencia ain 
no desarrollada del todo. 

A la vez que Octavio véjar Vazquez expidid nuevos 

programas, con vigencia para todas las escuelas primarias de 

la Repiblica, durante 1943 la SEP publicéd obras premiadas en 

el concurso de libros de texto Para la educaci6én inicial: 

Caminito de luz, en el gue Paulino Sabugal Sierra declara 

gue “La literatura infantil debe inspirarse en la vida del 

nino"; Mi caballito blanco, de Miguel N. Lira y Antonio 

Acevedo Escobedo; Mi nuevo amigo, de Carmen Dominguez y 

Enriqueta LeGn, asi como Mi libro de Luz Maria Serradell. 

En estos textos encontramos nvevamente los trazos de 

Fernandez Ledesma y Chavez Morado. El cambio es yradual en 
los temas que abordan, comienzan a manejarse con mas 

libertad sin tener ya gue propugnar ideas socialistas. No 

hay, empero, un rompimiento abrupto.



  

116 

Luego de las Lecturas clasicas para nifios ideadas por 

José Vasconcelos, la segunda gran obra literaria para nifies 

que el gobierno mexicano emprendié fue la Biblioteca de 

Chapulin. No cabe duda gue fue el proyecto editorial 

infantil mas importante de este sexenio. 

Todavia en 1942, abrié la serie Rin-Rin Renacuajo, de Rafael 

Pombo, con ilustraciones de Chavez Morado. Luego los 

conflictos bélicos son retomados en forma de fAabula por 

Antoniorrobles -tema extrafio en 61-, autor de Un gorrién en 

la guerra de las fieras que se public6 con grabados de 

Gabriel Fernandez Ledesma. Como epilogo de este relato, 

escribisé Antoniorrobles: 

Alemania, por el procedimiento sigiloso de los submari- 
nos, arrojé al fondo del mar a nuestros barcos indefensos 
Y a Nuestros heroicos marineros, padres y hermanos de 
tantos colegiales mexicanos. Y este cuentose inspiré en 
una impertinente manifestaciédn del jefe aleman, gue al 
ver que la alta dignidad y el hondo patriotismo del 
Presidente de México contestaba con la declaracién de 
guerra, dijo que la entrada de nuestra Repiblica en la 
contienda era como si un pajarito se metiera en una lucha 
de elefantes. 

La Biblioteca de Chapulin mostré en 1943 la amplitud de 

SU panorama, su inguietud de incorporar al bagaje de nuestra 

lecturas infantiles la rigueza proveniente del mundo, de lo 

antiguo a lo actual. Asi Salvador Bartolozzi nos muestra al 

Rudyard Kipling y a la India de Los hermanos de Ranita. 

Julio Prieto abre las puertas de la China milenaria de La 

hija del dragén, y @1 mismo hace ios deliciosos grabados 

para la versién mexicana -de Rosario Ruvalcaba- al cuento 

cl&ésico de Cecilia Bénl de Faber gue se nombré a si misma 

Fernén Caballero: la hormiguita espafiola vino a ser en 

nuestras tierras La cucarachita Mondinga y el ratén Pérez,
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La leyenda griega, la cabeza de la Gorgona, se modernizé 

con la interpretacién de Nathaniel Hawthorne —-hasta hoy poco 

conocido en México por su obra infantil- y la muy libre 

ilustraci6én de José Chavez Morado para El mal de ojo. Esta 

primera etapa de la coleccién se cierra con dos creaciones 

de Angelina Beloff: en El caballito jorabado transcribié al 

espafiol con Germ4n Cueto un cuento ruso de Yerchoff, y en 

sus imagenes nos muestra que es un relato muy guerido para 

ella; entrafiable es también el ambiente de svefic de la 

Canci6n para dormir a Pastillita, cuyo amoroso paGére fue 

Miguel N. Lira. 

Es mucho lo gue le debe la Biblioteca de Chapulin a este 

escritor y editor nacido en Tlaxcala. Su bisgueda poética de 

formas populares, a la manera de Federico Garcia Lorca, y 

por ello su incorporacién de la métrica del corrido se hacen 

Patentes en esta Cancién..., hoy injustamente olvidada. No 

olvidemos su decisiva participacién en la seleccién de los 

relatos, gue ain hoy resulta afortunada y capaz de 

trascender los criterios de su tiempo para interesar a los 

nifios actuales.® 

El 23 de diciembre de 1943 Jaime Torres Bodet tomd 

posesién como nuevo secretario de Educacién Piiblica, cargo 

que mantendraé durante casi tres afios hasta el fin del 

régimen de Avila Camacho el 30 de noviembre de 1946. 

Hablamos ya de Torres Bodet como secretario particular de 

Vasconcelos y jefe del Departamento de Bibliotecas de la SEP 

en tiempos de Alvaro Obregén; recordemos su colaboracién en 

las Lecturas clasicas para nifios. Luego Torres Bodet formé 

parte del grupo de Los Contempor4neos, y fungid como
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subsecretario de Relaciones Exteriores antes de ocupar el 

ministerio educativo. 

Bajo su administracién, se publicaron los restantes ocho 

volimenes de la Biblioteca de Chapulin a cargo del mismo 

equipo editorial. Junto a la producci6én de verdaderos 

maestros graficos, la de los nuevos ilustradores no 

desmerece. En 1944 aparecieron dos relatos de la escritora 

espafiola Magda Donato: Chavez Morado moldea El nifio de 

Mazapan y la mariposa de cristal con originalidad, economia 

de recursos y pleno dominio del espacio; y para La estrella 

fantastica son memorables los reyes magos y el infame 

Gurriato trazados por Jesés Ortiz Tajonar. 

Incansable viajero ya en Espafia, el Pinocho de Bartolozzi 

-distinto al de Collodi- continué sus aventuras en esta 

Biblioteca. Para &é1, Magda Donato escribié Pinocho en la 

isla de Calandrajo, patas arriba, patas abajo. De 1945 es 

también Zar Salt4n, en la que Angelina Beloff nos introduce 

al universo magico del escritor ruso Alejandro Puchkin. 

No faltG6 en esta coleccién el aporte de escritores 

mexicanos. Jesusén le valid a su autor, Juan R. Campuzano, 

un premio de la SEP en 1945: sin duda un buen cuento y una 

magnifica ilustracién de Julio Prieto. 

Otro escritor nacional, Manuel Angel Bayardi, cuyo libro 

Rat6n Pérez contra Miguelito también premié la SEP en el 

régimen anterior, Gedic6 su texto "al Genio de la 

Cinematografia Walt Disney", y curiosamente resulta ser uno 

de los primeros cuentos para nifios que intenta defender a 

los personajes de los cuentos tradicionales frente a la 

invasién de las historietas y las peliculas de dibujos 

animados. 
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Los textos, si, y ademas el papel, la tipografia, el 

disefio y la ilustracién son excelentes en la Biblioteca de 

Chapulin, que contribuyS decisivamente para que en la 

presentaciG6Gn de una muestra de libros de la SEP en la 

Biblioteca Piblica de Nueva York “en Estados Unidos se 

hablara || | del ‘renacimiento de las artes graficas' en 

  

México. Opinién muy digna de atenderse, si se recverda el 

prestigioso abolengo de tales artes en nuestro pais."? 

La presencia de Jaime Torres Bodet ejercid una influencia 

benéfica innegable en el sistema educativo en general. Baste 

decir que el presupuesto asignado a la SEP pasé de casi 79 

millones de pesos en 1940 a cerca de 208 millones de pesos 

en 1946.8 

Esta inversi6n se aplicé a la resclucién de las graves 

carencias educativas del pais. En el diagnéstico que 

presentS Torres Bodet, destacd que: 

Los censos de 1940 arrojaron un promedio de 47.88 &% de 
analfabetos absolutos, de mas de 6 afios de edad. |...| no 
incluye las cifras del “analfabetismo funcional", y por 
otra parte, existen zonas -como el Distrito Federal- 
en las aue el indice de iletrados es inferior, en tanto 
gue hay Estados en los cuales alcanzan un 60 y hasta mas 
de un 65 &. 

las acciones desarrolladas para atender esta carencia se 

iniciaron con la Ley de Emergencia que Avila Camacho decreté 

el 21 de agosto de 1944 para lanzar una Campafia Nacional 

contra el Analfabetismo.* Se editaron diez millones de 

ejemplares de uma cartilla de lectura y un cuaderno de 

escritura que se distribuyeron gratuitamente en todo el 

territorio nacional. 

  

* Carlos Nonsivdis cita el epigrama que Salvador Novo 
escribis6 sobre la campafia de alfabetizacién en el régimen de 
Avila Camacho: 

Exclamé la comunidat 
al escuchar la novedat: 
“edejar de ser analfabet 
Para leer a Torres Bodet? 
Francamente -jqué atrocidat!" 

(En Amor perdido, Ediciones Era, México, 1978, p 279)
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Reconocié Torres Bodet que "durante afios, la funcidén 

educativa de las bibliotecas piblicas no recibid el mismo 

apoyo que otros ramos de la Secretaria". Dio cifras: de 24 

mil pesos gastados en 1940 para comprar libros, se pasé a 

400 mil pesos anvales en 1945 y 1946, que sirvieron para 

organizar no bibliotecas sino: 

modestas salas de lectura de categoria escolar y obrera 
principalmente. |---| la sala de lectura representa el 

‘primer vinculo poderoso entre el libro y la colectividad. 
|.--| gPara qué, en efecto, alfabetizar a los iletrados, 
Si no prevemos gue ensefiar a leer impone el compromiso de 
dar lectura -y lectura itil, sana, libre, practi y 
confortante- a quienes se han afanado por alcanzarla? 

Esta fue la motivaci6n para editar la Biblioteca 

Enciclopédica Popular, que cada semana desde Mayo Ge 1944 a 

noviembre de 1946 aparecié, y en esos dos afios y medio 

publicé cerca de 3 millones y medio de volimenes con 232 

titulos dirigidos al piblico en general. . 

En su revisién, Torres Bodet estim6 en poco més de 3 

millones los nifios que cursaban estudios primarios. "Desde 

luego, faltan escuelas. Las construidas son todavia muy 

pocas para acoger a toda la poblacién en edad escolar de 

nuestro pais. Un c&lculo aproximado (45,000 nuevas aulas 

para educaciénprimaria en la Repiblica)*?? implicaba 

necesariamente la preparacidén de igual nimero de maestros. 

Bajo su administracién, las Cémaras Federales aprobaron 

en diciembre de 1945 la reforma del Articulo 32 de la 

Constituci6én que, conforme a la posicién de México en la 

Conferencia Educativa, Cientifica y Cultural -celebrada ese 

afio en Londres-, establecié como sus principios la educacién 

integral; la educacién para la paz, para la democracia y la 

justicia social; la lucha contra la ignorancia asi como la 
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comprensi6n de lo nuestro. El término "“socialismo" no 

aparecié mas. 

En palabras de Torres Bodet, "nuestra escuela sera 

mexicana no por una imitaciédn de si misma y de los 

mecanismos del pasado, sino porgue impulsaré a los gue 

estudian a sentir a México, a entender a México y a imaginar 

la existencia de México como una fuerza creadora del 

porvenir. wi3 

Las adecuaciones en el sistema educativo ya estaban en 

marcha antes de la modificacién formal del Articulo 32. Asi 

el 3 de febrero de 1944 se instalé la Comisién Revisora y 

Coordinadora de Planes Fducativos, Programas de Estudio y 

Textos Escolares, integrada por funcionarios yY profesores 

expertos como Samuel Ramos, Alfonso Caso, Rafael Ramirez, 

Rosaura Zapata, José Gémez Robleda y Francisco Larroyo. 

Nadie ignora que existe en el pais el serio problema de 
los textos escolares. Existen en el mercado, es cierto, 
muchos libros |pero| o su informacién es errénea, © por 
lo menos retrasada, y la forma en que est&én escritos 
hallase, a menudo, muy lejos de ser gramaticalmente 
correcta. La Comisién |convocé| a los autores a escribir 
los libros que estimS mas urgentes, tales como los de 
lectura, geografia e historia, ofreciendo premios nada 
despreciables. En tales conecursos resultaron premiados el 
libro de lectura para segundo afio intitulado "Letras de 
Colores", de la sefiorita profesora Paula Galicia Ciprés, 
y el escrito por los sefiores Miguel N. Lira y Valentin 
Zamora con el yyituloe de “Mis juguetes y yo" con destino 
al cuarto ajio. 

Con una politica editorial de acuerdo con su propésito de 

educar respetando las diferencias individuales y en la gue 

hubiera promocién del sentimiento nacional y social, en el 

caso de los libros de lectura Torres Bodet sefialé: 
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gueremos gue los textos desenvuelvan ideas de validez 
democratica incuestionable para todos los mexicanos, pero 
gue su vocabulario aproveche las costumbres y los datos 
de la naturaleza y el clima de cada regién, asi también 
aspiramos a que, en los programas, la unidad de espiritu 
no resujge incompatible con la diversidad de hdbitos y de 
formas. 

Con este afan de unificacién se prepararon seis cartillas 

en lenguas indigenas: la tarahumara, la maya, la tarasca, la 

otomi, la n&nuatl de Puebla y la nahuatl de Morelos. fstas 

consistian enlecciones civicas ilustradas con la flora y la 

fauna de cada localidad. 

Con estos libros fructifica un debate particularmente 

intenso al gue hemos hecho referencia en los anteriores 

Capitulos. Son el fruto de una nueva politica de la 

ensefianza del lenguaje en México, que implicS una 

revaloracién y una autocritica de nuestras experiencias. 

SSlo al seguir este intenso proceso, podemos apreciar la 

Gecantacién de tantas posiciones enfrentadas que significan 

estas palabras de Jaime Torres Bodet: 

Si desconocer el significado de la provincia 
constituiria un error estético -y también politico- 
menospreciar las particularidades de los niicleos 
indigenas eGuivaldria a condenarlos a una asimilacién 
limitada, aleatoria, torpe e injusta. Qué adhesién 
podria esperar el maestro de un nifio yagui, tarasco u 
otomi cuando -para radicar en 61 la mexicanidad que nos 
proponemos- se empefiara en cefiirle a ias fronteras de un 
mundo abstracto, ajeno a sus inguietudes y a sus 
problemas, con citag, de seres y de paisajes gue nunca 
tuvo ocasién de ver? 

En relacién con otro aspecto, la Direccién de Educacién 

Estética organizé en estos afios frecuentes funciones de 

teatro infantil. En la temporada de 1944 se logrd una 

asistencia de 40 mil nifios a las obras de Pinocho en el pais 

de los cuentos, de Magda Donato, y La mufieca Pastillita de
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Miguel N. Lira,)? presentes en la Biblioteca de Chapulin. 

Es interesante notar la importancia dada a los libros de 

cantos escolares. En su informe final, Torres Bodet 

considerS la educacién musical como parte integral del 

desarrollo del individuo. 

Otra publicacién notable por los grabados de Gabriel 

Fernandez Ledesma, autor también de los textos, es el Album 

de animales mexicanos. Al final, una nota advierte: "En 

vista de la escasa produccién de papel impuesta por la 

guerra, se ha querido utilizar en este caso un papel de 

desperdicio impreso por una cara." 

Hay otra serie infantil destacable, los cuatro Cuadernos 

de veinte cuentos que Antoniorrobles agrupS bajo el titulo 

de Un cuento diario. Estas obras seguramente reincicen en 

los temas que abordé el autor en su Teatro de Chapulin; 

juguetes radiofénicos para nifios. 

A la vez que lo llamé "especialista en el alma y la 

literatura infantiles", Alfonso Reyes escribié en esos afios 

acerca de Antoniorrobles: “Ojalé sus palabras contribuyan a 

desterrar esa literatura desatenta y hasta criminal con que 

se envenena a los pequefos lectores. Ellas corresponden a 

las mejores tradiciones de la poesia infantiir.18 

Lo gue hizo Antoniorrobles en esta vertiente de su obra 

es adaptar los cuentos clasicos para la infancia. Busca 

“podar, en las lecturas infantiles, todo lo que ha de ser 

culpable de que la infancia pase el puente a la pubertad con 

ese bagaje de insensibilidades a gue conduce el 
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familiarizarse con la violencia y con el odio |...] cuando 

el barro esta tierno y nuevo" .29 

En esta obra como en muchos de los esfuerzos educativos 

desarrollados en México durante este periodo, 

inevitablemente encontramos una reaccién ante la tragecia de 

la guerra. Esta respuesta la formulé en su producciGén 

Antoniorrobles com una esperanza, un cambio necesario hacia 

el futuro; 

Yo insisto en mi punto. Si a la generacién a que 
pertenecen los espiritus bélicos de hoy -los que por mal 
Sabor de boca me resisto a nombrar- se le hubieran ido 
cuidando las lecturas -quiero decir la sensibilidad- 
guien sabe si 4 ila terceray,a la guinta vez, la buena fe 
hubiera florecido en todos. 

La riqueza de este periodo en materia de literatura 

infantil semeja una estrella de miltiples puntas, como una 

demostracién del desarrollo que hasta entonces habia tenido 

en México este campo. 

Muchos de los libros mencionados poérian responder a lo que 

Miguel Nicolas Lira y Valentin Zamora escriben en Mis 

Juguetes y yo ~que citan como aforismo del “ilustre pedagogo 

Lombardo~Radice"-: "Un buen libro es el gue puede ser 

también apreciado por los adultos. No todo lo que se ha 

escrito para los adultos vale para los nifos, pero todo lo 

gue vale para los nifios, debe valer para los adultos, si es 

obra de arte”. 

A partir de entonces, otra etapa se inicid para las 

Publicaciones infantiles. En este sexenio, con todo y el 

impulso a la industrializacién, se buscd dar alas a la 

imaginacién de la infancia. Se entendié, con Torres Bodet, 
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gue "el trabajo en serie, bueno para la produccién de las 

fabricas, es inconcebible en la formacién de los 

espiritus".*?
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Una visién estadistica. Avila Camacho 

De 1940 a 1946, la politica educativa de Avila Camacho 

continud el impulso dado a la edicién para la infancia en la 

etapa cardenista, a pesar de las restricciones impuestas por 

la segunda guerra mundial. Por desgracia, no se cuenta con 

informes detallados de los tirajes de estos afios; lo que si 

indica un esfuerzo notable en este campo eS que a este 

gobierno corresponde el nimero de ediciones para la infancia 

mas alto, desde la aparicién de la SEP hasta 1958: 65 titulos 

registrados con tiraje parcial de 475 mil volimenes. 

Los libros de texto son los més numerosos; con todo, un 

sGlo rubro, el de libros indigenas, es el gue aporta las 

cifras de tiraje que engloban casi las de todo el periodo, 

pues suman 425,000 ejemplares. 

- De caracter nacional, que o bien se dirige a todos los 

nifos de México, o se integran a las ediciones de El 

Nacional cuyo objetivo era dotar de textos propios a los 

estados de la Repiblica, enlisto 19 titulos de los gue no se 

cuenta con informacién del tiraje. 

  

* Geografia de Morelos * Historia de Michoacan 

* Geografia de Nayarit * Historia de Oaxaca 

* Geografia de Puebla * Cultura tarasca 

* Geografia de Guerrero * Culturas:valle México 

* Geografia del Estado de México * Matlatzincas 
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Alpha. Lecturas * Mi_ nuevo amigo 

Caminito de luz * Letras de colores 

Letras de colores 29° * Mi libro 2° 

Mi caballito blanco * Cartas de nifios 

Mis juguetes Y yo 

- Otro apartado dentro de los libros de texto son los de 

canto, gue fueron diez en estos afios: 

* 

* 

Cantos escolares 

Cores escolares: Primaria y secundaria 

Canciones infantiles para la escuela nueva 

Cantos infantiles para jardines de nifios 

Cantos infantiles para jardines de niiios, Barajas 

Diez cantos para primaria y secundaria 

juérez. Himno escolar 

Himno Nacional Mexicano 

Cantos para el segundo ciclo 

Cantos escolares, Luis Sandi 

Hay en estos afios un énfasis especial en la produccién 

de textos indigenas; un indicador de ello puede ser que 

de tales libros si existan registros de su tiraje: 

425,000 ejemplares de seis titulos. 

