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INTRODUCCION 



Los motivos que impulsaron a elegir el problema central 
que se expondrá en este trabajo fueron por una parte, la simpat[a 
personal por la ideolog[a anarquista y por otra, el hecho de qtJe 
en el plan de estudios de la Licenciatura de Pedagog{a es m!nimo 
el espacio destinado a la historia de la educaci6n en México; por 
lo que las experiencias que confonnan esta Aren son estudiadas de 
manera general sin la oportunidad de conocer detalladamente sistemas 
pedaa6gicos que tienen mucho que aportarnos en nuestra formaci6n 
profesional. De modo que mi interés por estudiar a prof\Jndidad la 
escuela racionalista de Yucatán, heredera del pensamiento anarquista, 
fUs lo que me impuls6 s realizar este estudio. 

Conforme fue acrecent6ndose mi inquietud por este tema 
busqu6 algún ensayo o trabajo, y ca{ en la cuenta de que las fuentes 
son escasas. Existen pocos documentoa y ~stos son demasiado generales, 
dispersos y de dificil acceso, de lo que se desprende la raz6n de 
esta investigaci6n. Las experiencias educativas que conforman la 
historia de la educaci6n en M~xico tienen mucho que ensefiar a loa 
pedagogos, pero son pocos loe trabajos que se dedican a estudiarlas. 
El tema de este estudio es un ejemplo de ello. La escuela racionalista 
de Yucat6n, a pesar de haber brindado una alternativa pedag6gica 
-en los niveles metodol6gico, organizativo y filos6fico- a la conforma 
ci6n de un sistema educativo naciona1 que respondiera a las condiciones 
econ6micas, pol{ticas y sociales por les que atraveaaba el pais en 
los afios inmediatos a la revoluci6n mexicana, y de haber sido, adem6s, 
el antecedente a la oducaci6n socialista, ha sido poco estudiada. 

Los objetivos primordiales que pretendo cubrir en esta 
investigaci6n son: 

a) Determinar cu6lca .fueron las influencias y antecedentes 
del pensamiento educativo de Jos~ de la Luz Mena. 

b) Deatacar las posiblea similitudes y diferencias entre 
los postulados peda&6gicos de José de la Luz Mena 
con los de Francisco Ferrer Guardia. 

c) Demostrar que la ~cuela de Yucatán no fue un proyecto 
ajeno a las circunstancias politico-sociales en que 
surgi6 y que reconoct:a la necesidad de cambios estructur.2 
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lea aunados a la educaci6n para lograr una transfonnaci6n 
social. 

d) Destacar la influencia de la t'<c~riente anarquista 
en la instituci6n del sureste y sus aportaciones innovado 
ras a las experiencias educntivas que conforman li 
historia de la educeci6n en México. 

En suma, en esta investigaci6n se tratará de mostrar 
cuáles fueron los principios filos6ficos y metodol6gicos en los que 
se fundamentó la escuela racionalista de Yucatán en el periodo de 
1915 a 1924; y debido a que una de las influencias principales de 
esta instituci6n proviene de la escuela de Francisco Ferrer Guardia, 
el desarrollo de este estudio establecerá una relaci6n comparativa 
entre ambas, para conocer las cnractcrísticao de la escuela del sureste 
de México, y comprobar si ésta respondia a una idea cducacionista 
( concepto que se explicará más ad~lante ). 

El trabajo se desarrollará de la siguiente manera: contexto 
politico-aocial en el que surge la teoria pedag6gica de Francisco 
Ferrer Guardia, datos biográficos de éste y sus postulados educativos 
básicos. Posteriormente se procederá a presentar una panorámica general 
de la situación oocio-política y ed\Jcative que enmarca a la escuela 
de José de ln Luz Mena, así como sus datos biográficos, ous ascendientes 
ideológicos fundamentales y sus principios educativos. En esta misma 
fase se presentará, a manera de comentario, un análisis comparativo 
entre la escuela ferrcriana y la de VucatAn con miras a rescatar 
las aportaciones que el educador mexicano hizo a las ideas pedagógicas 
del México postrevolucionario y un apartado que intenta describir 
c6mo y por qué se suprimió esta escuela, para dar paso a la educaci6n 
socialista en la d6cada de los años treinta. 