* 

* 

Cartilla maya-espafiol 150,000 

Cartilla nahvat-espafiol 100,000 

Cartilla nahuatl-espafiol 100,000 

Cartilla tarahumara-espanol sin dato 

Cartilla tarasca-espafiol 25,000 

Cartilla otomi-espafiol 50,000 
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Respecto a los libros de lectura, este sexenio continia 

con el impulse dado a este tipo de ediciones durante el 

cardenismo. Los 28 titulos dedicados a este rubro lo 

muestran, no asi las cifras pues solamente se cuenta con el 

dato del tiraje de uno de ellos: 50,000 volémenes de 

Corazén. La mayorfa de les titules corresponden a la 

colecci6n Biblioteca de Chapulin. Libros recreativos son: 

  

* La estrella fantdstica * El_mal de ojo 

* El _ nifio de mazapan y... * Rin-Rin Renacuajo 

* CanciGn para dormir a Pastillita * El Zar Saltan 

* Pinocho en la isla de Calandrajo * El caballito jorobado 

  

* Un gorrién en la querra... * El caballero de Caracol 

* Los hermanos de Ranita * La_mascara que hablaba 

* La hija del dragén * Jesus6én 

* Rat6én Pérez contra Miguelito * La cucarachita Mondinga 

Hay también cinco titules mas de Antoniorrobles: 

* Un cuento diario 1 * Un _cuento diario 2 

* Un _cuento diario 3 * Un cuento diario 4 

* Teatro de Chapulin 

Y algunos titulos mas con estas caracteristicas: 

* Album de animales mexicanos * 201 

* Faébulas * Coraz6n 50,000 

* Cortas biografias de madres célebres 

- Los libros de lectura de otra clasificacién son dos: 

* Cuando terminen la primaria 

* Defensores de la Patria.



  

129 

NOTAS 
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Ibid., p 57. 

Rail Cardiel Reyes, "El periodo de conciliacién y conso- 
lidaci6n, 1946-1958", en la Historia de la educacién 
Piiblica en México, p 328. 

Torres Bodet, Op. cit., p 15.
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Capitulo 7 

Entre las maquinas y las escuelas 

CORNUCOPIA DE MEXICO, ESCASEZ DE LIBROS 

1946-1952 
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Cuando se pretende contar una historia particular -de las 

publicaciones de la SEP para la infancia, en este caso-, 

a veces resulta ilustrativo hacer saltos hacia atras. Lo 

hacemos con un bello cuaderno con un poema de Roberto Guzman 

Araujo, ilustrado por Maria Izquierdo, con 14 paginas y en 

formato grande, que la SEP publicd en 1945. Su titulo no 

pudo ser mas .sencillo: 201. 

Cuando lo vimos, encontramos similitud, aun dentro de su 

presentacién de lujo, con publicaciones hechas para nifios. 

El tema del poema se hizo presente en muchos de los textos; 

su letra es grande, y ademas cuenta con una magnifica 

ilustracién. Resulta interesante ligarlo con otras 

referencias: 

Miguel Aleman, siendo secretario de Gobernacién, dio 
toda clase de facilidades al director [de cine| Jaime 
Salvador para la filmacién de "Escuadrén 201". Ademas el 
gobierno de Estados Unidos, en un momento en que las 

buenas relaciones encontraban su punto maximo, dond 
varios stock-shots de la guerra en el aire asiatico yel 
director tuvo facilidedes para filmar en el campo aéreo 
de Greenville, Texas. 

Este aprovechamiento de varios medios de comunicacién hoy 

nos resulta muy familiar, y a decir verdad ya para entonces 

habia ejemplos de textos publicados que sirvieron incluso 

antes como guiones de programas de radio, como Troka el 

poderoso y pudiera ser el caso de Teatro de Chapulin. Hasta 

entonces, los medios se habian apoyado entre si, y esas 

experiencias eran itiles en un periodo como éste en gue la 

televisién comenz6 a abrirse camino. Tal vez el empefio 

oficial en desarrollar esta nueva tecnologia influyé en el 

destino dado a las publicaciones infantiles. 
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Otre retorno itil para apreciar en qué medida la economia 

de guerra tuvo repercusiones en el sistema educativo, lo 

vemos en el informe de Manuel Avila Camacho de 1945: 

Maquinas y escuelas ser& la divisa de nuestro empefio. 
Maquinas para facilitar y aumentar las faenas de nuestros 
campos. Maguinas para elaborar las materias primas gue, a 
bajo precio, vendemos al extranjero y que importamos mas 
tarde convertidas en articulos manufacturados, caros y 
escasos. Y también escuelas. Escuelas para ensefiar el 
manejo de las maquinas de que hablo, sin gue las maquinas 
se apodeyen del corazén y el cerebro de nvestros 
hombres." 

Directrices educativas como la anterior vinieron como 

anillo al dedo a la politica de industrializacion gue 

desarroll6 el gobierno de Miguel Aleman Valdés. Habra de 

advertirse gue muchos de los lineamientos gue en materia de 

educacién planted Jaime Torres Bodet, quien "“pudo ver 

concluidas tan pocas de las tareas que habia iniciado",3 si 

bien se continvaron no tuvieron suficiente apoyo. 

Entre las maquinas y las escuelas, el énfasis mayor se le 

dio a la industrializacién y lo educativo pasé a un segundo 

plano. Mientras Torres Bodet siguié siendo secretario de 

Estado, ahora de Relaciones Exteriores de 1946 a 1948 

-y luego director general de la UNESCO de 1948 a 1952-, 

se nombr6 secretario de Educacién Piblica a Manuel Gual 

Vidal, nacido en Campeche, profesor de derecho civil en la 

Universidad Nacional Auténoma de México, “gue habia sido 

hombre de negocios".4 
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También la educacidn puede ser vista dentro de Las 

batallas en el desierto: 

Me acuerdo, no me acuerdo: zqué afio era aquél? Ya habia 
Supermercados pero no televisién, radio tan sélo: Las 
aventuras de Carlos Lacroix, Tarzan, El Llanero Solitario 
la Legién de los Madrugadores, Los Nifios Catedraticos, 
Leyendas de las calles de México, Panseco, El Doctor 1.0. |.-.| Circulaban los primeros coches producidos después 
de la guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. {...] 

Fue el afio de la poliomielitis: escuelas llenas de 
nifios con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa: en 
todo el pais fusilaban por decenas de miles reses 
enfermas; de las inundaciones J... | 

la cara del Sefiorpresidente en dondequiera J... 
Escribiamos mil veces en el cuaderno de castigos: Debo 
ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con 
mis padres y con mis maestros. Nos ensefiaban historia 
patria, lengua nacional, geografia del DF: los rios (ain 
guedaban rios), las montafias (se veian las montafias).|...| 
Decian los periédicos: E1 mundo atraviesa por un 

momento angustioso. El espectro de la querra final se 
proyecta en elhorizonte. El simbolo sombrio de nuestro 
tiempo es el hongo atémico. Sin embargo habia esperanza. 
Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el mapa 
México tiene forma de cornucopia o cuerno de la 
abundancia. 

El sexenio de Alem4n fue el de la escuela unificada, 

fundada en la idea del progreso gue explica el desarrollo de 

la cultura. La educacién en general, y especificamente la 

tecnolégica, fue vista por Gual Vidal como una via hacia la 

produccién econémica. Fueron los dias de la escuela 

productiva, del aprender haciendo gue busca formar al Homo 

faber. 

Con el secretario de Educacién, colaboré de manera muy 

cercana Francisco Larroyo, quien ocup6 desde 1948. la 

presidencia de la Comisién Nacional Revisora de Libros de 

Texto, que funciond permanentemente en estos afios. Profesor 

normalista y doctor en Filosofia, aporté al discurso oficial 

de la SEP su idea de una pedagogia social, Por la cual la
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educaci6n fundamental “busca sus fines en el mundo de la 

cultura, esto es, en un orden de valores superiores; ademas, 

Satisface la finalidad esencial que es el desenvolvimien_ 

to de los mas nobles atributos humanos" .© 

Si se ligan estas declaraciones con las realizaciones de 

esta administraci6n, veremos que el énfasis estuvo puesto 

més en la alta cultura, en el impulso a la educacién 

superior, frente a los pobres alcances que tuvieron la 

alfabetizacién, la educacién primaria, la rural, la indigena. 

En comparacién con los periodos anteriores, son escasas las 

publicaciones para la infancia. 

Esta pobreza en los resultados educativos resulta 

una consecuencia obligada de la jeraraquia ave la politica 

sexenal asigné a la SEP, y dentro de ella a sus diversas 

reas: 

En cuanto a los presupuestos asignados a Educacién 
Piblica, debe sefialarse que ha sido el tnico sexenio que 
los rebaj6 considerablemente. En 1947, elpresupuesto 
educativo representaba el 14.211 % del presupuesto 
federal, en tanto que el iltimo afio del régimen de Avila 
Camacho representaba el 17.487 %. En el dltimo afio del 
gobierno de Aleman, el presupuesto educativo bajé 41 
10.696 %, el mas bajo desde 1929 hasta la fecha J1982|. 

La SEP reconocié, incluso ante el exterior, las carencias 
. 

a enfrentar. El Comité de México ante la asamblea de la 

UNESCO de 1947, que se celebré en México, anotd que de cada 

100 nifios que ingresaban al primer grado, llegaban 55 al 

segundo, 31 al tercero, 19 al cuarto, 10 al quinto y 6 al 

sexto, y veia en estola fuente mas importante del 

analfabetismo. 
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Otros informes oficiales admitian qué 2 millones 500 mil 

nifios en edad escolar no contaban con escuela, ademas de gue 

entre los 3 millones de escolares el 80 por ciento iban a 

centros en malas condiciones. 

Hubo respuesta, con aportes privados: para 1952 eran ya 

4 mil 159 las escuelas construidas y 2 mil 383 las reparadas 

con una inversién de 272 millones de pesos. 

Si vemos que 200 millones de pesos fue el costo 

aproximado de la construccién de la Ciudad Universitaria, 

entregada por el gobierno en 1952, la comparacién favorece a 

la educacién superior. 

En noviembre de 1948 vino a México por segunda ocasién 

Gabriela Mistral. Desde 1925 fue nombrada cénsul de Chile de 

por vida. Luego recibié e1 Premio Nobel de 1945. Leemos en 

las Siguientes palabras el recuerdo vive de su labor al lado 

de José Vasconcelos, suv amistosa relacién con el gobierno 

mexicano, asi como el sello de su tarea diplomatica al 

inaugurar una biblioteca en Veracruz, el estado en que 

residié cerca de un afio: 

Las bibliotecas gue yo mas quiero son las provinciales, 
porque fui nifa de aldeas y en ellas me vivi juntas la 
hambruna y la avidez de libros. Por esto mismo, yo vine a 
tener de adulta las falacias que se oyen a los siete afios 
y hasta la vejez dura y perdura en mi el gusto del cuento 
pueril y del pintarrajeado de imagenes y me los leo con 
la avidez de todos aquellos gue llegaron tarde a sentarse 
a la mesa y por eso comen y beben desaforadamente. J...] 

Habéis puesto vuestra biblioteca bajo el patronato de 
un Presidente civilizador, don Miguel Alem&4n. Aungue 
mucho amemos los libros, bueno es darse cuenta gue no se 
civiliza solamente con ellos, sean de ciencia teérica, de 

filosofia o de letras; |...| 
Vuestro Mandatario ejerce su oficio de civilizador por 

vias mas diversas y que sorprenden por su variedad |... 
Otra de sus constantes es la decisién de poblar el vasto 
cuerpo de México con las industrias grandes, las medianas 
y las peguefias.8



  

137 

El 31 de diciembre de 1946 se decreté la creacién del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo primer director fue 

Carlos Chavez. Al iniciar sus labores en 1947, el teatro 

guifiol y el teatro infantil fueron considerados dentro de 

las cinco areas de trabajo de la Escuela Teatral. 

El primer presidente civil tras la revolucién mantuvo 

también un enfoque industrializador en cuanto al libro. Para 

Miguel Alem&n, uno "de los elementos complementarios de la 

escuela es poner los libros al alcance de todos, aungue no 

se olvida el aspecto industrial de la edicién de libros, 

pues también se toma en cuenta la produccién de papel y 

tinta, y de m4quinas impresoras y encuadernadoras."? 

No eS cCiertamente en el renglén de las publicaciones 

infantiles en donde podemos ver la expresién de esta 

declaraci6n de “poner los libros a alcance de todos". Por lo 

menos, en estos afios la Biblioteca Enciclopédica Popular 

tuvouna segunda época. 

Por otra parte, Rail Cardiel Reyes nos dice: "Con sobrada 

raz6n, Jaime Torres Bodet se queja en sus memorias de que la 

alfabetizacién decliné lamentablemente durante el régimen de 

Aleman", 2° Eso si,hubo 10 mil ejemplares del Bimno a la alfabetizacién. 

En cuanto a la educacién indigena hay dos hechos de 

importancia en este periodo. En 1947 desaparecid el 

Departamento Auténomo de Asuntos Indigenas y lo remplazd 

como depencencia de la SEP la Direcci6n General de Asuntos 

Indigenas. £1 4 de diciembre de 1948 se cred el Instituto 

Nacional Indigenista, con el] gue ahora se coordinaria la SEP.
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En el balance del sexenio, pesan las grandes obras de 

infraestructura agricola que obligaron al desalojo a varias 

comunidades indigenas. En este rubro, sdlo podemos mencionar 

los 75 ejemplares de la Primera cartilla popoloca, hecha en 

colaboracién con el Instituto Lingiiistico de Verano. 

En el trabajo del Comité de México ante la UNESCC se 

menciond asi mismo el problema de los nifios anormales 

mentales como Ge gran importancia. Se dijo que los nifios en 

estas condiciones sumaban varios miles y se consideréd 

indispensable continuar extendiendo tanto como sea posible 

su educacién.?+ Esta  preocupacién se expresé en la 

publicacién de los Juegos educativos para nifios anormales 

mentales. 

En cuanto al tipo ge actividades desarrolladas en las 

escuelas primarias, apoyadas con publicaciones, encontramos 

El cantenario de Sor Juana Inés de la Cruz... asi como el 

Album de Misica. Hay tres obras més de cantos y juegos que 

aunque especificamente se dirigieron a jardines de nifios, 

son muestra delinterés dado a este aspecto artistico, como 

podemos apreciarlo en la siguiente informacién: 

Se celebrS asimismo la Semana de las Naciones Unidas 
en todas las escuelas mediante el aprendizaje de cantos y 
bailes de otros paises y lapromocién dentro del estudio 
de las ciencias sociales y las ciencias de la naturajgza 
del “sentimiento de unidad en el mundo y en la vida". 

En cuanto a los libros de texto, llama la atencién que 

hasta 1951 se publicara la Historia de México de Jorge 

Fernando Iturribarria, premiado por la SEP en un concurso 

celebrado en 1945. 
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"En la escuela hay que aprender a ser felices" son las 

palabras de un profesor ejemplar, “un hijo predilecto de la 

Patria" que dedicé "toda su vida ala noble profesién de la 

ensefianza", Don Justo. Este es un libro de lectura en el 

sexto afio de las escuelas primarias, escrito por José Gémez 

Robleda, que publicé la SEP en 1948. En sus 424 paginas se 

abordan temas de diversas &reas de estudio, con muy pocas 

ilustraciones, en su mayoria retratos de cientificos. 

Aungue bien escrito, con dialogos y un relato de la vida 

escolar del maestro y sus alumnos con énfasis en la 

exposicién de los temas, Don Justo obligaria a sus lectores 

a un esfuerzo significativo de lectura, visto su namero de 

paginas. 

En este panorama sexenal tan poco fructifero para las 

publicaciones infantiles, destaca Gnicamente Juan Pirulero, 

una coleccién de escasos dos nimeros. Inicié en 1949 con 

Chico y Chango, de Maria Tomasa B. de Reid e ilustrado por 

Jesis Ortiz Tajonar, titulo Premiado por la Mesa Redonda 

Panamericana el] afio anterior. 

Continué -y cerré- la serie el libro Cuentos de rancho, 

debidos a la pluma de Teresa Castellé de Yturbide, quien 

firmS sus escritos con el seudénimo de Pascuala Corona como 

la conocen varias generaciones de nifios gue han podido leer 

sus historias en las diversas ediciones de sus obras. Una 

escritoraclasica viva de nuestras letras infantiles. 
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“Slo cuando sofiamos dejamos de ser animales", sond la 

voz de Pascuala Corona en el Palacio de Mineria en 1989, y 

con ella el eco de sus Cuentos de rancho: 

“No se escribir ni supe escribir... Las primeras letras 

me las ensefiG6 una nana gue teniamos, una nana mestiza, mi 

nana Guada le decia. Ella me ensefié las letras con unos 

dados de juguete... Siempre me gustaron los cuentos y los 

leia... Y les advierto gue el 21 de marzo voy a cumplir 73 

afios... En una escuela parroquial, me apunté de maestra a4 

los 17 afios, y los primeros meses casi lloraba, no tenia 

autoridad. Decidi contarles cuentos; me acabé los que sabia 

por haberlos leido, asi que me fui con todas las nanas a que 

me contaran, los escribi y se los conté. jEntre ellos solos 

se callaban!" 

En una reedicién reciente de estos Cuentos..., hecha por 

el Fondo de Cultura Econémica en 1991, Teresa Castellé 

Y¥turkide explica: "Esa nana gue se llamd Pascuala Corona 

estuvo con mi abuela desde que mi abuela era joven, y cuando 

se casé6 se la llevé a vivir con ella. La acompafié toda su 

vida. Nunca se casé, era de P&tzcuaro. Esta viejecita nos 

entretenia, como ninguna otra, porque sabia muchas historias. 

Por eso escribo con el seudénimo de Pascuala Corona."?3 

No est4 de més decir gue es un libro muy bien editado éste 

de Cuentos de rancho de 1951, con ilustraciones de la misma 

autora y con formato de gran tamafio. 
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Entre las publicaciones periédicas, el régimen alemanista 

imprimiéd su sello en Figuras. El mundo de las historietas, 

la cual presentaba biografias de personajes notables y 

buscaba ser una lectura gue "elude la técnica notoriamente 

inmoral de las llamadas lecturas infantiles".14 

Al respecto, hay que recordar que por iniciativa de 

Miguel Aleman, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias 

el 1 de septiembre de 1951, se expidié un Reglamento sobre 

las Publicaciones y Revistas Ilustradas ‘en beneficio de la 

moral y las buenas costumbres". 

Figuras es una revista de calidad, contenido eé 

ilustraciones poco atractivos. Utiliza muy peco el color. 

Como dato curioso, uno de los personajes recibié el nombre 

de Pulguinflas. 

El Departamento de Divulgacién informé que hubo 45 

semanas de trabajo del equipo gue elaboré Figuras, a cargo 

de una editorial privada que contd con el apoyo financiero 

oficial. 

En este panorama, faltaria agregar gue durante el 

gobierno de Miguel Alemién la SEP llevé a cabo una campafia 

pro abaratamiento de los libros de texto. En los ajios 1947 

y 1848, e] Departamento de Divulgaci6én de la SEP realizé la 

“edici6n de 818 000 libros de texto para ser vendidos a 

precios realmente populares. No tiene precedente en México 

el abatimiento de costos logrados por la SEP en el afio de 

194g.015 Se reedité Letras de colores y Mi nuevo amigo. 

Con todo, no fue un periodo que alentara las 

publicaciones infantiles. 
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Una visién estadistica. Aleman 

Con Miguel Aleman, de 1946 a 1952, hay solamente 18 

titulos de ediciones para la infancia, de las que se puede 

documentar un tiraje parcial de 23,575 ejemplares. No hay 

algin elemento de comparacién, o un dato relevante de la 

politica educativa de este gobierno, que permita pensar en 

la posibilidad de que esta cifra pudiera ser mucho mas alta. 