Este eotudio parte de considerar que comúnmente la educaci6n 
ea una cualidad adquirida, que consiste en la adaptaci6n de los modales 
externos o determinados usos sociales. No obstante que este definici6n 
reduce la educación a las formas de convivencia formal, tiene algún 
valor porque nos dice quo es una cualidad social adquirida. 

3 



El concepto etimológico, por el contrario, mira el proceso 
educativo y le da un carácter más manifiesto de interioridad o de 
profundidad. " Etimológicamente, educación es evoluci6n de dentro 
afuera. Las voces latinas ex y duco, de lns que se deriva esta palabra, 
apuntan a la potencialid;ti i~a del hombre que la educación ha 
de actuar y hacer aflorar al exterior " ( 1 ) • 

El concepto científico de educaci6n no es ajeno a los 
aspectos recogidos en las acepciones común y ctimol6gica. En las 
distintas definiciones sobre educaci6n se advierte que la idea expresada 
con mayor rrecuencia ce la de pcrfecci6n, ya aea mencion§ndola explícita 
mente, ya sea utilizando términos que la incluyen teles como formnci6n: 
Otra idea incluída en el concepto de educnci6n es la de influencia 
de los factores externos en el desenvolvimiento naturAl del hombre. 
Para reducir el concepto de perfeccionamiento al de cducaci6n, se 
especifica con la alusi6n a ln idea de dirección, influencia, intención, 
reflexi6n, pudiendo decirse, por tanto, que la educación es un perfeccio 
namiento intencional o voluntario. -

Por otra parte, el perfeccionamiento educativo se refiere 
únicamente al hombre. Si ae do. un perfeccionamit~nto intenctonal en 
otros seres distintos del hombre, tal perfeccionamiento tiene una 
denominaci6n distinta: la 1ntervenci6n voluntaria en el desarrollo 
de las plantas se llama cultivo; en el desenvolvimiento fisiol6gico 
de los animales, crianza. Ninguno de estos perfeccionamientos puede 
recibir el nombre de educaci6n, si se pretende utilizar un lenguaje 
preciso. 

Un aspecto más difícil es el de determinar si la educación 
se refiere directamente al hombre en su totalidad, o s6lo a lo que 
tiene específicamente humnno, es decir, a aquellas facultades o f\Jncio
nes, llWnense como se quiera, que le sean peculiares. La educaci6n 
no se refiere al hombre como ser físico, porque no interesa en el 
proceso educativo ni la forma externa, ni las propiedades físicas 
o qu1micas de éste. Si en algunos casos se habla de educaci6n fisica, 
ésta le interesa en tanto tiene relación estrecha con las facultades 
humanas superiores. 
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Resumiendo se puede decir que la educaci6n es 11 perfecciona
miento intencional de las facultades específicas del hombre, Si se 
tiene presente que las facultades son principios inmediatos de acción, 
pero que cualquier actividad se refiere al sujctv en su unidad, podemos 
concluir que la educaci6n aspira de rnanern inmwl !.a tn F.1 perfeccionar 
las facultades del hombre y, a través de ol 1 :.is, a 1-1erfeccionar a 
la peraona humana " ( 2 ) • 

En sentido más amplio, la educación es aquel proceso 
de trnnsmisi6n cultural, por medio del cual las generaciones adultas 
influyen sobre las j6veriea infundiéndoleo sus ideas, usos y costumbres. 
Esta definición sugiere la premisa de que es un fcn6meno eminentemente 
social, que por el simple hecho de que los hombres y mujeres conviven 
en una sociedad, surge la necesidad de seguir ciertas tradiciones, 
hábitos, patrones, etc., característicos de dicho grupo. La educaci6n 
es un elemento esencial y permanente ( tanto a nivel individual como 
colectivo ) aunque no siempre se realiza del mismo modo, varía de 
acuerdo con lns necesidades y aspi'racionca sociales. 