Asi pues, la caida en la produccién editorial para el 

piblico infantil es espectacular, comparada con los 

regimenes anteriores, tanto en nimero de titulos como en 

tiraje, lo que concuerda con el impulso a la 

industrializacién, sobre todo al sector privado.(Anexos 1 y 2) 

De los libros de texto, se afiotan 14 titulos con un 

tiraje documentado de 27,075 volimenes: 

- De caracter nacional, son cuatro libros; uno de ellos 

tuvo un tiro de 5,500 ejemplares: 

* Historia de México 5,500 

* Cipactli sin dato (s/d) 

* Don Justo s/d 

* América es mi patria s/d 

- De cardcter urbano, considerando su edicién como 

folletos para apoyar actividades de escuelas primarias de la 

capital, sobre todo, tenemos tres titulos; uno de ellos tuvo 

un tiro de 3,000 ejemplares: 

* El centenario de Sor Juana 3,000 

* Dia de las Naciones Unidas s/d 

* Forjando México s/d 
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- Dedicados al canto, encontré cinco materiales impresos, 

de los que sélo para uno se cuenta con informes de un tiraje 

de 10,000 volimenes: 

  

* Himno a la alfabetizaci6n 10,000 

* Album de Misica s/d 

* Cantos para jardines de nifios s/da 

* Cantos y juegos para jardines de nifios, 1947 s/d 

* Cantos y juegos para jardines de ninos, 1948-49 s/d 
  

- Hay un titvlo dirigido a la poblacién indigena: 

* Primera cartilla popoloca 75 

- Y también inicamente un texto dedicado a la poblacién 

con requerimientos especiales. Destaca, sin embargo, por 

ser el finico texto con estas caracteristicas producido de 

1921 a 1958: 

* Juegos educativos para nifios anormales mentales 3,000 

En cuanto a los libros de lectura, sélo hay tres titulos 

de car4cter recreativo, y uno de ellos tuvo un tiro de 2,000 

ejemplares: 

* _Cuentos de rancho 2,000 

* Chico y Chango s/d 

* Cuatro hermanos y los aguadores s/d 

Finalmente, con Aleman se edita una revista infantil: 

* Piguras 45 nimeros: s/d 
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NOTAS 

1 Rafael Loyola, Entre la guerra y la estabilidad politica. 
El México de los 40, México, CNCA-Editorial Grijalbo, 
1991, p 349. Aparece como fuente la Historia documental 
del cine mexicano de Emilio Garcia Riera. 

2 Ratl Cardiel Reyes, "El periodo de conciliacién y conso- 
lidacién, 1946-1958", en la Historia de la educacién 
piblica en México, México, SEP-FCE, 1981, p 328. Indica 
gue a petici6n del presidente Avila Camacho escribis este discurso Jaime Torres Bodet. 

3 Josefina Vazguez de Knauth, Nacionalismo y educacién en 
México, México, El Colegio de México, 1975, p 233. 

4 Shirley Brice Heath, La politica del lenguaje en México: 
de la Colonia a la Nacién, México, INI, 1986, p 198. 

5 José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, México, 
Ediciones Era, 1® edicién, 108 reimpresién, 1991, pp 9- 
ll. 

6 Estudio acerca de la educacién fundamental en México. 
Trabajo que presentS el Comité de México Unesco, México, 
SEP, 1947, p 8. 

7? RaGl Cardiel Reyes, Op. cit., P 347. 

8 Gabriela Mistral, Croquis mexicano, Chile, Editorial 
Nascimento, 1979, pp 175-177. 

9 Rail Cardiel Reyes, Op. cit., p 330. Aparece como fuente 
Miguel Alemaén, Diez discursos sobre educacién, México, 

SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 1947, 

10 Ibid., pp 336-337. 

11 Estudio acerca de la educacién fundamental..., pp 109,126. 

12 Josefina Vazquez de Knauth, Op. cit., p 234. Aparece como 
fuente la Memoria de la SEP, 1948-1949, p 201. 

13 Pascuala Corona, El pozo de los ratones y otros cuentos 
al calor del fogén, México, Fondo de Cultura Econémica, 
1991. Las llustraciones son de Blanca Dorantes. 

(Colecci6én A la orilla del viento) 

14 Manuel Gual Vidal, Memoria de la SEP, 1947~1948, México, 
SEP, 1948, p 486. 

15 Ibid., p 485. 
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Capitulo 8 

"de cada des compatrictas uno no lee ni escribe..." 

POCOS LIBROS Y MUCHO CIVISMO 

1952-1958 
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Muy poco le debe la literatura infantil mexicana al 

Desarrollo Estabilizador. pentro de las erecientes 

necesidades educativas del pais, el renglén editorial en 

general fue poco atendido. 

El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines marcéS de inicio su 

distancia con respecto al régimen de Miguel Alem&n. Contuvo 

los enormes gastos gubernamentales, aungue aumentd el 

presupuesto para educacién, sobre todo para el nivel 

secundario y el superior. 

Para entonces, la poblacién se acercaba a los 34 millones 

de habitantes y el porcentaje de habitantes en los medios 

rural y urbane era equilibrado. El gobierno tuvo que 

enfrentar una devaluacién casi del 50 por ciento de la 

moneda nacional, que a partir de abril de 1954 se cotizé a 

12.50 pesos por délar. 

Con todo, la inversién del régimen en el rubro educativo 

se increment6é: si en 1953 fue del 11.53 por ciento 

delpresupuesto total federal, para 1958 representé el 13.72 

por ciento. 

"Honestidad" era un término que manejé la administracién 

de Ruiz Cortines. En palabras de su secretario de Educacién 

Piblica, José Angel Ceniceros, con titulo de profesor de 

primaria, abogado y combatiente activo en la revolucién: 

Para el actual régimen de gobierno, es imperativo dejar, 
Gurante su gestién, por lo menos un planteo veraz y 
honesto de los problemas educativos. |...| plantear con 
verdad y sin demagogia de ninguna especie ei problema 
educativo de México, cobra fuertes réditos, inclusive en 
relacién con los hombres que dirigen. El gobierno actual 
seguiré perseverante en el camino de ese planted veraz y 
honesto, aunque ello impligue gue los  funcionarios 
educativos actuales no pasen a la historia de la educacién en México como realizadores brillantes., 
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En su informe presidencial del 1 de septiembre de 1955, 

al referirse a la Campafia Nacional contra el Analfabetismo, 

Ruiz Cortines reconocié: "“Todavia de cada dos compatriotas 

uno no lee ni escribe". 

Pero lo que José Angel Ceniceros liamd 1 salario minimo 

intelectual: la alfabetizacién"? decay6 notablemente en este 

sexenio, pues la SEP no sorted en este renglén la limitacién 

de recursos. 

En contraparte, si hubo franco apoyo a la educacién 

superior. Casi se concluyeron las instalaciones del 

Instituto Politécnico Nacional y se aumentd 

considerablemente su  presupuesto. También el de la 

Universidad Nacional Auténoma de México e incluso de las 

universidades de provincia. 

En general, durante el sexenio, se aumentaron 2 606 
escuelas nuevas y se crearon 14 mil plazas para maestros. 
El presidente Ruiz Cortines, con inusitada honradez, 
confesab@ en su Gltimo informe que de 7 400 000 nifios en 
edad escolar, habia 2 900 000 en escuelas federales y 
1 500 000 en escuelas estatales, municipales o particula- 
res, con un total de 4 400, 000 nifics; gquedaban tres 
millones de nifios sin escuela. 

Agrav6 la carencia de recursos econémicos, considerado 

como “el hondo problema educativo de nvestro pais", el 

crecimiento de la poblacién calculado en unos novecientos 

mil nifios por afio. En tales condiciones, y dado que las 

condiciones obligaban a administrar la carencia de medios, 

la SEP veia sdlo la posibilidad de “aliviar"” el problema 

educativo. 
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£1 12 de junio de 1957, Ruiz Cortines decreté la creacioén 

del Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n, entre cuyas 

funciones estarian el proponer medidas para la unificacién 

de la ensefianza en el pais, el estudiar planes y programas 

de estudio, asi comola valoracién de los libros de texto. 

La educacién se basé en estos afios en la doctrina de la 

mexicanidad, una doctrina educativa gue, en forma 

insospechable, sea de auténtica mexicanidad, no por 

despreciar los valores universales, sino a la inversa, por 

tratar de incorporarlos a la propia tierra mexicana en un 

feliz equilibrio de lo universal y de lo nacional".> 

En la enunciacién misma de estos principios, habia una 

Critica a las posiciones alemanistas. Para José Angel 

Ceniceros era fundamental, dentro de la idea de la 

mexicanidad, la de la tolerancia. Al hablar de la 

interrelacién existente entre los Articulos 32, 27 y 123 

de la Constitucién como elementos normativos de la educacién, 

habia una referencia implicita a la tolerancia gue diversos 

sectores de poblacién debian tenerse entre si para aspirar a 

la unificacién nacional: campesinos, obreros, ricos, todos 

como iguales. 

No habia tampoco en sus discursos signos de intolerancia 

religiosa, gue hubieran obstaculizado sus frecuentes 

llamados a la participacién de ios inversionistas privados 

para sumarse a las tareas educativas. 
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El educador ha de conducir a sus educandos, auxiliado 
por los libros de texto cabalmente idéneos, hacia un 
gradual entendimiento de las realidades Nacionales, sin 
que un eguivocado concepto del patriotismo le induzca a 
presentarlas deformadas para ocultar insuficiencias o 
exagerar posibilidades. Un ingenuo nacionalismo ha creado 
mitos de abundancia, mientras una injustificada 
admiracién por todo lo extranjero, sélo por no ser 

nuestro, difunde la idea de incapacidades innatas en los 
mexicanos. Ambos extremos resultan igualmente nocivos y 
antinacionales,. 

Ciertamente esos libros de texto idéneos no se planearon 

en este sexenio. El inico publicado por la SEP en estos afos 

fue la Geografia del Estado de Aguascalientes, continuacién 

y tltimo titulo -hasta donde sabemos- de la Biblioteca del 

Maestro. José Angel Ceniceros fue director general de El 

Nacional durante el gobierno de Avila Camacho, cuando este 

diario en coedicién con ila SEP publicaron los textos de 

Historia y Geografia de Estados y Territorios de la 

Repiblica Mexicana. 

Ademés de la honradez, Ruiz Cortines cultivé la idea del 

civismo. Ceniceros llama al presidente "“celoso guardian del 

7 culto civico".” El gobierno aproveché las conmemoraciones 

patriéticas gue se le presentaron, y asi expres6é el informe 

del 1 de septiembre de 1957: 

En este afio celebramos el] CL aniversario del nacimiento 
de Benito Juérez y los actos conmemorativos del primer 
centenario de las Leyes de Reforma y de la Constitucién 
de 1857 |...] para que desde la nifiez procuremos emular 
esos esfverzos de los antepasades, estimular los de 
nosotros mismos y asi preparar a las nuevas generaciones 
gue deben seguir la tarea -incesante- de engrandecer a 
nuestra patria. 

  

No habiendo recursos suficientes para la educacién, por 

lo menos para la primaria, no resulta extraiio que esta 

preocupaci6én civica se plasmara de manera econémica en las 

publicaciones de "unidades de trabajo escolar". 
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Este fervor civico lo promoviéd el régimen y la SEP con la 

edicién de 20 mil ejemplares de Nuestro Canto Patrio, y de 

el Canto a la Bandera escrito por José Angel Ceniceros. Mas 

atin, lo llevé a la plaza publica: 

En la luminosa mafana del 15 de septiembre del afio de 
1954, trece mil voces de niios y de jévenes entonaron 
huestro himno en la Plaza de la Constitucidn de la repiblica. |...| Asi celebré la juventud, y con ella todo 
el pueblo de México, el Primer Centenario del Himno 
Nacional, con recuerdo y devocién para quieges supieron 
“crearlo |... como himno de trabajo y de paz.”   

Aunque el Instituto Nacional de Bellas Artes tuvo en 

estos ahos gran actividad, la actividad teatral para los 

nifios no fue considerada.entre sus actividades principales. 

Si bien el Departamento de Divulgacién de la SEP edité un 

libro de Teatro infantil, no parece tener relacién con las 

labores del INBA. 

En cuanto a otras actividades artisticas, hubo sélo un 

volumen dedicado a Cantos para jardines de nifios, mas 

numerosos en otros periodos. 

El Departamento de Bibliotecas de la SEP publicé durante 

1954 la Revista Infantil, de la gue no tenemos mayores datos. 

Esta dependencia, a través de su revista El Libro y el 

Pueblo, es la inica que cultivd la literatura para nifios de 

manera constante. De 1954 a 1958, en nimeros distintos, 

aparecieron los relatos "El gigante Barrabés" de Alfredo 

Cardona Pefia ~-presente en la Biblioteca de Chapulin-, 

"Cairelito" de Alberto Quirozz, director de la revista; 

"Corrorosa" Ge Eglantina Ochoa Sandoval, y “El gigante de 

piedra sinulu" de Ismael Noya. £1 némero 28 de El libro yel 

Pueblo, de marzo a abril de 1957, publicé siete "Cuentos de 

Julia Hernandez". 
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A manera de inicio de una coleccién, que no se continud, 

apareciS el libro La palmera enamorada, niimero 1 de las 

Ediciones de El Libro y el Pueblo. En sus primeras paginas 

puede leerse lo siguiente: 

Proemio: El Departamento de Bibliotecas de la SEP, a 
través de su revista "El libro y el pueblo”, durante el 
periodo ministerial del sefier licenciado José Angel 
Ceniceros, se ha interesado apasionadamente por el 
fomento de la literatura infantil y juvenil y esi, dentro 
de la mencionada revista, se han dado a conocer varios 
cuentos infantiles. 

Hacemos referencia finalmente a Semillita, una revista 

gue apareciG primero como una “publicacién mensual del 

personal de la 28 zona de Jardines de Nifios del Distrito 

Federal". Su primer nimero es del 1 de septiembre de 1944 y 

se consulté el niamero 24, correspondiente al més de agosto 

de 1946. 

Luego de un largo recesc, retomd la Secretaria la Revista 

Semillita, para la educadora y el nifio, como publicacién 

mensual de la Direccién General de Educacién Preescolar. En 

las dos €pocas, siempre con la misma portada en gue dos 

manos sostienen un brote de semilla recién germinado, la 

directora fue Luz Maria Serradell. 

Los doce nimeros del tomo 3 van de marzo de 1955 a 

febrero de 1956, y el tomo 4 de marzo de 1956 a febrero de 

1957, fecha en gue anunci6 que "“Semillita entra en un 

obligado periodo de recesc”. 

Fueron tiempos dificiles en que ni siquiera un tema de 

interés presidencial, el civismo, se vio reflejado en libros. 

Una era de vacas flacas, sobre todo, para la edicién. 
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Con Ruiz Cortines termina la etapa de preparacién 

de una medida que tendria una honda repercusién en la 

educacién nacional: la decisién del gobierno de editar 

ios libros de texto gratuitos. 

Dentre de los magros resultados gue presentaron los 

dos Gltimos sexenios resefados, gue por si mismos hablarian 

de una nula participacién en la historia de las publicaciones 

infantiles, otro tipo de continuidad se manifiesta. En 

estos afios, como un fruto del proceso de industrializacién 

acelerado al que se sometiéd al pais y dentro del proceso 

de industrializacién del libro del que habié Aleman, 

los trabajos continuaron. En voz de Ruiz Cortines: 

Persiste la constante preocupacién del gobierno 
por nuestra creciente necesidad de papel periédico, 
y persiste también la decisi6én del gobierno de producirlo 
en la Repiblica en cantidades suficientes para satisfacer 
la demanda de la prensa nacional, y contribuir, de 
esta manera, a solucionar uno de sus problemas fundamentales. 
Esta&n ustedes enterados, sefiores periodistas, de la 
forma en que marchan los trabajos para el establecimiento 
de dos plantas para producir 60 000 toneladas anuales. 
La que se est& construyendo en Oaxaca comenzara a 
entregar papel en 1958 y la que se establecerd en 
Michoacan, nos empef amos sin omitir esfuerzos, $8 
gue se comience a construir en este afio de 1957. 

Adolfo Lépez Mateos sabia, al decidir la creacién 

de los libros de texto gratuitos, que podia contar con 

la produccién de papel necesaria Para estas ediciones 

millonarias. Una parte importante del reto, el contar 

con las materias primas necesarias sin Gepender del exterior, 

estaba ya resuelta. No es esta una contribucién pequefia. 
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Una visién estadistica. Ruiz Cortines 

Durante el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, gue va de 

1952, a 1958, de nueva cuenta hay un nimero de titulos 

dirigidos al piblico infantil muy bajo, 17 solamente, y de 

ellos tinicamente se documenta el dato de tiraje de uno, con 

20,000 ejemplares. (Ver anexos ] y 2) 

Se ven en estos afios 12 libros o folletos de texto: 

~ De caracter nacional, en este caso destinado a un estado 

de la Repiblica, hay uno: 

* Geografia de Aquascalientes sin dato (s/d) 

- De carécter urbano, en este caso "unidades de aprendizaje* 

destinadas a las primarias capitalinas, principalmente, 

hay cuatro titulos: 

* Aflo de la Constitucién de 1857 s/a 

* Nacimiento de Benito Juarez s/d 

* Afio del Padre Hidalgo s/d 

* Himno Nacional. Primer centenario s/d 

~ Ediciones de canto se localizaron cuatro: 

* Nuestro canto patrio 20,000 

* Cantos para jardines de nijfios s/d 

* Canto a la Bandera s/d 

* Mi canto para México s/d 

- Hay ademas tres textos para la poblacién indigena: 

* Cartilla mazahua s/d 

* Abecedario cora s/d 

* Gramaética castellana en mixteco s/d 
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En cuanto a los libros de lectura, se anotan dos de 

caracter recreativo: 

* Teatro infantil s/da 

* La_palmera enamorada s/d 

Por Gltimo, los informes de la SEP registran tres 

revistas con textos para niifios: 

* Semillita 24 nameros: s/d 

* El Libro y el Pueblo (parte de su material) 5 nimeros:s/d 

* Revista Infantil 1 nimero: s/d
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NOTAS 

1 José Angel Ceniceros, Educacién yY mexicanidad, México, Populibros La Prensa, 1958, pp 182-183. 

2 Ibid., p 150. 

3 Rail Cardiel Reyes, "El periodo de conciliacién y conso~ lidacién, 1946-1958", en la Historia de la educacién 
piblica en México, México, SEP-FCE, 1981, p 351. 

4 José Angel Ceniceros, Op. cit., p 41. 

5 Ibid., p 175. 

6 Ibid., pp 102-103. 

7 Ibid., p 222. 

8 Ibid., pp 146-147. 

9 Ibid., pp 221-222. 

10 Citado por Rafael Rodriguez Castafeda en Prensa vendida, 

México, Grijalbo, 1993, p. 56. 
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Este catélogo cumplié con la intencién de recabar 

una informacién que pudiera ser Gtil a otros analisis, 

al concentrar datos basicos, al documentar una parte 

Ge la edicién para nifios en México. 

Principalmente, es un complemento imprescindible para 

lo que se desarrollé en la Primera Parte. La obra en 

su conjunto busca aportar elementos para una reflexi6én 

mas rica acerca de la produccién cultural destinada a 

los nifios. Reconocer las publicaciones infantiles puede 

ayudar a entender de mejor manera cémo concibieron a 

la nifiez en distintas épocas, e implica a veces rescatar 

obras del olvido para leerlas ahora con los ojos del 

presente. 

Para el catAlogo, se clasificé las publicaciones 

infantiles de la SEP en tres grandes rubros: por una . 

parte, libros de texto; por otra, los libros de lectura, 

con una idea mas recreativa; y, finalmente, las publicaciones 

periédicas. 

En principio, se tomd en cuenta toda edicién que explicitamente 

se anota “para nifios"; luego también se incluyé lo que 

en bibliotecas u otros catélogos clasifican como infantil. 

Hubo ademas algunos casos en que se empleé como sistema 

de reconocimiento otros elementos, frente a la edicién 

misma, como la tipografia, los contenidos, los temas, 

los titulos, las portadas, los autores y el tamafio de 

los volimenes. En la bisqueda bibliogréfica, es posible 

observar cémo tales caracteristicas cambian con el tiempo, 

debido en parte a los progresos técnicos o a los criterios 

de una época precisa. Puede reconocerse que hay una historia 
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del color, de la tipografia, de la ilustracién y del 

disefio, que no cubre el presente trabajo, y que puede 

dar pie a otro tipo de acercamiento al tema. 

Para su inclusién en este registro bibliografico, 

se considerd a todas aquellas obras gue dan crédito a 

la SEP, ya sean ediciones financiadas aGnicamente por 

el sector educativo o bien sean producto de coedicién. 

Se dieron casos en que las fuentes de consulta acxreditan 

el origen de la edicién a la SEP, aunque su sello no 

aparezca en el libro. 

Si la ficha bibliogrAfica enlista primero al autor 

y enseguida al ilustrador es, de hecho, una decisién 

sdlo formal pues veo, con Ojos de lector actual, que 

son muchos los casos en que la ilustracién es la parte 

fundamental de la obra. 

Pero es un criterio igualmente cambiante. En México, 

puede apreciarse el] crédito dado desde los afios veinte 

@ artistas como Enrique Fernandez Ledesma y Roberto Montenegro 

en las Lecturas clasicas para nifios: o ver que en la 

Biblioteca de Chapulin se reconoce e1 arte de Angelina 

Beloff, de José Chévez Morado, entre otros. Pero a la 

vez pueden verse muchas fichas bibliograficas que no 

gan el crédito del ilustrador. 

El tiraje es un dato relevante que se incluye cuando 

se cuenta con é], sea porque io establece el pie de iwwprenta 

© porque aparece en algiin informe oficial. Sin embargo, 

Son muchos los asientos bibliograficos que no incluyen 

este renglén. 
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Conforme a las caracteristicas propias de la materia 

de anaélisis, las publicaciones infantiles de la SEP, 

se emplearon recursos para la obtencién de informacién 

provenientes de fuentes oficiales, en la mayoria de los 

casos. 

Fue constante la bisqueda de ediciones en bibliotecas, 

centros documentales o colecciones particulares que pudieran 

reunir obras para la infancia. 

Se consultaron asi mismo los informes oficiales de 

la propia SEP, o bien cat&logos de la produccién editorial 

de esta secretaria. 

Se hace notar que una fuente muy rica de informacién 

fue la revisién de acervos de librerias de viejo, o bien 

la compra de reediciones actuales de textos para nifios. 

Eso hace ver hasta qué punto est4 diseminada la produccién 

editorial infantil de la SEP, y subraya el hecho de que 

falta integrar un acervo biblio-hemerografico de estas 

publicaciones. 

Todavia puede ser tiempo de integrar tal acervo, tarea 

no cumplida por las bibliotecas gue debieran preservar 

estas obras de la accién del tiempo. Para la educacién 

es importante, en la formacién de maestros por ejemplo; 

pero la comunicacién ganaria con estudios acerca de los 

mensajes dirigidos a la nifios con el soporte de los libros. 

En el caso de esta investigacién, se buscé mostrar 

que las publicaciones infantiles de la SEP son una expresién 

de los rasgos generales de las politicas gubernamentales, 

son una manifestacién de los proyectos educativos nacionales,
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1921-1924 

El Maestro. Revista de Cultura Nacional, tamo I, seccién "Aladino" 
Rosaura Zapata, coorcdinadora. 
Il. s/d 
MBéxico 
Universidad Nacional de México (UNM)/SEP 
Abril-septiembre 1921, 640 pp, 60 000 ejemplares. Periddica 
ne 1,2,3,4. 

El Maestro. Revista de Cultura Nacional, tamo II, seccién “Aladino" 
Rosaura Zapata, coordinadora (hasta 1921) 
Il. s/d 
México 
Secretaria de Educacian Piblica 
octubre de 192]-marzo de 1922, 635 pp, 60 000 ejemplares. Periédica 
N@ 1,2,3,475,6. 

El Maestro. Revista de Cultura Nacional, tamo III, seccién “Aladinc” 
autor s/d 
Il. s/d 
México 
SEP 

abril 1922-1923, 490 pp, 60 000 ejemplares. Periddica 
Ne 2,3. 

Bistoria patria 
Justo Sierra 
Il. s/d 
MExico 
UNM/SEP 
1922, 138 pp, 100 000 ejemplares. Texto 
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Libro nacional de escritura-lectura 
autor s/d 
Il. s/d 
México 
SEP/Departamento Editorial 
1923 112 pp 1 000 000 ejemplares. Texto 

Método racional de escritura y lectura (silabario) Ignacio Ramirez 
Tl. s/d 
México 
SEP/Departamento Editorial 
1923 38 pp, 50 000 ejemplares. Texto 

Lecturas claisicas para nifios, tomo 1 
Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, José Gorostiza, adaptadores. 
Il. Gabriel Fernandez Ledesma y Roberto Montenegro México 
SEP/Departamento Editorial 
octubre de 1924, 334 pp, 50 000 ejemplares. Lectura 

Tratado de dibujo. Tradicién, resurgimiento y evolucién de 
las Artes Mexicanas 
Adolfo Best Maugard, autor e ilustrador 
México 
SEP/Departamento Editorial 
1923, 123pp, 15 mil ejemplares. Texto 

Fabulas de Samaniego, 
Il. s/d, 
Madrid, 
Editorial "“Saturnino Calleja", 
1923, 200 pp, tiraje s/d. Lectura 
(En sus paginas finales inserta informacién sobre otras publicaciones de la SEP; en su contraportada est4 impreso el sello de la SEP) 

Agricultura, primer grado, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 

Madrid, 
Editorial "Saturnino Calleja", 
1923, 66 pp, tiraje s/d. Texto 
{En la contraportada esté impreso el sello de la SEP) 
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1924-1928 

Coraz6n. Diario de un nifio 
Edmundo de Amicis. (Prélogo del Dr. 3. Manuel Puig Casauranc) sin il. 
México 
SEP/Direccién Editorial 
1925, 237 pp, 50 000 ejemplares. Lectura 

Cosas de nifios 
Arnulfo Rodriguez, 
Il. Carlos sanchez 
México 
1926, 118 pp, 2000 ejemplares. Lectura 

El libro del campesino 
autor s/d 
Il. s/d 

México, 
SEP 

Fecha s/d, s/d pp, s/d tiraje. Texto 

Lecturas clasicas para nijios, tomo I1 
Jaime Torres Bodet, . Francisco Monterde, Xavier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano, 
Il. Gabriel Fernandez Ledesma y Roberto Montenegro México 
SEP/Talleres Graficos de la Nacién 
10 de junio de 1925, 394 pp, 5000 ejemplares. Lectura 

Coopera 
autor s/d 
Il. s/d 
México 
SEP/Departamento de Ensefianza Primaria y Normal 
marzo de 1926~diciembre de 1927, 32 pp, 18 naimeros: 54 000 ej. 

Periédica 

Pulgarcito 
Director Juan F. Olaguibel. Colaboran maestros de la Seccién de Dibujo y Trabajos Manuales y alumnos de primaria 
Il. nifios de escuelas primarias 
México 
SEP/Departamento de Bellas Artes 
abril de 1925-1928, 44 pp, 13 nimeros: 65 000 ejemplares. 

Periédica 
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Cadencias. Recitaciones escolares 
José Becerra 
Il. s/da 
México 
SEP 
1926, .78 pp, s/d tiraje. Lectura 

Monografia de las escuelas de pintura al aire libre 
autor s/d 
Il. alumnos de las escuelas de pintura al aire libre 
México 
SEP 

Fecha s/d, 182 pp, 3000 ejemplares. Lectura 

Nociones de literatura castellana 
Manuel Romero de Terreros 
Il. s/d 
México 
SEP 

Fecha s/d, s/d pp, s/d tiraje. Texto 

Nuestro amigo el diente 
autor s/d 
Tl. s/a 

México 
SEP/Departamento de Psicopedagogia e Higiene 
Fecha s/d, 100 pp, 5000 ejemplares. Lectura 

Cédigo de Moralidad 
autor s/d 
Il. s/d 

México 
SEP/Departamento de Esnsefianza Primaria y Normal 
Fecha s/d. 10 pp, 10 000 ejemplares Texto 

Fermin. Libro de lectura mexicano 
Manuel Velazquez Andrade 
Il. Diego Rivera 
México 
SEP/Departamento de Ensefianza Rural 
1928, 67 pp, s/d tiraje. Texto 

Fermin lee. Libro para ensefiar a leer a los nifios de las 
escuelas rurales. Basado en la frase y haciendo uso del 
andélisis y la sintesis 
Manuel Velazquez Andrade 
Il. Diego Rivera y Agustin Velazquez 
México 
SEP/Departamento de Ensefianza Rural 
1928, 25 pp, s/d tiraje. Texto 
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1928-1934 

El Sembrador. Libro primero de lectura Para las escuelas rurales. 
Rafael Ramirez,Il.s/d, México, SEP/Editorial Herrero Hermanos Sucursales, 1929,1931, s/d Paginas, SQ 000 ejemplares. 

Texto 

El Sembrador. Libro segundo de lectura para las escuelas rurales. 
Rafael Ramirez, 
Il. s/d 
México, 
SEP/ Herrero Hermanos Sucursales 
1929, 1931, s/d paginas, 25 mil ejemplares. Texto 

El Sembrador. Libro tercero de lectura para las escuelas rurales. 
Rafael Ramirez 
Il. s/d 
México, 
SEP/Herrero Hermanos Sucursales 
1929, 1931, s/d paginas, 23 000 ejemplares. Texto. 

El Sembrador. Libro cuarto de lectura Para las escuelas 
rurales. 
Rafael Ramirez, 
Il. s/d 
México, SEP/ Herrero Hermanos Sucursales, 
1929, 1931, s/d paginas, 20 000 ejemplares. Texto 

El nifio campesino. Primer ajio. 
Ignacio Ramirez 
ll. s/d, 
México, 
(SEP) Sociedad de Edicién y Libreria Franco Americana, 
1931, 48 paginas, 50 000 ejemplares. Texto 

El nifio campesino. Segundo ajo. 
Ignacio Ramirez, 
Il. s/d, 
México, 
(SEP) Sociedad de Edicién y Libreria Franco Americana, 
1931, 72 paginas, 25 000 ejemplares. Texto 
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El nifio campesino. Tercer aio. 
Ignacio Ramirez, 
Il. s/d, 
México, 
(SEP) Sociedad de Edicién y Libreria Franco Americana, 
1931, 80 paginas, 33 000 ejemplares. Texto 

El nifio campesino. Cuarto ajfio. 
Ignacio Ramirez, 
Tl. s/d, 
México, 
(SEP) Sociedad de Edicién y Libreria Franco Americana, 
1931, 96 paginas, 20 000 ejemplares. Texto 

Fermin. Libro de lectura mexicano. 
Manuel Velazquez Andrade, 
Il. Diego Rivera, 
México, 
SEP/Departamento de Ensefianza Rural 
1933, 67 p&ginas, 400 000 ejemplares. Texto 

Pulgarcito 
Il. nifios de escvelas primarias, 
México, 
SEP, 
1931, 8/d paginas, s/d ejemplares. PeriGédica 

La educacién sexual del niiio. Lo gue deben saber todos los 
nifios.+ 
William J. Fielding, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1933, 39 paginas, s/d tiraje. Lectura 

Lecturas literarias sobre el ahorro. 
Rosaura Zapata, Carmen G. Basurto, et. al. 
ql. s/d, 
México, 
SEP/ Caja de Ahorros, 
1934, 78 p&ginas, s/d ejemplares. Lectura 

  * La SEP explico entonces que este libro se dirigia a los 
padres de familia. 
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Libro popular de lectura. Primer afio. 
Jesis Romero Flores, 
Il. s/d, 
México, 
Talleres Graficos de la Nacién, 
1933, 71 paginas, s/d ejemplares. Texto 

Libro popular de lectura. Segundo aio. 
Jesis Romero Flores, 
Il. s/d, 

México, 
Talleres Graficos de la Nacién, 
1933, 126 paginas, s/d ejemplares. Texto 

Libro popular de lectura. Tercer aiio. 
Jesis Romero Flores, 
Il. s/d, 
México, Talleres Gréficos de la Nacién, 
1933, 164 paginas s/d ejemplares. Texto 

Libro popular de lectura. Cuarto aio. 
JesGs Romero Flores, 
Il. s/d, 
México, 
Talleres Graficos de la Nacién, 
1933, 176 paginas, s/d ejemplares. Texto 

Mi libro. Libro de lectura para segundo ajo. 
Manuel Velazquez Andrade, 
Il. s/d, 
México, 
Talleres Graficos de la Nacién, 
1933, 144 paginas, 30 000 ejemplares. Texto 

Mi libro. Cuaderno para los ejercicios de la comprobacién de 
la lectura en silencio. 
Manuel Velazquez Andrade, 
Il. s/d, 
México, 
Talleres Gréficos de la Nacién, 
1933, 32 paginas, 30 000 ejemplares. Texto 

Vida rural. Libro de lectura. 
Erpesto Martinez de Alva, Il. s/d, México, 
SEP, 1933, s/d paginas, 150 000 ejemplares. Texto 
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Breve historia de México. 
Alfonso Teja Zabre, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1934, 262 paginas, 45 000 ejemplares. Texto 

Un suefio. Método Natural para la Ensefianza de la Lectura y 
la Escritura. Block y libro, 
Estela Soni, Maria Refugio Licea, Leonor A. Siliceo y 
Rosario Aréchiga, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1934, 98 pp, tiraje s/d. Texto 
Primer premio del Concurso de Libros de Texto convecado por 
la SEP en 1930.
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1934~1940 

Composiciones premiadas en el primer Concurso de la Composicién a la Madre. 
Alumnos de escuelas primarias, 
Il. s/d 
México, 
SEP/Departamento de Ensefianza Ppimaria y Normal, 
1935, 15 pp, tiraje s/d. Lectura 

10 de mayo. Poemas a la madre. 
Seleccién de Blanca Lydia Trejo, 
tl. s/d 
México, 
SEP, 
1936, 48 pp, Tiraje s/d. Lectura 

Coleccién de Premiados en el Concurso del Cuento Infantil. Muchos somos, muchisimos..., 
Mariana Frenk, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 1935, 64 pp, tiraje s/d. (No. 1) Lectura 

Coleccién de Premiados en el Concurso del Cuento Infantil. El pueblo que tenia sed, 
Octavio Amador, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 1935, 64 pp, tiraje s/d. (No. 2) Lectura 

Coleccién de Premiados en el Concurso del Cuento Infantil. 
La derrota de Geniolandia, 
Carlos Mata, 
Ii. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 
1935, 72 pp, tiraje s/d. (No. 3) Lectura 

Coleccién de Premiados en el Concurso del Cuento Infantil. El ratén Panchito Roelibros, 
Blanca Lydia Trejo, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién 
1935, 52 paginas, tirje s/d. (No. 4) Lectura 
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Coleccién de Premiados en e) Concurso del Cuento Infantil. On cazador que no caza, 
Manuel Velazquez Andrade, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 1935, 64 pp, tiraje s/d. (No. 5) Lectura 

Coleccién de Premiados en e1 Concurso del Cuento Infantil. £1 rio, 
German List Arzubide, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 1935, 52 pp, tiraje s/d. (No. 6) Lectura 

Coleccién de Premiados en e1 Concurso del Cuento Infantil. 
Trinidad, 
Natalia Sevilla Serdan, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones, Talleres Graficos de la Nacién, 
1935, 52 pp, tiraje s/d. (No. 7) Lectura 

Coleccién de Premiados en el Concurso del Cuento Infantil. 
Tierra de oro, 
Manuel Torre, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones,Talleres Graficos de la Nacién, 
1935, 64 pp, tiraje s/d. (No. 8) Lectura 

Colecci6n de Premiados en el] Concurso del Cuento Infantil. La semillita de maiz, 
Florencio Encarnaci6én Ursia, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones,Talleres Graficos de la Naciin, 
1935, 52 pp, tiraje s/d. (No. 9) Lectura 

Coleccién de Premiados en e1 Concurso del Cuento Infantil. 
La warimba, 
Blanca Lydia Trejo, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Oficina de Publicaciones,Talleres Graficos de la Nacién, 
1935, 40 pp, tiraje s/d. (No. 10) Lectura 
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Pruebas finales 1935, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Ensefianza Primaria y Normal, Graficos de la Nacién, 
1935, 18 pp, tiraje s/d. Texto 

Coleccién: Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Cuentos, fabulas y poemas, 
Alvaro Yunque, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-E] Nacional, 
1939, 192 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cultura totonaca, 
Enrique J. Palacios, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1939, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Cultura Mixteco-zapoteca, 
Alfonso Caso, 
Il. s/d, 

México, 
SEP-El Nacional, 
1939, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Geografia de México, 
E. Lopez y J. Casahonda, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1938, 112 pp, tiraje s/d. Texto 

Talleres
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Historia Universal. para uso de los alumnos ge primarias, Rail Contreras F. y Faustino Zelaya G., 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1940, 326 pp, tiraje s/d. Texto 

Historia de América para la ensefianza primaria, Luis Alvarez Barret y Antonio Rangel, 
Tl. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1938, 366 pp, tiraje s/d. Texto 

Juegos Infantiles, 
R. Garcia Ruiz, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-E1 Nacional, 
1938, 128 pp, tiraje s/d. Lectura 

Juguetes, 
S. Pérez Blanco, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1939, 104 pp, tiraje s/d. Lectura 

Libro de lectura para el quinto ajio de las escuelas rurales, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1938, 128 pp, tiraje s/d. Texto 

Manual del encuadernador, 
E. Carrera, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1940, 31 pp. tiraje s/d. Texto 

Teatro y poemas infantiles, 
C. Becerra Celis, 
Il. s/d, México, 
SEP-El Nacional, 
1939, 212 pp, tiraje s/d. Lectura 
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Troka el poderoso, 
German List Arzubide, 
Il. Julio Prieto, 
SEP~-El Nacional, 
1939, 206 pp, tiraje s/d. Lectura 

Revista Palomilla, 
Director: José Chavez Morado, 
Il. Mario Carrién, Moran G., Arroyito, et al, 
México, 
SEP/Secci6n de Artes Pl&sticas, Departamento Auténomo de Prensa y Publicidad (DAPP), 
1936-1939, 32 pp, tiraje global: 790 mil ejemplares, 32 nimeros aproximadamente. Periddica 

Literatura revolucionaria para nifios, 
Le6n Diaz Cardenas, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1937, 140 pp, tiraje s/d. Lectura 

Tres comedias para el teatro infantil, 
Graciela Amador, et al, prélogo de German List Arzubide, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1935, 43 pp, tiraje s/d. Lectura 

El mexicano. Un cuento de la Revolucién, 
Jack London, 
ll. s/d, 
México, 
SEP, 
1936, 46 pp, tiraje s/d. (Biblioteca del Maestro Rural, 21} 

Lectura 

Semana del Petréleo, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, Texto 
1939, 22 pp, tiraje s/d. 

Sugestiones para el trabajo escolar y texto documental sobre el asunto del petréleo, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, SEP/Instituto Nacional de Pedagogia, 
1938, s/d pp, tiraje s/d. Texto 
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Actividades para conocer la naturaleza, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Instituto Nacional de Pedagogia, 
1938, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 

zCGmo arreglaremos el jardin de la escuela?, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/TInstituto Nacional de Pedagogia, 
Afio: s/d, 242 pp, tiraje s/d. Texto 

Cantos para nifios. Método de solfeo Y canto coral, 
Luis Sandi. Colaboradores: Vicente T. Mendoza, 
Argote, et al, 
Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP-EDIAPSA, 
1939, 96 pp, tiraje s/d. Texto 

Cantos y juegos para jardines de niiios, 
Rosaura Zapata, Pedro Peladez, 
Il, s/d, 
México, 
SEP, 
1939, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 

Serie SEP. Lectura Oral, primer afio, para escuelas 
urbanas, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/ComisiGn Editora Popular, 
1938, 92 pp, tiraje s/d. Texto 

Serie SEP. Lectura oral, segundo ajfio, para 
primarias urbanas, 
Autor s/d, Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6n Editora Popular, 
1938, 154 pp, tiraje s/d. Texto 

Serie SEP. Lectura Oral, tercer aiio, para escuelas 
urbanas, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, 
1938, 253 pp, tiraje s/d. Texto 

Guillermo 

primarias 

escuelas 

primarias 
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Serie SEP. Lectura Oral, cuarto afio, para escuelas primarias urbanas, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 

México, 
SEP/Comisién Editora Popular, 
1938, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Serie SEP. Lectura Oral, quinto afio, para escuelas primarias urbanas, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6én Editora Popular, 
1939, 253 pp, tiraje s/d. Texto 

Serie SEP. Lectura Oral, sexto afio, para escuelas primarias urbanas, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6én Editora Popular, 
1940, 286 pp, tiraje s/d. Texto 

Simiente. Libro primero para las escuelas primarias rurales, Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, Departamento Auténomo de Prensa y Publicidad (DAPP), 
1938, 91 pp, tiraje s/d. Texto 

Simiente. Libro segundo para las escuelas primarias rurales, Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, DAPP, 
1939, 105 pp, tiraje s/d. Texto 

Simiente. Libro tercero para las escuelas primarias rurales, Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, DAPP, 
1939, 154 pp, tiraje s/d. Texto 
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Simiente. Libro cuarto para las escuelas 
Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, DAPP, 
1940, 136 pp, tiraje s/d. 