Según se advierte en la literatura pedagógica contemporfinea 
la educación so puede clasificar de la siguiente manera: 

a) Educación Informal: 
cultural espontáneo, 

Es aquél proceso 
inintencionado y 

de transmisión 
no organizado. 

b) Educación Formal: Es aquélla que requiere de una institu
ción especializada ( la escuela ) para la transmisión 
de conocimientos que la sociedad no comunica espontá.nea
mento. 

e) Educación No Formal: Comprende la educación abierta 
que se brinda a través de servicios flexibles, en 
cuanto a grados y modalidades, empleando métodos y 
procedimientos diferentes de los de la Educación Fonnal. 

d) Educación Extraescolar: Es aquélla destinada a promover, 
auxiliar y/o continuar el proceso de formación que 
se realiza en la Educación Formal ( 3 ), 
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Existe una marcada tendencia a exagernr la competencia 
de le Educaci6n Formal en la resoluci6n de los problemas sociales, 
lo que podr!a denominarse como: Educacionismo ", f'en6meno que ha 
sido estudiado por varios autores, uno de ellos es Manuel Pérez Rocha 
del que se retoman sus ideas como elemento f\Jndamental de análisis 
de este trabajo, El educacionismo es la corriente según ln cual 
la educaci6n, concretamente ·la educaci6n escolar, juega un papel 
eocinl trascendental " { 4 ) • 

Esta corriente contempla la cducaci6n como la 11 panacea 
o el elixir mégico que curará todos los males sociales " ( 5 ), De 
acuerdo con esta idea, se piensa que todos los problemas de la humanidad 
se originan por una carencia educativa de los individuos y por tanto, 
cuando esa carencia se satisfaga, todos sus conflictos quedarán resuel
tos. 

Actualmente en México, esta idea cuenta con numerosos 
seguidores, sin embargo, este pensamiento no es nuevo. La historia 
de la educaci6n demuestra de qué manera este corriente ha cotado 
presente en el pensamiento oficial del Estado Mexicano. Sus orígenes 
ee remontan a loe primeros afias de vida independiente del pa(s y 
los pensadoreo liberales fueron sus principales promotores, Estas 
premisos se reflejan en los discursos de pol(ticos, de educadores 
Y hombres de ciencia, Por ejemplo, Benito Jusrez, siendo gobernador 
de Osxaca, al reinstalar el Instituto de Ciencias y Artes del Estado 
declar6: 

Instrucc16n 

" ••• persuadido de que la instrucci6n pública es el fundamen
to de la felicidad social, el principio en el que descansa 
la libertad y el engrandecimiento de los pueblos, una 
de las primeras providencias ha sido volver a esto ilustre 
casa del esplendor que los enemigos de la ilustraci6n 
y de todo progreoo habían { suprir.iido ),,." { 6 ). 

Otro ejemplo 
Pública de 

se revela también en la Ley 
1867, en cuya introducci6n ee 

Orgánica de 
s:firma que: 
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".,,difundir la instrucci6n en el pueblo, es el medio 
miis seguro y eficaz de moralizarlo y establecer de una 
manera mlis s6lida, la libertad y el respeto a la constitu
ci6n y a las leyes •• ," ( 7 ) • 

Ya on años más recientes, con el derrocamiento de Porfirio 
Díaz, continúa vigente la fe en la educaci6n. Francisco I. Madero 
declaraba: 

Indudablemente la instrucci6n pública es la base de 
todo progreso y adelanto¡ le única que ha de elevar el 
nivel intelectual y moral del pueblo mexicano, a fin 
de darle la fuerza necesaria para salir airoso en las 
tormentas que lo amenazan ... " ( 8 ) • 

Asimismo, en los debates sobre el artículo tercero constitu
cional en 1917, se manifestó en todos los ponentes el educacionismo: 

" .. , Durante toda a las épocas y en todos loe países se 
he declarado que la educación primaria es el medio más 
eficaz para civilizar a los pueblos (,,,y que ) nuestro 
problema fundamental ea esencialmente pedagógico ~ 
Decía Dentón que el progreso consiste en audacia, en 
audacia, y más audacia. Digamos nosotros que para México 
el ro reso consisto en escuelas en escuelas en es-
~" ( 9 

En la década de loe a.ilos veinte, y hasta nuestros días, 
aeta actitud hacia la educación no cambia notablemente, Este optimismo 
educativo se heredó del pensamiento de la ilustración europea del 
siglo XVIII, que consideraba al progreso como una sucesión de 
fases en dirección del perfeccionamiento, a la razón y a la verdad " 
( 10 ), La educación entonces va a fungir como un instrumento para 
alcanzar ese progreso, adaptando a cada quien para el eficiente desempe
ffo del papel, que por su orir,en, le toca asumir en una sociedad estáti-
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ca. 