Cuentos infantiles, 
Gabriel Lucio, 
Tl. J. de la Fuente, 
México, 
SEP, Talleres Graficos de la Nacién, 
1936, 95 pp, tiraje s/d. : 

Cuaderno de trabajo de las escuelas 
Primer aio, 
Gabriel Lucio, Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, DAPP, 
1938, 19 pp, tiraje s/d. 

Cuaderno de trabajo de las escuelas 
Segundo Afio, 
Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6n Editora Popular, DAPP, 
1938, 95 pp, tiraje s/d. 

Cuaderno de trabajo de las escuelas 
Tercer aiio, 
Gabriel Lucio, Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6n Editora Popular, DAPP, 
1938, 95 pp, tiraje s/d. 

Cuaderno de trabajo de las escuelas 
Cuarto aio, 
Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6n Editora Popular, DAPP, 
1938, 95 pp, tiraje s/d. 

Cuaderno de trabajo de las escuelas 
Quinto aio, 
Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisién Editora Popular, DAPP, 
1939, s/d pp, tiraje s/d. 

primarias rurales, 

Texto 

Lectura 

primarias 

Texto 

primarias 

Texto 

primarias 

Texto 

primarias 

Texto 

primarias 

Texto 

urbanas. 

urbanas. 

urbanas. 

urbanas. 

urbanas. 
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Cuaderno de trabajo de las escuelas primarias orbanas. Sexto aio, 
Gabriel Lucio, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6n Editora Popular, DAPP, 
1940, 64 pp, tiraje s/d. 

Vitor a la Bandera de mi Patria, 
Jacobo Dalevuelita, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, Talleres Graficos de la Nacion, 
1940, 14 pp, tiraje s/d. 

Plan Sexenal. "El Porvenir". Libro de 
afio de primarias rurales, 
Rafael Ramirez, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Comisi6én Editora Popular, DAPP, 
1938, s/d pp, 400,000 ejemplares. 

Coleccién: Serie Mi Carre. 

Texto 

Lectura 

lectura para cuarto 

Texto 

Método para ensefiar a leer. Cuaderno de trabajo, primer 
trimestre, 
Autor s/d, Il. s/d, 
México, 
SEP/ Comisi6n Editora Popular, 
1940, s/d pp, tiraje s/d. 

Cinco comedias para teatro guifiol, 
prélego de German List Arzubide, 
Il. s/d, 

México, 
SEP, 

1935, s/d pp, tiraje s/d. 

Texto 

Lectura 

Maldita sea la ignorancia. Sainete propio para la campafia de 
educacién popular, 
Victor Manuel Bucio, 
Tl. s/d, 
México, 
SEP, 

1939, 22 pp, tiraje s/d. Lectura
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1940-1946 

Coleccién: Biblioteca de Chapulin 
La estrella fantastica, 
Magda Donato, 
Tl. Jesis Ortiz Tajonar, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1944, 34 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
El nifio de mazapan y la mariposa de cristal, Magda Donato, 
Il. José Chévez Morado, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1944, 20 pp, tiraje s/a. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
Pinocho en la isla de Calandrajo, patas arriba, patas abajo, Magda Donato, 
il. Salvador Bartolozzi, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 36 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
Un gorrién enla guerra de las fieras, 
Antoniorrobles, 
Il. Gabriel Fernéndez Ledesma, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 1942, 36 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
El caballero del caracol, 
Juan Marichal, 
Il. Carlos Marichal, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1946, 36 pp, tiraje s/d. Lectura 
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Biblioteca de Chapulin, 
Los hermanos de Ranita, 
Rudyard Kipling, 
Il. Salvador Bartolozzi, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 1943, 32 pp, tiraje s/da. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
La hija del dragén, 
Cuento popular chino, 
I]. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 1943, 20 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
La cucarachita Mondinga y el ratén Pérez, Fernén Caballero, versién de Rosario Rubalcava, Il. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 20 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
Jesusén, 
Juan R. Campuzano, 
Tl. Julio Prieto, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 20 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
El mal de ojo (La cabeza de la Gorgona). Una leyenda griega, Nathaniel Hawthorne, 
Il. José Chavez Morado, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 40 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
Rin-Rin Renacuajo, 
Rafael Pombo, 
Il. José Chavez Morado, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1942, 16 pp, tiraje s/d. Lectura 
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Biblioteca de Chapulin. 
Canci6n para dormir a Pastillita, 
Miguel N. Lira, 
Il. Angelina Beloff, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 16 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
El Zar Saltén, e) principe Giéiddn Y la princesa Cisne, 
Alejandro Puchkin, 
Il. Angelina Beloff, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 32 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
El caballito jorobado, 
Yerchoff. Traduccién de Angelina Beloff y German 
Il. Angelina Beloff, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 30 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
La mascara que hablaba, 
Alfredo Cardona Pena, 
Il. Jesis Escobedo, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1944, 20 pp, tiraje s/d. Lectura 

Biblioteca de Chapulin. 
Rat6n Pérez contra Miguelito, 
Manuel Angel Bayardi, 
Il. Dagoberto Dinorin F., 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 24 pp, taraje s/d. Lectura 

Colecci6n: Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Cultura tarasca, 
Eduardo Noguera, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-E] Nacional, 
1941, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Cueto, 
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Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Culturas del Valle de México, 
Roque J. Cevallos, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1941, s/d pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Racional. 
Geografia del Estado de Guerrero, 
Leopoldo Cardoso c., 
Ilustré s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1941, 128 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Geografia del Estado de México, 
Virgilio Meléndez, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1941, 120 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Geografia del Estado de Morelos, 
Juan P. Arroyo, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1942, 168 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Geografia del Estado de Nayarit, 
Amado Gonzalez Davila, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El] Nacional, 
1941, 216 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de £1 Nacional. 
Geografia del Estado de Puebla, 
Felipe Franco, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1941, 246 pp, tiraje s/d. 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto 

Texto
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Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Historia de Michoacan, 
Jesis Romero Flores, 
ll. s/d, 
México, 
SEP-E1 Nacional, 
1941, 248 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Historia de Oaxaca, 
Jorge Fernando Iturribarria, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1941, 264 pp, tiraje s/d. 

Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Matlatzincas o Pirindas, 
Jorge Garcia Pavén, 
Il. s/d, 
México, SEP-El Nacional, 
1941, s/d pp, tiraje s/d. 

Cantos escolares, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 

México, 
SEP, 

1944, 45 pp, tiraje s/d. 

Cantos para el segundo ciclo, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1944, 61 pp, tiraje s/d. 

Canciones infantiles de la escuela nueva, 
Manuel Ricardo Pifia R., 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1941, 16 pp, tiraje s/d. 

Cantos escolares, 
Luis Sandi, 
Il. s/d, 

México, SEP, 
1944, 45 pp, tiraje s/d. 

Texto 

Texto 

Texto 

Lectura 

Lectura 

Lectura 

Lectura
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Cantos Infantiles para los jardines de niiios, 
Manuel M. Ponce y Rosaura Zapata, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1942, 26 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cantos infantiles para los jardines de niiios, 
Manuel Barajas, recopilador, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1944, 44 pp, tiraje s/d. Lectura 

Chapulin. La revista delnifio mexicano, 
Antoniorrobles, Salvador Bartolozzi, et al, 
il. Angelina Beloff, José Chavez Morado, Gabriel 
Ledesma, Salvador Bartolozzi, Jesis Ortiz Tajonar, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1942-?, 32 pp, tiraje s/d. 15 nimeros. Periédica 

Un cuento diario ne 1, 
Antoniorrobles, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 169 pp, tiraje s/d. 
(Cuadernos de 20 cuentos) Lectura 

Un cuento diario No 2, 
Antoniorrobles, 
Il. Jesas Ortiz Tajonar, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 166 pp, tiraje s/d. 
(Cuadernos de 20 cuentos) Lectura 

Un cuento diario Ne 3, 
Antoniorrobles, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1945, 154 pp, tiraje s/d. 
(Cuadernos de 20 cuentos) Lectura 

Fernandez 
et al, 
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Un cuento diario No 4, 
Antoniorrobles, 
Il. Carlos Marichal, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1946, 132pp, tiraje s/d. 
(Cuadernos de 10 cuentos) Lectura 

201, 
Roberto Guzman Araujo, 
Il. Maria Izquierdo, 
México, 
SEP, 

1945, 14 pp, tiraje s/d. Lectura 

Album de animales mexicanos, 
Gabriel Fernandez Ledesma, 
Il. Gabriel Fernandez Ledesma, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1944, pp, tiraje s/d. Lectura 

Alpha, Lecturas para niifios, 
Héctor Ramirez Honey, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1946, 192 pp, tiraje s/d. Texto 

Revista América infantil, 
Directora: Carolina Baur, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, Talleres Graficos N92 1, 
afio 1, nimero 1, 1946, 34 pp, tiraje s/d. Periddica 

Caminito de luz. Libro de lectura para el primer grado del 
segundo ciclo, 
Paulino Sabugal Sierra, 
Il. José Chavez Morado y Dagoberto Dinorin, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 156 pp, tiraje s/d. Texto 
Premiado en el Concurso de Libros de Texto para las Escuelas 
Primarias. 
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Cortas biografias de madres célebres para los nifios mexicanos en el Dia de la madre, 
Matilde Gémez, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1942, 44 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cartas de nifios. El campo y la ciudad. Libro de lecturas para 
52 grado, 
Gregorio Lépez y Fuentes, 
Il. s/d, 

México, SEP-Herrero Hnos., 
1941, 202 pp, tiraje s/d. Texto 

Letras de colores. Libro de lecturas para 22 grado, 
Paula Galicia Ciprés, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1945, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Mi caballito blanco. Libro de lectura para nifios de 22 grado 
ler ciclo, 
Miguel N. Lira y Antonio Acevedo Escobedo, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1943, 154 pp, tiraje s/d. Texto 

Mis juguetes y yo. Libro de lecturas para el cuarto grado, 
Miguel N. Lira y Valentin Zamora, 
Il. Humberto Hern&ndez herrera, 
México, 
SEP, 
1946, 296 pp, tiraje s/d. Texto 
Premiado en el Concurso de Libros de Texto para las Primarias. 

Mi libro. 22 grado del primer ciclo, 
Luz Maria Serradell, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1943, 156 pp, tiraje s/d. Texto 

Mi nuevo amigo. Libro de lectura para primer grado, 
Carmen Dominguez y Enriqueta Leén, 
Il. Gabriel Fernandez Ledesma, 
México, SEP, 
1943, 148 pp, tiraje s/d. Texto 
(Mas 45 paginas del Método para la ensefianza de la lectura yY 
escritura) 
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F&bulas, 
Eduardo Galvan, 
Il. Antonio Arias -Bernal, 
México, SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1943, 97 pp, tiraje s/d. Lectura 

Diez cantos para escuelas primarias y secundarias, 
Autor s/d, 
Tl. s/da, 
México, SEP, 
1944, 24 pp, tiraje s/d. Lectura 

El Himno Nacional Mexicano, 
Manuel Barajas, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1942, 6 pp, tiraje s/d. Texto 

Coros escolares para las escuelas primarias y secundarias, 
Manuel Barajas, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1943, 47 pp, tiraje s/d. Lectura 

Corazén. Diario de un niito, 
Edmundo de Amicis. Traduccién de Hermenegildo Giner de los 
Rios, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1943, 290 pp, 50,000 ejemplares. Lectura 

Cuando los nifios terminen la Primaria, 
José Maria de los Reyes, 
ll. s/d, 

México, 
SEP/Departamento de Orientacién Vocacional, 
1946, s/d pp, tiraje s/d. 

Defensores de la Patria, 
Autor s/d, 
Tl. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y propaganda, 
1943, 20 pp, tiraje s/d. 
(Cuadernos del Nifio Mexicano) Lectura 
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Campafia Nacional contra el Analfabetismo. 
Cartilla maya-espafiol. Para los monolingiies mayas de Yucat4n y Campeche, 
Silio R. Escalante, pedagogo redactor, 
Il. Angelina Beloff y Gabriel Fernandez Ledesma, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad yY Propaganda/Instituto de Alfabetizacién en Lenguas Indigenas, 
1946, 100 pp, 150 000 ejempiares. Texto 

Campafia Nacional contra el Analfabetismo. 
Cartilla nahuat-espafiol. Para los monolingiies del dialecto nahuat del norte del estado de Puebla, 
Sara Flores Sanchez, pedagoga redactora, 
Il. Taller de Dibujo del Departamento de Publicidad y Propaganda, 
México, 
SEP/Instituto de Alfabetizacion en Lenguas Indigenas, 
1946, s/d pp, 100 000 ejemplares, Texto 

Juarez. Himno escolar, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1943, 10 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cartilla adhuatl -espafiol. Para los monolingiies del dialecto 
nahuatl de Morelos, 
Autor s/d, 
Tl. Taller de Dibujo det Departamento de Publicidad y 
Propaganda, 

México, 
SEP/Institute de Alfabetizaci6n en Lenguas Indigenas, 
1946, s/d pp. 100 000 ejemplares. Texto 

Cartilla tarahumara-espaiiol, 
Autor s/d, 
Il. Taller de Dibujo del Departamento de Publicidad y 
Propaganda, 
México, 
SEP/Instituto de Alfabetizacién en Lenguas Indigenas, 
1946, s/d pp, tiraje s/d. Texto 

Cartilla tarasca-espaiiol, 
Autor s/d, 
Il. Taller de Dibujo del Departamento de Publicidad y 
propaganda, 
México 
SEP, Instituto de Alfabetizacién en Lenguas Indigenas, 
1946, s/d pp, 25 000 ejemplares. Texto 
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Cartilla otomi-espafiol. Para los monolingiies otomies del 
Valle del Mezquital, Hidalgo, y parte del estado de 
Querétaro, 
Sara Flores Sanchez, pedagoga redactora, 
Il. Taller de Dibujo del Departamento de Publicidad y 
Propaganda, 
México, 
SEP/Instituto de Alfabetizacién en Lenguas Indigenas, 
1946, s/d pp, 59 000 ejemplares. Texto 

Teatro de Chapulin; juguetes radiofénicos para niiios, 
Antoniorrobles, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1944, 94 pp, tiraje s/d. Lectura 
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1946-1952 

Colecci6én: Juan Pirulerc. 
Chico y Chango, 
Maria Tomasa B. de Reid, 
Il. Jesis Ortiz Tajonar, 
México, SEP/Departamento de Divulgacién, 
1949, 31 pp, tiraje s/d. Lectura 
Premio de la Mesa Redonda Panamericana, en 1948. 

Colecci6n: Juan Pirulero. 
Cuentos de Rancho, 
Pascuala Corona, 
Il. Pascuala Corona, 
México, SEP/Departamento. de Divulgacién, 
1951, 57 pp, 2000 ejemplares. Lectura 

Revista Figuras. EL mundo de las historietas, 
Director: 
Il. s/d, 
México, 
SEP-Publicacién Semanaria de Editores, SA, 
1948, s/d paginas, tiraje s/d. 
(Vistos 1] nimeros) Periédica 

Album de Misica, 
Autor s/d, 
Il. Florencio Novelo, 
México, 
SEP/Direccién de Misiones Culturales, 
1949, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 

Cantos para los jardines de niifios, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Publicidad y Propaganda, 
1949, 10 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cantos y juegos para jardines de nifios, 1948-49, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1949, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 
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Cantos y juegos para jardines de niiios, 
Autor s/d, 
Ii. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Prensa y Relaciones, 
1947, 24 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cipactli. Libro de lectura para el tercer grado, 
Guadalupe Cejudo, 
Il. s/d, 

México, 
SEP, Talleres Graficos de la Naci6n, 
1948, 319 pp, tiraje s/d. Texto 

Don Justo. Libro de lectura en el sexto afio de la escuela 
primaria, 
José Gémez Robleda, 
Il. s/d, 
México, SEP, 
1948, 424 pp, tiraje s/d. Texto 

Cuatro hermanos y los aguadores, 
Rebekah ha Levi-Mordeki, 
Il. s/d, 

México, SEP, Talleres Graficos, 
1951, 32 pp, tiraje s/d. Lectura 

Juegos educativos para nifios anormales mentales, 
Maria Zifiiga y Rio de la Loza, 
Il. s/d, 

México, 
SEP 

1950, s/d pp, tiraje: 3000 ejemplares. Texto 

América es mi patria. Libro de lectura Para quinto afio, 
Wilberto L. Cantén y Bernardo Jiménez Montellano, 
México, 
SEP/Departamento de Divulgacién, 
1949, 338 pp, tiraje s/d. Texto 

Primera cartilla popoloca, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, Instituto Lingiiistico de Verano-SEP/Direccién 
General de Asuntos Indigenas, 
1952, 14 pp, tiraje: 75 ejemplares. Texto 
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Himno a la alfabetizacién, 
Autor s/d, 
Tl. s/d, 
México, SEP, Texto 1951, s/d pp, 10 000 ejemplares. 

El centenario de Sor Juana Inés de la Cruz y la escuela primaria 
Autor s/d, 
Tl. s/d, 
México, SEP, Texto 
1951, s/d pp, 3000 ejemplares. 

Forjando México, folleto, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, SEP/Seccién de Orientacién Pedagégica, 
1951, s/d pp, tiraje s/d. 
Distribuido en escuelas primarias del Distrito Federal. 

Historia de México, 
Jorge Fernandez Iturribarria, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 
1951, s/d pp. 5 500 ejemplares. Texto 
Premiado en concurso de libro de texto convocado por la SEP 
en 1945. 

"Dia de la Organizacién de las Naciones Unidas". Unidad de 
aprendizaje para la escuela primaria, 
Autor s/d, Il. s/d 
México, SEP, Texto 
1948, s/d pp, tiraje s/d. 
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PUBLICACIONES INFANTILES 

1952-1958 

Coleccién: Biblioteca del Maestro de El Nacional. 
Geografia del Estado de Aguascalientes, 

J.J, Aguilera Palomino, 
Il. s/d, 
México, 
SEP-El Nacional, 
1954, 126 pp, tiraje s/d. Texto 

Revista Semillita, para la educadora y el nifio, tomos III-IV, 
Directora: Luz Maria Serradell. Redacci6én: Amalia Garcia. 
Colaboradoras: Inspectoras, directoras, educadoras, pianistas 
y médicos escolares, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Direccién General de Educacién Preescolar, 
marzo de 1955 a febrero de 1957, 16 pp, tiraje s/d. 
Publicacién mensual, 24 niémeros. Periédica 

Unidad de Trabajo Escolar "Afio de la Constitucién de 1857 y 
del pensamiento liberal mexicano", 
Autor s/d, 
Il. s/d, 

México, 
SEP/Direcci6n General de Educaci6én Primaria en el Distrito 
Federal, 
1957, 158 pp, tiraje s/d. Texto 

Unidad de Trabajo Escolar “Sesquicentenario de] nacimiento 
de Don Benito Juaérez”’, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Direccién General de Educacién Primaria, 
195 , 142 pp, tiraje s/d. Texto 

“Primer centenario del Himno Nacional. Unidad de Trabajo 
para las escuelas primarias de México, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Direccién General de Educacién Primaria, 
1954, 31 pp, tiraje s/d. Texto 
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"Afio del padre Hidalgo”. Unidad de aprendizaje para 
escuela primaria, 
Autor s/d, Il. s/d, 
México, 

la 

SEF/Direccién General de Ensefianza Primaria en el Distrito 
Federal, 1953, 96 pp, tiraje s/d. 

Texto 

Canto a la Bandera, 
José Angel Ceniceros, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Divulgacién, 
s/a, 38 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cantos para jardines de nifios, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Direccién General de Educacién Preescolar, 
1954, 47 pp, tiraje s/d. Lectura 

Revista El Libro y el Pueblo, Nueva Epoca, 
“El gigante Barrabas", 
Alfredo Cardona Pejia, 
Il. s/d, 

México, 
SEP, 

septiembre a diciembre de 1954, Nim. 9-10-11-12, Pp 
43, tiraje s/d. Periédica 

Revista El Libro y el Pueblo, Nueva Epoca, 
“Corrorosa", 

Eglantina Ochoa Sandoval, 
México, SEP, 
abril-mayo de 1955, Nim. 16-17, pp 31-39, tiraje s/d. 

PeriGdica 

Revista El Libro y el Pueblo, Nueva Epoca, 
“El gigante de piedra sinulu", 
Ismael Moya, 
México, SEP, 
junio-agosto de 1955, Nam. 18, pp 20-23, tiraje s/d. 

Periddica 
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Revista £1 Libro y el Pueblo, Nueva Epoca, 
"Cairelito", 
Alberto Quirozz, 
México, SEP, 
septiembre-octubre de 1955, Nim. 19, pp 37-44, tiraje s/d. 

Periédica 

Revista El Libro y el Pueblo, Nueva Epoca, 
"Cuentos de Julia Hernandez: La nifia gue vivid en el espejo. 
La pajita dorada. £1 caballo y la florecita. El cerco 
maravilloso. Las tres palabras olvidadas. El agua gue no 
pudo correr. Lo que decian los maicitos", 
Julia Hernandez, 
México, SEP, 
marzo-abril de 1957, Nam. 28, pp 15-35, tiraje s/d. 

Periédica 

Teatro infantil, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Divulgacién, 
1955, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 

Nuestro Canto Patrio, 
Francisco Gonzélez Bocanegra, Jaime Nuné, 

Tl. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Divulgacién, 
1954, 7 pp, 20,000 ejempiares. Lectura 

La palmera enamorada, 
José Maria Francés, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Bibliotecas, 
1958, s/d pp, tiraje s/d. Lectura 
(Ediciones de El Libro y el] Pueblo, Nim. 1) 

Revista Infantil, 
Autor s/d, 
Il. s/d, 
México, 
SEP/Departamento de Bibliotecas, 
1954, s/d pp, tiraje s/d. Periédica 
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Mi canto para México. Coros infantiles para jardines de nifios 
y primer ciclo de primarias, 
Antonio I. Delgado, 
Il. s/d, 
México, 
SEP, 

1954, 43 pp, tiraje s/d. Lectura 

Cartilla mazahua, 
Autor s/c, Il. s/d, 
México, 
Instituto Lingiiistico de Verano-SEP/Direccién General de 
Asuntos Indigenas, 
1957, 27 pp, tiraje s/d. Texto 

Abecedario cora, 
Autor s/d, Il. s/d, 
México, 
Instituto Lingiistico de Verano-SEP/Direccién General de 
Asuntos Indigenas, 
s/a, 29 pp, tiraje s/d. Texto 

Gramatica castellana. Libro 1. En el idioma mixteco de Santo 
Tomas Ocotepec, 
Ruth Mary Alexander, 
Tl. s/d, 
México, 
Instituto Lingiiistico de Verano-SEP/Direccién General de 
Asuntos Indigenas, 
1957, 27 pp, tiraje s/d. Texto 
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CONCLUSIONES 

 



  

MPE 

Construido este mapa de las ediciones para nifios de la SEP, 

hay que concluir que esta guia podria servir para orientarse 

en un terreno poco conocide pero, por si sola, no basta para 

hacer posible una visién panoramica completa de lo que han 

sido las publicaciones infantiles en México durante este 

periodo. 

Y¥ no es bastante porque hay que reconocer que este 

trabajo es Gnicamente un acercamiento parcial. Eso si, es un 

Puente que tendria gue complementarse con noticias mas 

precisas del desarrollo de la edicién Privada dirigida a la 

infancia en nuestro pais. 

Es un punto al que agui mismo se hace referencia, con 

algunos datos acerca de las ediciones conjuntas entre el 

gobierno y los editores privados. Es de hacer notar, por 

ejemplo, que existe casi desde el inicio de la SEP una linea 

editorial de coedicién -fdrmula b4sica para entender el 

repunte de las ediciones infantiles en México a partir de 

1980, y que ya esta presente con Vasconcelos. 

Hasta este momento, esta tesis describid en su Primera 

Parte la manera en que las publicaciones de la SEP expresan 

los rasgos generales de las politicas gubernamentales, como 

una manifestacién de los proyectos educativos nacionales. A 

su vez. la Segunda Parte aporta pruebas -en forma de 

listados de ediciones- de esa conexién entre las directrices 

educativas y los libros en que éstas se expresan. 
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Siendo ésta la organizacién propuesta al inicio, queda 

ain otra via alternativa gue podria dar un realce distinto a 

algunos hechos mencionados ya a lo largo del texto. Tras la 

revisién cronolégica, que brindé datos de cada régimen y sus 

ediciones, sefialaré a continuacién aquellas 4reas comunes de 

la actividad editorial oficial gue se hacen presentes, con 

acentos distintos, en los distintos gobiernos de 1921 a 1958. 

Estos temas que pretendo delinear con mayor precisién son 

los siguientes: 

a. Las directrices acerca de los libros de texto 

b. Las directrices sobre la lectura infantil 

¢. Las directrices de lenguaje. 

Podria verse en estos apartados sélo una repeticién de 

elementos dichos antes. Desde mi Punto de vista, cada una de 

de las lineas temdéticas puede aportar datos itiles incluso 

Para las discusiones actuales, y es aqui donde intento 

resaltarlos. 

Hago ver que los dos primeros temas guardan una 

correspondencia, ademas, con la clasificaci6én determinada en 

este estudio para las ediciones infantiles de la SEP: libros 

de texto y materiales para la lectura. 

En cuanto a las directrices oficiales gue normaron 

durante estas casi cuatro décadas la edicién de libros de 

texto, destaca en el recuento cémo cada administracién 

presidencial enfrenté la necesidad de dotar de estos apdyos 

a las escuelas. Reconocer como propia de sus atribuciones la 

participacién en este rubro es, creo que puede reconocerse, 
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uno de los puntos en comin entre los diferentes gobiernos 

considerados. 

De igual forma, pueden seguirse aqui los antecedentes de 

esa relaci6n de confrontaciGn o de colaboracién gue marca el 

contacto peculiar entre el gobierno de México y los editores 

privados. 

Se hace esta reformulaci6én como un camino de comprobacién 

de una de las ideas centrales de este estudio: de 1921 a 

1958, las experiencias editoriales de la SEP apuntaraén de 

manera progresiva a tratar.. el proyecto de los libros de 

texto gratuitos, lo que replantearé posteriormente. 

En cuanto a las directrices educativas que siguieron las 

ediciones destinadas a la lectura infantil -en aparente 

contraposicién con los textos escolares-, muestran en si 

mismas las visiones que cada régimen tuvo sobre la nifiez. 

Haria falta, tiene que reconocerse, confrontar tales conceptos con 

los que pudieran reflejarse en los libros para nifios 

editados por la SEP. Si, en algunos casos pudo aprovecharse 

esta relacién dentro del recuento cronolégico de la Primera 

Parte; pero no se hizo por sistema para cada periodo. 

zEso excede los limites de esta investigacién? Desde la 

limitada visién de la que se partid, si: tomando en cuenta 

gue hubo primero la necesidad de dar cuerpo aouna 

informacién de base -objetivo que pienso se cumplié-, hoy es 

posible atisbar nuevas metas, como dicha comparacién. 

Yen cuanto a las directrices que definieron en la 

educacién la relacién entre el espaol y las lenguas 
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indigenas, trazar su linea de desarrollo de 1921 a 1958 

permite ver una parte de los principios que han normado el 

vinculo entre el gobierno y las comunidades indias -el cual, 

Sin duda, esta hoy en el centro de los debates nacionales, ¥ 

sin embargo tiene pocos estudios por lo menos en lo gue 

corresponde al campo de la comunicacién. 

Estos tres apartados muestran, ademas, algunos de los 

resultados obtenidos a partir de los lineamientes de 

anélisis. De inicio, e1 enfogue multidisciplinario,-al 

hilar,para el estudio de las publicaciones infantiles de la 

SEP, aportaciones diversas de estudios o fuentes educativos, 

histéricos, literarios o antropoligicos- mostré ser viable. 

Luego, en cuanto a la consideracién de efectos de largo 

plazo, puede verse no sélo el avance de la poblacién lectora 

en México durante casi la mitad del siglo XX -por ejemplo, a 

partir de las estimaciones oficiales sobre el porcentaje de 

la poblacién alfabetizada-, sino ademas una interesante via 

gue limita o predetermina a la primera: el incremento de los 

habitantes con dominio de la lengua espafiola, a partir de la 

incorporacién de los grupos indigenas. 

Porgue “leer” significé, durante gran parte de este 

periodo, solamente leer en espafiol, primeramente por los 

criterios oficiales y ccuvuando éstos variaron- luego por el 

escaso nimero de publicaciones. 

Hablo aqui de un proceso de transformacién que aun a la 

fecha no ha concluido, pero sobre todo. que se iniciéd desde 

la Conguista. Un plazo muy largo, como puede verse, gue tuvo 

Un momento muy importante de 1921 a 1958. 
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En lo que se refiere al enfoque sociclégico propuesto, no 

solamente las consideraciones anteriores tienen relacién con 

éste. Ciertamente lo que incorpora esta “tesis es una 

informacién de base: ademas de los informes oficiales, un 

catélogo que agrupa datos bibliogréficos sobre titulos, 

autores, tirajes. Se conjuntan ambas fuentes en una 

visién estadistica -incompleta, si, en cuanto s6lo se hace a 

partir de la informacién disponible o la recuperada aqui, 

pero que a fin de cuentas documenta una parte de la 

realizacién de la politica educativa nacional. 

Estimaciones globales itiles para, como se dijo en la 

Introduccién, “arrojar luz sebre la relacién de sociedades 

distintas -las urbanas, las rurales, las indigenas, conforme 

a las definiciones oficiales impresas en titulos diversos-" 

con el libro que en mucho estén determinadas por la accién 

gubernamental a partir de la politica educativa y las 

directrices de edicién: Presupuestos, titulos, tirajes que 

varian segin se destinen a un grupo social o a otro. 

De todo ello intento dar cuenta en la exposicién de estas 

directrices de los libros de texto, de la lectura infantil y 

sobre el lenguaje, que a continuacién presento. 

DIRECTRICES PARA LOS LIBROS DE TEXTO, 1921-1958 

Se ha hecho una amplia revisién de la accién difusora del 

libro llevada a cabo por José Vasconcelos al frente de la 

SEP; aqui se resalta lo relativo a la edicién escolar. Antes 

del libro, empero, esa accién educativa construyd escuelas y 

comenz6 a crear el piiblico lector: los nifios en las aulas. 
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éToda acci6n surge de una idea que la conciba, de la 

expresién de dicha idea? Sostener tal principio puede llevar 

indudablemente a la pardlisis. Basta aqui con recordar gue 

antes de 1921 hubo formulaciones desde el poder que fijaron 

las bases de las directrices para los libres de texto de las 

que hablo aqui. 

De inicio, recuerdo nuevamente que en 1882 la educacién 

Primaria en Francia llegd ai ser laica, gratuita y 

obligatoria con Jules Ferry como ministro de Instruccién 

Piblica. 

Y no es gue el Porfiriato hubiera sido insensible ante 

semejantes declaraciones, pero si bien en el papel éstas 

fueron retomadas -aunque fuera parcialmente -o incluso 

hubiera precedentes a partir de la separaciGn de la Iglesia 

y el Estado con Benito Judrez-, lo cierto es que debié darse 

ia revolucién mexicana para que las aspiraciones de una 

educacién universal comenzaran a cumplirse en nuestro pais. 

Vasconcelos no funda, pues, ese ideario. Ya ola 

Constitucién de 1917 dicta en su Articulo Tercero que todo 

individuo tiene derecho a recibir una educacién gue sera 

obligatoria, laica y gratuita. 

Una vez que se asegure la continuidad politica de los 

regimenes surgidos de la revolucién, es decir, a partir de 

la administracién de Alvaro Obregén, lo que el Estado 

mexicano procurara con su labor educativa sera4 alcanzar 

estas tres metas. 
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Lo que se entiende desde un inicio como una aspiracién a 

cumplir por el sistema educativo no se extiende, empero, a 

sus medios de apoyo como puede mostrarlo el trato dado al 

libro. 

Esa adecuacién progresiva del libro escolar a dichos 

Principios basicos -la laicidad, la obligatoriedad, la 

gratuidad- ser&é uno de los elementos significativos de la 

educaci6n hasta 1958. Asi es como puede entenderse mi 

sefialamiento de que estas casi cuatro décadas establecen un 

antecedente, directo, de la aparicién de los libros de texto 

gratuitos a partir de ese dltimo afio. 

Hasta su instauracién legal, con el decreto gue crea los 

libros de texto gratuitos, no habr4 uno solo de estos 

principios que no tenga avances o sufra retrocesos de un 

régimen a otro. No hay una proceso de progreso lineal, sino 

m4s bien una acumulacién de experiencias en la labor 

editorial que permitiran finalmente al Estado el fijar por 

ley las caracteristicas del texto escolar, por una parte, y 

el hacer cumplir dicha ley con un esfuerzo técnico notable, 

asi como un sistema de distribucién capaz de llevar el libro 

a rincones muy apartados del pais -fase gue ain hoy no se ha 

podido resolver para el resto de las ediciones comerciales. 

El_punto de partida 

De la Instruccién Péblica porfirista a la Secretaria de 

Educacién Piblica revolucionaria, hay un cambio radical de 

concepto. Lo que no puede cambiar de golpe la politica es la 

situacién de la sociedad mexicana en general, ni el muy 

limitado desarrollo de las editoriales fMacionaies o la 
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debilidad de las librerias, entre ‘las que destacan las 

distribuidoras de Francia, Espafia y Estados Unidos. 

eExtender el uso de textos extranjeros,inadecuados por su 

“empalagosa y fitil moral"? Tras el cambio de sistema 

politico, casi todo est4 por hacer con escasas editoriales, 

con pocas librerias, casi sin textos de autores nacionales. 

Tampoco se parte de la nada. Desde el siglo XIX, hay un 

sector de poblacién abierto a las propuestas literarias de 

Europa y Estados Unidos, por razones que van de la rigueza a 

la invasién, de la politica a la diplomacia, del exilio al 

asilo politico. Y puede leerse la traduccién en las revistas 

literarias o bien el libro importado. 

eCuantos de los jévenes que se incorporaron en los ajfios 

veinte a tareas educativas con Vasconcelos provienen de ese 

sector? El secretario de Educacién Piblica tuvo una infancia 

lectora, y puede ser el caso de sus colaboradores Julio 

Torri, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Xavier 

Villaurrutia... 

Y esta también la muy reciente experiencia de educacién 

soviética, desde el triunfo bolchevique en 1917. Es, pues, 

un México que cuenta con ojos abiertos al mundo y sobre todo 

a las crecientes necesidades nacionales. 

jQué importante también! Durante un lapso de su mandato, 

Alvaro Obregén gozé de la bonanza econémica proveniente del 

petrSleo. Con los recursos financieros, se auné la voluntad 

politica de cumplir con una de las m&s caras demandas de la 

lucha revolucionaria -que no en balde costé un millén de 

muertos-: la educacién para todos. 

  

 



  

204 

En la presentacién del primer tomo de las Lecturas 

clésicas para _nifios, que aparecid en octubre de 1924, 

Vasconcelos da testimonio de su respuesta ante las protestas 

de algunos editores privados ante la competencia 

gubernamental: “El estado tiene el derecho de abaratar el 

libro y difundirlo’. 

Sefiala ahi que si hay “adaptaciones de Shakespeare y ge 

Swift, de Grecia y Roma", obras de editores espafioles, pero 

gue @éstas no bastan ni por el nimero, la extensién ni el 

precio. “Se hace menester, por lo mismo, fabricar los libros", 

afirma el nuevo ministro. 

Es un discurso que expresa las acciones desarrolladas por 

la SEP desde 1921, continuacién de la campana de 

alfabetizacién que la Universidad Nacional de México lanzé 

con Vasconcelos al frente antes de su nombramiento, como 

titular de Educacién Piblica. 

eQué nos dicen los libros editados? En principio, un 

millén de ejemplares del Libro nacional de escritura- 

Jectura indica el camino que la SEP decidiéd seguir. Frente a 

los editores privados que denunciaban lo que ellos llamaban 

Competencia desleal, e1 gobierno afirmé en los hechos la 

necesidad de su accién, y funda su derecho de editar para 

dotar de los recursos indispensables al sistema educativo. 

Con avances y retrocesos, esta preeminencia estatal sobre 

la educaci6n expresada por la SEP se mantendr4 constante en 

los diferentes regimenes, aunque especificamente en lo que 
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concierne a los libros de texto las declaraciones oficiales 

puedan verse como contrapuestas en algunos momentos. 

Tal es el caso del viraje dado en esta Materia por el 

gobierno de Calles, cuando el secretario de Educacién Puig 

Casauranc declaré: 

Contra lo que generalmente se cree, el texto oficial, lejos de ser beneficioso en iltimo término a la nifiez, le es perjudicial, desde el momento en que necesariamen te impone un criterio, sin permitir la competencia salu dable que la Secretaria se complace en formular. 

¥ si bien Casaurane reafirmd esta posicién, al sostener 

gue seria una directriz de la SEP no editar textos escolares, 

gue con los editores privades habria concertacién, también 

dejS en claro que lo anterior se cumpliria a menos que los 

textos “afronten un problema especifico" © el precio del 

mercado fuera indebidamente alto -como fue considerado a 

mediados de la década de los veinte el texto de Corazén. 

Otro elemento de este control del Estado sobre la 

educacién consiste en la seleccién de los textos. Otra vez, 

por principo de cuentas, acudo al Articulo Tercero 

constitucional: "el Ejecutivo Federal determinar’ los planes 

Y programas de estudio de la educacién primaria, secundaria 

Y normal para toda la Repiblica." 

Por extensién, de nueva cuenta, lo gue se fija para los 

Planes y programas de estudio pasa a ser paulatinamente 

atribuci6n de los libros usados Para apoyar precisamente las 

tareas educativas. 
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Para tomar la decisién acerca de qué textos emplear en la 

escuela, hubo varios procedimientos. Uno de ellos fue el de 

los concursos de libros escolares convocados por la SEP: hay 

informes de uno realizado en 1927, gue culmind con ia 

publicacién del Fermin ilustrado por Diego Rivera; en 1930, 

hubo cinco obras premiadas en el concurso nacional de textos 

para la ensefianza de la lectura, en primero y segundo grados 

del primer ciclo de la escuela Primaria; se incluye también, 

publicada en 1943, la convocatoria hecha por la comisién 

revisora de planes, programas y textos dirigida a autores de 

obras de lectura, geografia e historia, y tuvo “premios nada 

despreciables". 

Otro mecanismo es el de listas de textos revisadas por la 

SEP para la aprobacién de los que se juzguen como mas 

adecuados ~-lo que podria asimilarse a lo gue se hace todavia 

hoy con los libros para la educacién secundaria. En este 

caso integro las siguientes referencias. 

La Asamblea Nacional de Educacién, convocada en 1930 por 

el secretario Aarén Séenz, recomendd 

adoptar un nimero reducido, no més de tres o cuatro, 
de textos basicos de lectura para cada uno de los gra 
dos de las escuelas urbanas de la Repiblica, y un li- 
bro de texto basico para los niiios y otro para los 
adultos, en cada uno de los grados de las escvelas 
rurales. 