De lo anterior se puede abrir lo interrogante sobre el 
objeto de estudio de este trabajo: la escuela raclonolieto de Yucatán, 
¿ Contiene los características propine del educacionismo ?. Mo inclino 
a suponer que aun cuando esta escuela contiene elc1wntos propios 
del educacionismo, heredados de Francisco Fcrrer Guardia y del pensamien 
to predominante de la 6poca, existen indicios que deMuestran quC 
la experienci.a fue un intento distinto, ya que consideraba que la 
educaci6n no era el medio de cambio per se, sino que aunado a otros 
factores políticos, econ6mico3, etc. ) consolidaría un nuevo orden 
social. 

El fenómeno educativo que se suscitó en el Estncto de 
Yucatán de 1915 o 1924 será analizado en esta investieaci6n a partir 
de un estudio histórico-interpretativo !'undamentado en fuentes primarios 
( biblloeráficas, hemerográflcas y documentales ) de tipo cuali ta ti va 
y no cuantitativo, ya que son pocaB las que Arrojan rJntou estnrHaticos 
conriables, debido en parte, a que la época no se caracteriza por 
lo estabilidad nocional en ningún sentido ( social, político, etc. ). 

El modelo pedagógico con el que se realizará el estudio 
comparativo de la escuela racionalista de Yucatán y la escuela ferrcria
na de Barcelona, España, se elabor6 a partir de las ideas principales 
de Francisco Larroyo tomadas de su obra La ciencia de la educación. 
Este modelo se diseñó de manera que fuero útil para presentar con 
claridad los postulados centrales de una y otra teorías. El esquema 
de trabajo abarco tres niveles generales: filosófico, metodológico 
Y organizativo. ( Véase esquema anexo ). 
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TEORIA PEDAGOGICA ( ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO ) 

1) ONTOLOGIA: CONCEPTO GENERAL DE EDUCACION - Esencia, fornas, grados, definiciones. Leyes, factores 
---- Y agencias sociales de la vida educativa. Categorías pedag6gicas { educador, 

educando, contenido cultural, comunidad educativa, poderes educativos ). 

2) ~: Factores que intervienen en la Educación ( causas ) ; la comunidad educativa con su entorno. 

3) AXIOLOGIA: VALORES DE LA EDUCACION - Valores y bienes. Vigencia y transformaci6n de los ideales 
---- educativos • 

4) TELEOLOGIA: FINES DE LA EDUCACION - Fines generale~ y particulares • 

._. 
~ 

:i) Concepto, formas y tipos de aprendizaje 
b) Leyes de aprendizaje 
e) Fines de la enseñanza 
d) Motivación de ln enseñanza 
t') Materia didáctica 
f) Método didáctico 
R) Medios didácticos 

o METODOLOGIA - Métodos o procedimientos más 
eficaces en la tarea de enseñanz;;i ) ••• 

h) Lección. tarea escolar. clase, ••• ( se agrupa como actividades didácticas 
i) E::;timac1ón del rendit;tic?nto Enseñanza-Aprendizaje • 

.._.. 
(lRGANI ZAC!ON Y AtH.:ItlISTitACION EDUCATIVAS 

( Organl1.aci6n y práctica del proceso pedag6gico 
a} Pcdagor,ín P~'lít lcLI y polftica f'f!:Jcativa 
b) Si fil f'mns dr. cducnci6n 

b'} Tipo:; ( regionales. nnc.;1c.mule~. internacionales } 
b'') Inst1 t.11ciones ( csr.ola.rc5, circumcscolares, extraescolares 

rl OrR:lniznción y ndnin1r.tr:1ción escolares 
úrgnniz:lt:i ~,n rld lr.'.'.lbajo e!lcolo..r ( calendario, horarios, control;· exámenes, .... ) 