Por otra parte, la Memoria SEP, 1933 registra el titulo 

Ge obras que la Secretaria adapté como textos, con exclusién 

de los demas libros. 

Al fungir por primera ocasién como titular de la SEP, 

Jaime Torres Bodet expuso a inicios de los afios cuUarenta . 

gue el serio problema de los textos escolares es que hay 
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muchos libros en el mercado, pero "o su informacién es erré- 

nea,- © por lo menos retrasada, y la forma en que estan 

escritos hallase, a menudo, muy lejos de ser gramaticalmente 

correcta". 

Lo que puede uno advertir es gue esta formulacién de 

obligatoriedad para los textos seleccionados viene a ser una 

forma de cubrir carencias, las deficiencias de un aparato 

editorial privado. La seleccién que hace la SEP viene a 

darle al término de "“obligatorio" m&s bien el sentido de 

“recomendado", antes que adquirir la connotacién de libro 

“G@nico” que recurrentemente usan hasta hoy los criticos de 

los textos oficiales. 

Lo laico, lo gratuito 

Garantizada la libertad de creencias, dicha educacién 

-la que imparta el Estado- serd laica Ys por tanto, se 

mantendr& por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

Eso ordena la Constitucién de 1917. En lo gue toca a los 

libros de texto y su adopcién del concepto de laicismo, hubo 

vaivenes que conviene hacer notar. 

El Articulo Tercero no sélo asume este alejamiento de 

cualquier religién, sino que dice que “esa educacién se 

basaré en los resultados de} progreso cientifico, luchara 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios”. 
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Entre ambos polos, el alejamiento de lo religioso y ila 

base en el progreso cientifico, se desarrollard el concepto 

de laicismo dentro de los textos escolares sufriendo, por su 

puesto, algunos de los avatares de la propia sociedad. 

No hubo de inicio una posicién antirreligiosa por parte 

de la SEP, como pueden mostrarlo las Lecturas clasicas para 

nifios. El subsecretario Gastelun dice en su inicio que: 

desde el momento que el nifio ha cursado su primer aiio 
escolar, habiendo aprendido a leer, esta Secretaria 
considera conveniente, que las practicas sucesivas de 
lecturas, en los afios pPosteriores de escuelas, se ha- 
gan en ediciones de clasicos apropiadas a su edad|...|. 

En su proyecto, pues, estas Lecturas... servirian de 

textos, y los alumnos en las escuelas podrian leer: 

El judio José, carpintero, y Maria, su esposa, cami 
naron desde Nazareth, donde vivian, hacia Belem, en 
donde habian nacide, para empadronarse. 

Llegaron a esta ciudad, cuando ya estaban llenas to 
das las posadas, pues habian acudido muchas gentes a 
cumplir el edicto. Asi José y Maria sélo haliaron un 
establo donde pasar la noche. Era ése un establo de pue 
blo pobre, lleno de las viejas bestias de labor, asnos, 
mulas, bueyes, plebeyos que miran dolorosamente. 

Hacia la media noche, Maria sintiéd los dolores del 
Parto. Recibi6 a su hijo sobre la paja del establo,y lo 
entibi6é toda la noche contra su pecho. 

Prosigue el relato "Nacimiento de Jesis", y concluye: 

Hace del suceso, que fué el mayor de la Tierra, mil 
novecientos veinte afios, pero desde entonces, afio por 
ano, al venir la Pascua, los hombres, |...| destinan es 
ta noche al recuerdo del mayor entre los nacidos. £1 
dej6 una doctrina de Salvacién para el mundo, gue no 
hemos cumplido. |... 

Desde luego, seria ésta una lectura muy parcial si no 

sefalara que este primer tomo de las Lecturas... incorpora 

también "Los Vedas", “El Ramayana", “La leyenda de Buda". Se 

trata como puede verse de una concepcién laica incluyente, 

que no dejé fuera las concepciones religiosas, que las asume 
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como una parte del legado cultural del mundo. 

Pero lo que es permitido en tiempos de paz, no lo sera en 

etapas de enfrentamiento. Cambia el gobierno, varia su rela- 

cién con la iglesia, la sociedad mexicana ve con la Guerra 

Cristera gue el camino gue tiene que recorrer para alcanzar 

la estabilidad politica esta Plagado de obstaculos. 

Y varian los criterios de seleccién de textos escolares. 

Si desde la SEP Aarén Saenz selecciona como titulo para la 

Primaria, por ejemplo, el de Rosas de ia _infancia, en la 

etapa final del maximato el secretario de Educacién Narciso 

Bassols “desterré definitivamente de las escuelas la serie 

‘Rosas de la infancia' de Maria Enriqueta, libros que en 

casi todas su paginas hacen Propaganda sectaria". Son aifios 

ya de la llamada Escuela Socialista. 

Durante el cardenismo, no desmerece del criterio anterior 

-con el] que el laicismo adquiere una connotaciGn excluyente- 

lo gue expresa otro texto, la Literatura revolucionaria para 

nifios de Diaz Cardenas: "En las composiciones para el Primer 

Ciclo, suprimimos palabras Y giros que como ‘alma', ‘reza', 

‘mal agiiero' y otras, tenian un contenido religioso o de 

Prejuicio social." 

Este autor remarcara ademas gue "la ensefianza de la 

historia, como la técnica toda de la Escuela Nueva, busca 

afanosamente bases cientificas, firmes y sdlidas". 

Con Avila Camacho en 1941, la escuela cierra su etapa 

socialista para adoptar nuevas pasiones, mas alla de la 

religién o de la ciencia. E)] secretario Véjar V4zquez 

Ppropuso “una escuela ajena a toda influencia extrafia, una 

escuela de amor que fomentara ‘la unidad nacional, formase la 
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Propuse “una escuela ajena a toda influencia extrafia, una 

escuela de amor que fomentara la unidad nacional, formase la 

nacionalidad y rechazara cualguier ideologia". 

Esa educaci6én gue se vuelve un medio para alicanzar la 

unidad nacional sera la que marque, durante el resto del 

perodo en estudio, las actividades de la SEP. El laicismo no 

encontraraé en alguno de los textos de esos afios algin 

fragmento, o titulo, gue correspondiera a la primer 

definici6n incluyente de las propuestas religiosas -un 

equilibrio que puede retomarse mas tarde. 

é¥ lo gratuito? “Toda la educacién que el Estado imparta 

seré gratuita", estipula el Articulo Tercero. Habra qué 

buscar, en estas casi cuatro décadas, la extensi6n del 

concepto de gratuidad a los libros de texto. 

Quizé sea el criterio que mas tiene que ver con el nimero 

de nifios en edad escolar: mientras m&s sean éstos, tendra 

gue ser mayor el tiraje de los textos y, si son gratuitos, 

representaran un mayor, costo para el otorgante. Son ideas 

ya presentes a principios de los afios veinte, come puede 

leerse en algunas contraportadas de la revista E1 Maestro: 

El Gobierno publica esta Revista con positivo esfuer 
zo. Ni un sélo ejemplar debe ser inatil. Si a usted no 
le sirve y no la da a quien pueda aprovecharla, deja - 
sin utilizar dinero del Estado que es dinero del pueblo. 

En otra se lee: “Esta Revista es gratuita para los 

lectores de marcada pobreza y para el resto del piblico 

costaraé $5.00 CINCO PESOS ORO NACIONAL". 
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Atendiendo al propésito de destribuir gratuitamente cerca 

de un millén de ejemplares del Libro nacional de escritura- 

jectura, probablemente se esté frente al primer tiraje de 

estas magnitudes en México, aunque no sea la primera entrega 

de textos sin cobro;: es posible que ya en el Porfiriato 

hubiera habido donaciones de textos en pequefia escala para 

alguna escuela que lo solicitara directamente. 

Con el cambio del régimen, de Obregén a Calles, la 

situacién financiera del pais decayS y hubo -la historia 

suena conocida- necesidad de ahorro en los gastos piblicos. 

Estas dificultades repercutieron también en la edicién. 

José Joaquin Blanco informa gue “incluso se tiraron a la 

basura toneladas de pliegos ya impresos de nuevos libros, 

con el pretexto de que no habia dinero Para proseguir tan 

dispendiosa utopia". 

Durante e) maximato, hubo una constante compra de libros 

de texto privados. Asi, con Aarén Séenz en 1930, se 

compraron 134 mil ejemplares a un precio "ventajoso para el 

Gobierno", los cuales se regalaron a los alumnos de primero 

Y cuarto, y a los “notoriamente pobres de 52 y 69 ajios". 

Con todo, gquizé el rasgo distintivo del maximato fue 

el intento de dotar de libros a la escuela rural. La 

reimpresién del Fermin, con un tiraje de 400 mil ejemplares, 

muestra de nueva cuenta esta correspondencia entre la 

gratuidad y la edicién masiva. 
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Con Lazaro Cardenas, puede verse una expresién clara del 

camino que llevaria al estado mexicano a adoptar una 

politica de libros de texto gratuitos. Se dijo entonces que 

los altos costos de los textos son un problema para la 

educacién piblica. 

Al lograrse una produccién oficial de textos con un costo 

de siete centavos por ejemplar -abaratamiento que se hace 

posible gracias a la edicién a escala masiva, que 

permitieron costos “nunca alcanzados en México" que 

“vinieron a sefialar el camino gue podria solucionar el 

problema"-, entonces “se determind gue esos elementos debian 

proporcionarse gratuitamente y sin restriccién alguna a los 

alumnos, por conducto de sus maestros". 

Los informes oficiales indican también que fue en esos 

afios cuando la SEP logré la redaccién, la edicién y la 

distribucién de mas de 5 millones de libros de texto. 

Una vez demostrada la viabilidad de realizacién de todo 

este proceso editorial, hacia falta gue el estado asegurara 

gue dicha edicién masiva pudiera repetirse afio con afio. Este 

es un reto que presentaraé mas dificultades a medida que la 

poblacién se incremente. 

En los afios cuarenta, el secretario de Educacién Jaime 

Torres Bodet -en su primera estancia en el cargo, pues a él 

correspondera presentar en 1958 el decreto de creacién de 

los libros de texto gratuitos- desarrollé una propuesta 

educativa y editorial que apoy& esta progresién hacia la 

gratuidad y los tirajes masivos, al “prever que ensefiar a 

leer impone e] compromiso de dar lectura", expresd. 
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De 1921 a 1946, puede apreciarse un avance Progresivo en la 

edicién de la SEP, que facilmente puede relacionarse con los 

antecedentes de los libros de texto gratuitos, como propone 

esta tesis. 

De hecho, d@ificilmente puede hablarse de un proceso 

lineal: ahi estén desde los afios veinte los criterios 

Propuestos por Calles. Lo que si se da hasta 1946 es una 

acumulaci6én de experiencias editoriales sin las cuales no 

podria entenderse la creacidn posterior de los textos 

gratuitos. 

Ciertamente, en los sexenios de Miguel Aleman y Adolfo 

Ruiz Cortines es notorio el descenso en la labor editorial 

de la SEP. Habria que revisar por qué llega a su fin la 

Colaboracién del equipo editorial de esta Secretaria, 

comandado por Miguel N. Lira: faltara en esos aifios su 

experiencia y calidad. 

Decaen las publicaciones infantiles en tiempos de Aleman, 

decae la alfabetizacién -lejos estan los diez millones de 

cartillas hechas en 1944 para distribvirlas gratuitamente en 

todo el pais-. La visién alemanista sdlo rescata las 

campafias pro abaratamiento de los textos escolares, asi como 

un enfoque industrializador que toma en cuenta la produccion 

de papel y tinta, asi como de maquinas impresoras y 

encuadernadoras: hacia falta apoyar a una industria 

editorial apenas en formacién, facilitandole la disposicion 

de sus materias primas. 
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Bajo la luz de la politica econémica seguida por Aleman, 

de apoyo a la iniciativa privada, no debe extrafiar la baja 

actividad editorial de la SEP. Daniel Cosio Villegas 

considera que en 1934, con la aparicién del Fondo de cultura 

Econémica, puede ya hablarse de la existencia de una 

actividad editorial en México a escala industrial. 

Es aqui donde debe empatarse la historia de la edicién 

oficial con la historia de la edici6n privada para la 

infancia. Por fin, en este fin de los aios cuarenta es mas 

f£4cil encontrar libros de editoriales mexicanas en librerias. 

Ese crecimiento industrial es, también, una condicién 

imprescindible para la aparicién de los libros de texto 

gratuitos, porque lo que el estado mexicano debe enfrentar 

es la masificacién de la educaci6n, y los recursos con los 

que cuenta resultan insuficientes: 

~ en 1946 hay 3 millones de nifios en primaria 

~ en 1947, México informa a la Unesco gue hay mas de 

2 millones $00 mil nifios sin escuela 

~ en su Gltimo informe, en 1958, Ruiz Cortines indicd que 

de 7 millones 400 mil nifios en edad escolar, habia 

3 millones de pequefios sin escuela 

- informa también que de 34 millones de mexicanos -la 

mitad citadinos, la mitad en el campo-, “de cada dos 

compatriotas uno no lee ni escribe". 

Dice que, frente a grandes males, hay que encontrar gran- 

ges remedios. Antes que la légica del desarrollo editorial, 

lo que se impone es la necesidad que la sociedad mexicana 

  

 



  

215 

tiene de encontrar férmulas novedosas para apoyar las tareas 

educativas. 

Para e] futuro de los libros de texto, una contribucién 

importante hecha en el régimen de Ruiz Cortines fue ia 

construccién de dos Plantas industriales, capaces de 

producir 60 mil toneladas anuales de papel periddico: una en 

Oaxaca que “comenzaraé a entregar papel en 1958", y otra en 

Michoacan que se comenzé a construir en 1957. 

Para mi es evidente que esta base industrial se instala 

ya con la vista puesta en les libros de texto gratuites. Lo 

gue he tratado de mostrar es gue una decisién como el 

decreto de 1958, que obliga al estado a redactar materiales 

de calidad, editarlos y distribuirlos gratuitamente, no 

Puede ser fruto de una inteligencia individual, asi sea ésta 

la de Jaime Torres Bodet. 

Este sélo elemento, el de ajustar los recursos técnicos 

Para una edicién masiva de textos como la gue se daria en 

los afios sesenta, podria explicar bajo otra éptica el escaso 

nimero de publicaciones infantiles de la SEP en los ajfios 

cincuenta. 

Hay una linea de continuidad de 1921 a 1958, en gue se 

mezclan la experiencia editorial del estado, la decisién 

politica y la posibilidad técnica, para crear los libros de 

texto gratuitos. 

DIRECTRICES PARA LA LECTURA INFANTIL, 1921~1958 

Los gobiernos emanados de la revolucién no inventan la 

escuela como espacio para la nifiez mexicana, una ubicacién 
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gue ya les ofrecen los gobiernos nacionales, los municipios 

y las haciendas por lo menos durante una parte del siglo 

XIX, mientras que comienza a darse la separacién del 

estado frente a una iglesia que mantuvo el control de 

la educaci6én desde la creacién de la Nueva Espafia. 

Tampoco es obra realizada en el siglo xx la creacién 

de la infancia como piblico lector en el pais. Lectores 

fueron durante su infancia -en el porfiriato- algunos 

de los que intervinieron en los afios veintes en la ejecusién 

de una nueva politica de lectura para el pueblo: Vasconcelos, 

Torres Bodet... 

Lo gue si es nuevo es el predominio del estado en 

la educacién. A partir de la federalizacién de la ensefianza, 

una de las primeras decisiones del régimen obregonista, 

ja recién creada Secretaria de Educacién Piblica definié, 

erganizé y difundié las estrategias educativas nacionales. 

Asi, a partir de 1921, el estado por medio de la SEP 

impone cada vez a un mayor nimero de nifios los lineamientos 

de su politica de lectura, por ejemplo, que no es invariable 

sino que se modifica en cada régimen presidencial. 

Con Vasconcelos, al ritmo de una educacién gue busca 

“ensefarnos a vencer la realidad", se trata de ofrecer 

a los nifios, més que libros “fitiles con fines pragmaticos, 

aquellos clasicos que reunieran la experiencia universal 

y pudieran hablarle al corazén del nifio -de acuerdo a 

expresiones de la época, como se vio en el capitulo 1.   
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Es visto entonces el nifio como una entidad gue sin 

duda hay que "integrar" a la sociedad, pero que posee 

una autonomia, una sensibilidad y una creatividad propias.. 

Uno de los recursos para integrarlos es el libro: “Después 

de que se aprende a leer, es necesario saber lo que debe 

leerse y disponer de libros". 

Conforme a las ideas de Vasconcelos, en México lo 

gue hacia falta era proporcionar lecturas clasicasa la 

poblaci6n en general, a los nifies una vez gue ya supieran 

los rudimentos de la lectura. 

El cambio con Calles y Moisés Saenz es radical. Se 

habla de una escuela de la accién gue diera tipos de 

hombres y mujeres para la vida préctica. La suya es una 

escuela que se aleja de los conocimientos “librescos", 

que descalifica la escuela de leer, escribir y contar, 

y en la gue la lectura y la escritura se subordinan al 

gran objetivo de “ensefiar a vivir". 

Por lo mismo, la escuela -y los textos dirigidos a 

la infancia- debia fomentar los hdbitos de trabajo y 

orden, llevar al alumno a practicar la cooperacién, la 

divisi6én del trabajo, y familiarizarlo con trabajos manuales, 

industriales y técnicos. 

Desde la SEP, se propugna por una literatura en gue 

se ligue el nacionalismo con el realismo como son los 

casos de Coraz6n, Cosas de nifios, o el Fermin que es 

"la biografia de millares de nijios mexicanos cuya existencia 

ignoramos o hacemos por desconocer”. 
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Frente a las ensefianzas de ia iglesia gue Calles traté 

de suprimir, también se alzé la escuela socialista ideada 

primeramente por Narciso Bassols: los textos del maximato 

tratan de describir la vida cotidiana de los campesinos, 

resaltar la diferencia de clases, invitar a formar cooperativas 

y sindicatos. 

La guerra cristera, con la persecusién de maestros 

y la no asistencia a clases de muchos de los hijes de 

creyentes, explica el cambio de actitud del gobierno 

Cardenista que ya no tiene como principal enemigo a la 

iglesia. 

Si se guiere, se trata de la misma escuela socialista 

cuya misién es "identificar a los alumnos con las aspiraciones 

del proletariado". O hay la misma intransigencia en el 

discurso que indica gue tal misién se logrardé “combatiendo, 

hasta destruirlos, todos los obstaéculos gue se oponen 

a la marcha liberadora de los trabajadores". Pero Cardenas 

es m4s tolerante con la religién del pueblo. 

La SEP proporciona en esos afios lecturas gue resultan 

hijas de su tiempo: Leén Diaz Cardenas acepta lo lidico, 

aungue rechaza los cuentos de hadas, y Troka_ el Poderoso 

busca la diversién del nifio con los cuentos del mundo 

mecaénico. 

Con la herencia de una preocupaci6n por las lecturas 

de la infancia, el régimen de Avila Camacho resulta ser 

uno de los periodos m&s ricos de la literatura infantil 

en México. 
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Las preocupaciones de la guerra mundial, que ya se 

vivian directamente en México desde e1 exilio espafiol 

de 1939, llevaron a un concepto de lectura "desprovisto 

de morbosidades malsanas". 

Se buscé dar a los pequefios una lectura Gtil, sana, 

libre, practica y confortante, escrita en un estilo llano 

y alegre. En términos de Alfonso Reyes, habia que "desterrar 

esa literatura desatenta y hasta criminal con que se 

envenena a los nifios", objetivo importante porque en 

esa edad es “cuando el barro esté tierno y nuevo", diria 

Antoniorroebles. 

Se perciben, pues, dos movimientos que dan su sello 

a las obras para la nifiez de estos afios: primero, Ppropugna 

el mismo Antoniorrobles por “podar todo lo culpable de 

Que la infancia crezea con insensibilidad por violencia 

y odio" -y asi dulcifica los cuentos clasicos-; y en 

segundo lugar, se piensa como Sabugal Sierra en gue la 

literatura infantil "debe inspirarse en la vida del nifio". 