. !li:iciplinn 
.. fundón dircctiV.'.l y func¡ón supervisora 
• Org.:mi 7.:'lci6n P.~cnlar m;'ltf'ri ril ( nrnsupuesto, construcciones, mobiliario, .... ) 

d) Educ.1ci6n Pl~ricscolaI" y extraesc.olar 
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1 • LA ESCUELA DE 
FRANCISCO FERRER GUARDIA 



DATOS BIOGRAFICOS DE FRANCISCO FERRER GUARDIA 

Francisco Ferrer Guardia, el creador de la Escuela Moderna, 
naci6 el 10 de enero de 1859 en Alella, provincia de Barcelona, España; 
en el seno de una familia de viñadores, aparceros y pequeños propieta
rios agrícolas. 

Los primeros estudios los realizó en " L' F.scola de Alc
lla "• la cual estaba dirigida por el párroco del pueblo, conforme 
a las caracter[sticas de una escuela tradicional. Loa contenidos 
de las clases estaban dedicados " al estudio de ln historia saerada, 
catecismo, oraciones piadosas y cánticos "• La disciplina era controlada 
mediante castigos, los que en ocasiones llegaban a ser físicos. Años 
más tarde, al fundar la Escuela Moderna, Ferrer Guardia afirmaría: 

No tengo mlís que hacer lo contrario de lo que he vivido ", haciendo 
referencia a las experiencias escolares de su infancia. 

En sus aí\os de adolescencia, ingrea6 a le escuela de 
Teilí. Durante esta etapa, la lectura de diarios con tendencias republica 
nas y liberales, así como su contacto con profesoree laicos, quO 
enseñaban de acuerdo con principios liberales, comenzaron n dejar 
huella en su pensamiento, 

Una de sus primeras acciones educativas la llevó n cabo 
en 1884, cuando fund6 una biblioteca ambulante para los obreros de 
la empresa de ferrocarriles en la que trabajaba, Ya desde esa época, 
se manifestaba en el pensamiento ferreriano la idea de educar al 
obrero para lograr su transformaci6n social ( 1 ). 

En 1886 ingres6 al Partido Republicano Federal e intervino 
en la aublevaci6n militar de Santa Colona de Farnes, En ese mismo 
año, su participaci6n en una huelga ferrocarrilera le oblig6 a refugiar
se en Sallet, Francia donde conoci6 al pedagogo libertario Elías Puig 
Y al maestro Ferreire. Por medio de ellos tuvo noticias de la existencia 
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de la escuele laica llamada " La Verdad " ( perteneciente a la Logia 
Mae6nica ), en Sant Feliu de Guixole, experiencia educativa que despier
ta vivamente eu interés. 

Durante au exilio en Par!s, comenzaro sus primeras prácti
cas en el &rea de le docencia. Impartió clesoe de español en diatinta• 
instituciones educativas: el Circuito de Enseñanza Laica, La Aaociación 
Politécnica, cursos nocturnos en El Liceo Condorcet y La Logia del 
Gran Oriente. En esta etapa de su vida,Ferrer tuvo relaciones con 
anarquistas fanceses: Malato, Naquet, Grave y Robin, ~ate último 
destacado pedagogo libertario ( 2 ) que influyó en forma decisiva 
en au teoría pedag6gica. 

Las prdctices docentes es! como el contacto con planteamien
tos pedag6gicos revolucionsrioa,. determinaron el pensamiento de Ferrar 
Guardia sobre los modios apropiadoa pera lograr una sociedad juste, 
igualitaria, libre, solidaria y racional. El educador cataldn lleg6 
a considerar a la educaci6n como elemento principal y decisivo para 
la transformnci6n social y pensaba que la revolución no serie posible 
s6lo por la acci6n política on tanto no fuera acompañada de una nueva 
mentalidad ( 3 ), 

En 1894 Ferrer viaje por España, Portugal, Suiza, Italia 
y Bélgica. Durante su rec01•rido por estos paises europeos visi t6 
el geógrafo Eliseo Reclus y el pedagogo Juan Enrique Pestalozzi y 
conoció los establecimientos més avanzados en ' t6cnicas educativas. 
En Tur!n dictó un curso de algunas lenguas romances ( francés, espafiol 
y portugués y en Bruselas, Bélgica, en el Instituto Geográfico 
pronunci6 una conferencia pedag6gica. 

En enero de 1901 su discípula francesa, Jeann Ernestine 
Meunier falleci6, legando a Ferrer Guardia un mill6n de francos, 
con los que fund6 la Escuela Moderna. En un principio ésta no consiguió 
autorizaci6n para su apertura, debido e su orientaci6n anticlerical 
y a que era considerada por las autoridades como une institución 
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basada en ideas 
fue oficialmente 
ron notablemente 
español, así como 

libertarias. No obstante, el B de septiembre de 1901 
abierta. A partir de entonces, sus matrtculas crecie
y se crearon Escuelas Modernas en todo el territorio 

en algunas ciudades europeas. 

La Escuela Moderna f\lncionó sólo hasta 1906, a~o en que 
fue cerrada a ratz del atentado contra el rey Alfonso XIII, hecho 
en el cual se vió implicado Ferrer Guardia, quien fue detenido por 
esta causa y pasó un aHo en prisión ( 4 ). Durante su estancia en 
la clírcel escribió el libro: La Escuela Moderna "• que contenta 
los principios de su teorta educativa. El 12 de junio fue liberado 
por no encontrarse pruebas en su contra, sin embargo, la Escueln 
no volvió a abrir sus puertas. 

En apoyo a la libertad de Ferrer Guardia hubo protcatan 
en diversos países, tanto europeos como latinoamericanos, desde entonces 
la Escuela Moderna adquirió mayor fama, ganando nuevos adeptos quieneo 
se interesaron por este sistema educnti vo ( 5 ) . 

En 1906, tras su encarcelamiento, el pedagogo catal~n 
promovi6 la croaci6n de la revista 11 L' Ecole Renovee 11 , con el subtítu-
lo Extensión internacional de la Escuela Moderna de Barcelona 
( 6 ). En el primer número aparecieron los objetivos y programas 
de la revista y el 15 de noviembre de 1908 se publicó el 1U timo de 
la serie que constaba de siete fasctculos. Aunque la demanda de la 
revista no fue considerable, era un primer intento por promover las 
ideas de la Escuela Nueva. Al respecto Jordi de Cambra menciona: 

( que ) el lanzamiento de la revista se saldaba con un fracaso, 
pues no consiguió agrupar más de 360 suscriptores " ( 7 ) , 

También en 
la Educación Racional 
en cuatro puntos: 

1908 Ferrar fundó 
de los Infantes, 

la Liga Internacional para 
sus principios se defintan 
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l.- " La educaci6n dada a la infancia debe apoyarse en 
una base científica y racional. Por consiguiente, 
se debe descartar de ella toda noci6n mística o sobrena
tural 

2.- La instrucci6n os s6lo una parte de esa educaci6n 
( ... ) 

3,- La educeci6n moral, mucho menos te6rica que práctica, 
debe resultar sobre todo del eje~plo y apoyarse en 
la ley natural de la solidaridad 

4.- Es necesario (, •• ) que los programas y métodos estén 
adaptados tan exactamente como sea posible a la psicolo
gía del niflo " ( 6 ) • 

La Liga Internacional para la Educación Racional de los 
Infantes contaba con colaboradores com~ Anatolc France y simpatizantes 
como Pedro Kropotkin. Al mismo tiempo que el educador catalán cre6 
la Liga, financi6 el Centro de Eetudios Socialen, desarroll6 en Londres 
actividades educativas internacionales y además busc6 nuevos textos 
que traducir para la editorial de otra Escuela Moderna, que pensaba 
fundar posteriormente. 

En 1909 Ferrer Guardia planeaba la creaci6n de una nueva 
Escuela la primera fue clausurada en 1906 ), así como la construc
ci6n de una casa de campo para que los maestros pasaran los últimos 
años de su vida. Ninguno de estos proyectos pudieron convertirse 
en realidad, porque Ferrer fue acusado de promover la " Semana Trágica 
en Barcelona ( 9 ), y fue fusilado el 13 de octubre de 1909. Tras 
su ejecuci6n se desencsden6 en EspaHa y en el extranjero una violenta 
campaña de protesta, que propició la caída del gobierno presidido 
por Antonio Maura ( 10 ), 