Ese af4n de vigilancia, nacido del temor a los horrores 

ae la guerra, vendria a engendrar un retroceso en el 

aliento a la censura del régimen alemanista. Se tratd 

de eludir "la técnica notoriamente inmorai de las llamadas 

lecturas infantiles", de editar "en beneficio de la moral 

y las buenas costumbres". Se llegé al extremo de crear 

en 1951 e€1 Reglamento sobre las Publicaciones y Revistas 

Ilustradas. 
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En los veinticinco afios gue van de 1921 a 1946, se 

reflejan en los libros para la infancia en México los 

ecos de una rica @iscusién gue da cuenta de las profundas 

transformaciones de nuestra sociedad, de los cambios 

Gel lugar asignado a la infancia. Es un periodo que se 

cierra en la incorporacién de la vena de la tradicién 

popular en los Cuentos de rancho de Pascuala Corona. 

Es quizaés en lo relativo a la idea de lectura gue 

se ofrece a la nifiez donde hace falta definir las aportaciones 

de otros editores. Es muy probable que pudieran encontrarse 

respuestas a nuestras preguntas actuales en estos afios. 

POLITICAS DE LENGUAJE, 1921-1958 

De la tendencia a la homogeneidad, al paso de las 

décadas consideradas en este estudio puede verse una 

Paulatina aceptacién de las diferencias de los grupos 

humanos que constituyen la sociedad mexicana. 

Puede verse de inicio que la discusién de la mejor 

manera de educar a los indios era una cuestién muy discutida 

en el gobierno de Obregén. En esos afios, la SEP decidié 

no crear escuelas especiales de indios. Dijo Vasconcelos: 

“nosotros deseamos educar al indio Para asimilarlo totalmente 

@ nuestra nacionalidad". 

Pero con el afaén de no borrar a los naturales ni reducirlos 

al aislamiento, no se rescaté el) celo misionero por conocer 

los idiomas indigenas. Fue la Politica del lenguaje la 

ensefianza del espafiol, por considerarlo el vehiculo mejor 

para la unificacién nacional. 
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En ello puede verse ain el peso de los fantasmas gue 

habitaron e] México del siglo XIX, en las metas fijadas 

4 la politica nacional y a la educacién por liberales 

como Ignacio Manuel Altamirano. 

Se decidié fundir a los indios en lo rural, y dar 

inicio a las misiones culturales para atender a dos tercios 

del total de la poblacién nacional. 

Con Moisés Séenz, se trat6é de hacer de la escuela 

rural el alma de la comunidad que debia sustituir a la 

iglesia. Dentro de su Plan de civilizacién integral, 

se consideré impertante ensefiar el castellano. 

La castellanizacién fue la via fnica de educacién 

para los indigenas, y no se respetaron sus idiomas. Seria 

el mismo Moisés Séenz quien introdujo en México en 1934 

@ William Cameron Townsend y al Instituto Lingiiistico 

de Verano que é) dirigia. 

No son extrafas las desavenencias de S&enz con el 

entonces secretario Narciso Bassols, si se recuerda gue 

€éste Gltimo propone lograr una sintesis de dos culturas: 

triunfar porque “logremos conservar la estructura espiritual 

de los indigenas”, “al mismo tiempo que los dotemos de 

jos auxiliares insustituibles de la técnica cientifica". 

Para Bassols, seria deseable una organizacién social 

con las valiosas fuerzas de disciplina, cooperacién, 

armonia y laooriosidad gue son caracteristicos de las 

comunidades indigenas. Se prepara ya el movimiento de 

cambio que habia de fructificar afios después con las 

primeras ediciones de libros Para nifios indigenas. 
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En el cardenismo, se propugnd por el bilingiiismo. 

Unidos con profesionales mexicanos, lingiiistas del ILV 

realizaron estudios de treinta idiomas con la idea de 

formar alfabetos basados en la fonética y la fonémica; 

se elaboraron gram&ticas, diccionarios y listas de vocabulario; 

se prepar6 a maestros en las técnicas de educaci6n bilingiie. 

No es extrafio que sea en Michoacan donde se lleve 

a@ cabo una campafa masiva de alfabetizacién, con veinte 

jévenes tarascos preparados por Mauricio Swadesh gue 

prepararon textos y materiales para uso de nifios y adultos 

~que falta ain por localizar e incluir en este filistado. 

El @xito del Proyecto Tarasco llevé al método de alfabetizar 

primero en e] idioma indigena. Tras aprender a leer y 

escribir en su propia lengua, se introducia el espafiol 

después, 
. 

Preparado asi el terreno, con Avila Camacho las seis 

cartillas en tarahumara, maya, tarasco, otomi y dos en 

néhuatl, sumadas a las lecciones civicas ilustradas con 

flora y fauna, son expresién de la filosofia que alimenta 

el cambio del articulo tercero constitucional de alcanzar 

la unidad de espiritu en la diversidad de habitos. Torres 

Bodet expres6 en diciembre de 1945 gue la politica de 

asimilacién era limitada, aleatoria, torpe, injusta, 

y gue la SEP debia apreciar las particularidades de los 

nicleos indigenas. 

Resalta después la creacién del Instituto Nacional 

Indigenista en 1948, que coordiné con la SEP sus tareas 

educativas al tiempo que mantuvo todavia por un largo 

tiempo la colaboracién con el ILV.   
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De alguna forma, e€1 cambio en la Politica del lenguaje 

habia dado dentro de estos afios un paso fundamental, 

el cual ha tenido hasta el presente repercusiones en 

la elaboracién de libros de texto y de lectura para la 

poblacién indigena. 

Como se juzga en nuestros dias, ello no implica ni 

con mucho que sea un problema resuelto en México. Continia 

siendo una asignatura pendiente la educacién de los indigenas 

en términos mas igualitarios. Poner en lisa los elementos 

encontrados a lo largo de esta investigaci6én, puede ser 

un instrumento auxiliar hoy gue se requiere el formular 

nuevas preguntas, el encontrar soluciones efectivas. 

En este aprecio de las diferencias, llamo la atencién 

también acerca de otro grupo olvidado: el de los nifios 

que regquieren educaci6én especial, gue conté Gnicamente 

con un texto dirigido a atender sus necesidades especificos 

editado en tiempos de Aleman. 

Aunque hay una transformacién notable en la actitud 

de la sociedad mexicana hacia estos nifios, con una mayor 

aceptacién e integracién a las actividades de la poblacién 

en general, en lo que concierne a la elaboracién de libros 

adecuados para diversos requerimientos especiales, editorialmente 

siguen siendo un piblico olvidado. 

Esta revisi6n a vuelo de pajaro de las politicas de 

la SEP de 1921 a 1958 sirven, con todo, para demostrar 

el interés del gobierno como editor para dirigirse a 

los nifios. Un interés gue invita a conocer sus realizaciones. 
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Durante las casi cuatro décadas que abarca esta tesis, 

de 1921 a 1958, se ve claramente cémo se desplaza el 

concepto mismo de nifiez, tanto por la situacién interna 

como por la interaccidn con el resto del mundo. Asi puede 

apreciarse el lugar que ocupa la infancia a la luz de 

las condiciones econémicas y culturales de nuestra sociedad, 

y la progresiva asimilacién de los estudios tedéricos 

que imponen nuevas corrientes psicoliégicas y pedagégicas. 

¥ no es que varien Gnicamente lias caracteristicas 

de los libros para nifios. Mas bien estos materiales deben 

ofrecer mayor interés a la investigacién en la medida 

en que son un sintoma: en ellos podria verse que lo gue 

se transforma en estos afios es la sociedad mexicana en 

su conjunto, y de manera mas especifica la educacién 

nacional. 

Han sido estas publicaciones para nifios una fuente 

desdefhada en la investigacién de la comunicacién o educativa. 

Esta situacién debe cambiar: aunque muchas de las ediciones 

mencionadas se conocen sélo por su registro en catdlogos, 

todavia es tiempo de abrir un centro bibliogr&fico que 

las preserve. 

Hoy son pocas las bibliotecas o las colecciones privadas 

gue tienen sistematizado un nimero importante de publicaciones 

infantiles. A estas ediciones tendrian que acceder los 

gue se forman para ser profesores de primaria y los maestros 

en servicio, los investigadores interesados en conocer 

la produccién cultural para la infancia, los editores 

¥Y Quienes dictaminan las nuevas ediciones, los padres 

y los hijos. 
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EL LIBRO COMO MEDIO DE COMUNICACION 

En los Gltimos afios, ha sido notable el desarrollo 

de la corriente de investigacién que se concentra en 

la Historia del Libro, con representantes notables como 

Robert Darnton y Roger Chartier. Esta vertiente tedrica 

estima que analizar el libro en un periodo determinado 

implica verlo a la luz de lo que podriamos llamar un 

circuito de comunicacién, mismo que hace posible la transmisién 

de conocimientos en una sociedad. 

Un circuito gue va del autor al lector, y que tiene 

como intermediarios la labor de los editores, de los 

libreros, de las bibliotecas.., 

éQué caracteristicas tiene este circuito en estas 

casi cuatro décadas? Anoto algunas de ellas. 

Este estudio trata de un solo emisor, la Secretaria 

de Educacién Piblica, encargada desde su creacién de 

cumplir una de las principales tareas propuestas por 

la revolucién: la educacién que, por primera ocasién, 

intentaria abarcar a todos los sectores de la sociedad 

mexicana. 

La SEP empleé desde el régimen de Obregén diversos 

medios de comunicaci6én para apoyar las labores educativas: 

transmisiones de cine, emisiones de radio, revistas y, 
* 

ante todo, libros. 

a 

t 
- Hago una referencia muy amplia a la utilizacién de 

medios de comunicacién por parte de la SEP en una investigacién anterior, Comunicacién educativa: una opcién mar inal 
del Estado, México, Fundacion SNTE para la Cultura del 
Maestro Mexicano, 1995. 
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Frente a proyectos politicos cambiantes para dirigir 

a una sociedad en transformacién, de 1921 a 1958 hubo 

fuertes variaciones de politica educativa. Cada una de 

estas condiciones marcé su huella en la labor editorial, 

mas puede afirmarse que la SEP casi siempre sostuvo en 

los hechos el apoyo a las tareas de educacién con el 

aporte de textos. 

Hube tempranas quejas de editores Privados, documenta 

José Vasconcelos en el prélogo de las Lecturas clasicas 

  

para nifios. Por si solo, este hecho es ya un antecedente 

de los libros de texto gratuitos, quejas por la Participacién 

del Estado: vista como competencia desleal en esta actividad 

por quienes ya editaban o vendian textos escolares; como 

regulador de un mercado gue desde un inicio se mostré 

muy sensible ante las precarias condiciones gue por lo 

general tenian las familias mexicanas, sobre todo econémicas. 

Puede verse asi como ia SEP incorpora dentro de las 

metas que la educacién debe lograr la de formar lectores. 

Y para ello desarrolla una actividad Notable: enjuicia 

la produccién editorial privada; promueve concursos para 

elaborar mejores textos, mas acordes con los nuevos tiempos; 

integra equipos editoriales; desarrolla campafias masivas. 

Pero a la par que el gobierno adquiere experiencias 

en el ejercicio de sus facultades legales, gue vendrian 

a redondearse en los afios sesenta en la edicién de los 

libros de texto gratuitos, estas cuatro primeras décadas 

también ofrecen ejemplos de cooperaci6n privada y piblica.
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La coedicién con la Editorial Calleja, una de las 

fuertes casas editoras infantiles de Espafia todavia en 

jos afios veinte, es un interesante antecedente de la 

amplia accién coeditorial con la que el gobierno mexicano 

apoy6 a muchas editoriales desde la crisis de 1980. 

Hay ademés coediciones durante el Maximato con casas 

nacionales, como Herrero. Y¥ también se da la compra de 

libros por parte de la SEP para después distribuirlos 

en las escuelas de muy escasos recursos ~-con lo que ya 

aparecen rasgos de gratuidad-. 

Son acciones que muestran que el gobierno est4 consciente 

de gue no basta con abrir escuelas, y de que los maestros 

necesitan recursos para llevar adelante su funcién. Pero 

cuando el gobierno interviene en el mercado del libro 

escolar para regular los precios, responde sobre todo 

a la sensibilidad que el pueblo demuestra al inicio de 

cada afio escolar, sobre todo ante los precios de los textos. 

La consulta de fuentes oficiales, la elaboracién del 

catAlogo de las publicaciones infantiles de la SEP para 

este periodo, permite recuperar cifras que indican la 

importancia dada a la tarea editorial @urante algunos 

regimenes presidenciales. Por ser los Gnicos disponibles, 

y aungue s6lo den un retrato incomplieto o parcial, estos 

datos son importantes -ain hoy, carecemos de informacién 

estadistica oficial acerca de toda nuestra produccién 

editorial-.
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Al hablar solamente de los libros editados por la 

SEP, consideraéndolos de acuerdo con el piiblico al que 

iban dirigidos o su finalidad (ver la figura 1), resalta 

lo siguiente: 

* En dos sexenios hubo aprecio por la edicién de libros 

de lectura, principalmente recreativa: 27 titulos con 

Avila Camacho, y 25 titulos con Cardenas; son un total 

de 52 libros de los 70 de este tipo en estas cuatro décadas. 

El mismo interés puede verse en el tiraje asignado a 

las Lecturas clasicas para nifios -proyecto de Vasconcelos-, 

superior a 150 mil ejemplares en dos voliimenes. 

* En cuanto a los libros de texto Para estas décadas, 

el catalogo enlista 120 titulos ~que facilmente superan 

a los 70 de lectura mencionados en el parrafo anterior-. 

Pero donde se demuestra la Preponderancia dada a la edicién 

de textos escolares es en el tiraje: se documentan agui 

8 millones 974 mil 575 ejemplares; cerca, pues, de los 

9 millones de ejemplores. 

* Recuerdo nuevamente que son cifras parciales, que 

en su mayor parte corresponden a los informes del gobierno 

de Cardenas, en los que aparecen 32 libros de texto y, 

para algunos de ellos, se da un tiraje de 6 millones 

570 mil ejemplares. Esto muestra gue, antes de la aparicién 

de los libros de texto gratuitos, ya el Estado tenia 

experiencia en la produccién y distribucién de ediciones 

Masivas. 
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* Conforme al piblico al que estas ediciones se dirigen, 

y tomando como fuente el Catdlogo de la SEP aqui presentado, 

encuentro que hay un énfasis en un caracter nacional 

de las ediciones -es decir, textos gue se dirigen por 

igual a nifios de todo México, sin distinguir una vbicacién 
determinada- en el periodo de José Vasconcelos, cuando 

se informa de 3 titulos de este tipo que suman 1 millén 

65 mil ejemplares. Siguiendo esta definicién, localizo 

7 textos més con Cardenas, y 19 con Avila Camacho, pero 

se carece de cifras para esas ediciones. 

* Ya desde el gobierno de Obreg6én, surge otra clasificacién 

gue seguirad constante hasta el cardenismo: textos para 

la ciudad y textos para el medio rural. Esta divisién 

cobra fuerza a partir del maximato -con 8 textos nacionales 

frente a 10 rurales con 796 mil ejemplares-, y culmina 

en el cardenismo -gue edita 16 titulos urbanos con 2 

millones 750 mil volamenes, frente a 6 rurales gue engloban 

un tiraje de 3 millones 820 mil ejemplares-. Estas cifras 

indican incluso una primacia de la educacién rural durante 

esos diez afios. 

* A partir del fin del cardenismo, no apareceré ningin 

titulo rural mas. £1 interés parece desplazarse a la 

atencién de comunidades que hasta entonces se consideraban 

integradas al medio rural -sSin desconocer su existencia-, 

las indigenas. Con Avila Camacho hay 6 ediciones para 

ellas con 425 mil volamenes. Es un avance para la atencién 

de piblicos con caracteristicas propias y necesidades 
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especificas, aunque en tales ediciones veamos el sello 

de la tarea de nueva evangelizaci6én emprendida por el 

Instituto Lingiiistico de Verano, sello que marca toda 

su colaboracién con el gobierno mexicano desde los afios 

treinta y que prosigue, a pesar de las criticas a su 

labor, mas allé del periodo que este estudio considera. 

* Sélo una edicién, de 3 mil ejemplares, no habla 

muy bien del interés del gobierno en la atenci6én de nifios 
gue requieren educacién especial. Por eso es notable 

ja mencién de esa obra, y eS uno de los escasos elementos 

favorables del régimen alemanista, en cuanto a libros 

infantiles de la SEP se refiere. 

Gran parte de las consideraciones estan ya presentes 

en la figura 2, gue condensa las cifras dadas para los 

libros de texto y de lectura, para hacer una consideraci6n 

global de las publicaciones infantiles de la SEP de i921 

a 1958, pues afiade los datos xrelativos a las revistas 

Para nifios. 

En cuanto a ellas, lo que el cat&logo manejado en 

esta obra indica es una edicién constante: pueden encontrarse 

11 revistas con textos infantiles, repartidos en todos 

los periodos de gobierno, que aparecen en 165 nimeros 

y un tiraje global de 1 millén 569 mil ejemplares. 

Repito gue estas cifras son Parciales; quizds en este 

caso sélo demuestren la alta estima por el piblico infantil 

gue se tuvo con Vasconcelos -660 mil ejemplares con textos 

infantiles dentro de la revista El Maestro-, asi como   con Cardenas -790 mil ejemplares-. 
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Termino este largo recorrido por las publicaciones 

infantiles hechas por la SEP de 1921 a 1958, que reflejan 

concepciones cambiantes de la nifiez: de las virtudes 

del buen mexicano propuestas en tiempos de Callies a la 

infancia socialista formada en el cardenismo; de la adaptacién 

que Antoniorrobles hizo de los cuentos clasicos evropeos 

“para atenuar su violencia segiin 61 estimaba-, al énfasis 

en el civismo de los afios cincuenta. 

En esta filtima d&écada, si bien decae la edicién para 

nifios de la SEP, el gobierno pone a punto la infraestructura 

técnica que le permitird enfrentar el reto de la edicién 

de los libros de texto gQratuitos. Lo que en este estudio 

puede concluirse, es que tras el dictamen que los crea 

hay una gran experiencia de edicién acumulada. 

Con los libros de texto gratuitos se inicia una nueva 

etapa, gue todavia nos alcanza. Todavia puede apreciarse 

el reflejo de las aspiraciones de ese México gue cada 

vez nos parece més lejano: muchas de sus Preguntas siguen 

Siendo las nuestras. Hace falta reanudar un didlogo con 

los escritores de esos afios, con los ilustradores, con 

todos los que conformaron equipos editoriales con proyectos 

bien definidos. 

Ese dialogo puede establecerse a través de los textos 

editados: hace falta una lectura mas precisa de sus mensajes. 

Estas publicaciones deberian ofrecer mayor interés a 

la investigacién: en ellas hay indicios de que lo que 

se transforma en estas décadas es la sociedad mexicana 

en su conjunto. 
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Han sido estas publicaciones para nifios una fuente 

desdefiada en la investigacién educativa o de la comunicacién. 

Hasta ahora hay estudios hechos mas bien con un enfoque 

técnico, acerca de las bondades del empleo de las diversas 

tecnologias audiovisuaies ~que hasta ahora ha sido el 

punto tradicional de encuentro entre la Comunicacién 

y la Educacién-. Habria que rehacer el camino, incorporando 

nuevos enfogques y elementos. 

Desde el Angulo de la tecnologia audiovisual, en la 

que ademas es facil ubicar las nuevas tecnologias, los 

medios de comunicacién privilegiados han sido los electrénicos: 

la radio, la televisién. El libro, en cuanto a investigacién, 

sigue estando ausente. 

Este trabajo es también una Propuesta para que esta 

situacién cambie. Aunque muchas de las ediciones incluidas 

en el catélogo se conocen sélo por su registro en fuentes 

bibliograficas, todavia es tiempo de abrir un centro 

que preserve de mejor manera lo que de ellas pueda agruparse. 

Sea ésta, también, una propuesta de diadlogo entre 

comunicadores y maestros, entre quienes buscan hacer 

mas precisa la imagen de la produccién cultural hecha 

Para las distintas infancias que han habitado este pais. 
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