En honor de Ferrer se levantaron monumentos y placas 
de marmol, especialmente en loe países de ( América Latina y ) se 
crearon comités, ligas y asociaciones, ( Entre las que destacan ) : 
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El Comité Pro-Ferrer de Buenos Aires Argentina ), La Federaci6n 
Paraguaya de Librepensamiento, La Liga de los Derechos del Hombre 
en Asunción ( Paraguay ); La Liga Popular para la Educnci6n Racionalista 
de la Infancia en Montevideo ( Uruguay ), El Comité Pro Boycot n 
los Productos Españoles en Paraguay, La Francisco Ferrer Association 
y The Spanish Pro-Revolution Commi ttee en Nueva York, El Comit6 de 
Defensa des Victimes de' la Repressi6n Espagnole en Parra " ( 11 ) • 
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SITUACION GENERAL QUE ENMARCA LA TEORIA DE FRANCISCO FERRER GUARDIA 

Durante la década de 1900 a 1910 ''' pedagogía ferreriana 
surge y se desarrolla en España, as! como en otras ciudades importantes 
de Europa y América Latina. Como antecedente hist6rico a esLe período, 
es necesario remontarse a finales del siglo XIX, ' .n objeto de mencionar 
en forma esquemética algunos factores políticos, económicos y sociales 
suscitados en la península Ibérica, que son importantes para comprender 
la situación en la que se enmarca la teoría del pedagogo revolucionario. 

político 
desempeñó 
lista, lo 
mente en 

Desde 1873 hasta finales del siglo XIX, en España el poder 
se dividió entre conservadores y liberales. El federalismo 

tambi&n un papel importante como reacción a un Estado centra
quo propició una inestabilidad política que influyó favorable
el desarrollo de la corriente écrata en ese país ( 12 ). 

En el aspecto económico, las fuerzas de producción se 
expandieron, lo que tuvo como consecuencia la formaci6n de una nueva 
clase social: el proletariado industrial. En esta etapa, a finales 
de siglo, comienzan a formarse grandes núcleos de proletariados urbanos. 
No obstante las grandes transformaciones, la economía se basaba todavía 
en la producción agraria, sector que seguía siendo el més importante. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, ésta se concentraba 
en grandes propiedades ya que como aeñala Jordi de Cambra " a finales 
de siglo, diez mil familias poseían la mitad del catastro y el uno 
por cien de los propietarios el 42 por cien de la propiedad territo
rial " ( 13 ) • 

Los minerales se extraían dol país con recursos económicos 
extranjeros, debido a que en su mayoría las inversiones provenían 
del capital exterior. La minería industrial se concentraba en ciertas 
regiones, especialmente en , la zona Vasca, mientras que la ligera 
se condensaba en Cataluña, donde la demanda de mano de obra era conside
rable ( 14 ) • 
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La industria textil decayó y la azucarera sufrió un cambio 
desfavorable. Las ramas lanera y algodonera también flaquearon, originan 
do conflictos obreros, ya que se redujeron los salarios y gran cantidad 
de trabajadores fueron despedidos, 

En este período, según señala Jordi de Cambra, la eotructura 
social se constituyó por cinco grupos diferenciados: 

- La aristocracia y la burguesía financiera, que formaban 
el sector dominante. 

La monarquía caciquista defensora de los valores cató
licos. 

- La pequeña burguesía, con le ideología de libertad 
para todos y del poder democrAtico, 

- Los profesionistas, que representaban '' la aristocracia 
de la sociedad burguesa "• 

- Los campesinos y obreros, que constituían el sector 
dominado ( 15 ) • 

Durante este 
migraciones del campo 
la formac16n de zonas 
estas nuevas áreas, la 
obrera española de 1890 a 

lapso de la historia de España se produjeron 
a la ciudad, lo que trajo como consecuencia 

urbanas entre las que deataca Cataluña, En 
tendencia ideol6gica dominante de le clase 

1910 fue el anarquismo. 

El Anarquismo es una doctrina filosófico-política, que 
preconiza la supresión de todo gobierno, es decir de la autoridad. 
El origen de la palabra anarquía proviene de las raíces griegas: 
AN ( NO ) y ARKIA ( GOBIERNO ), Sin embargo, este vocablo ha sido 
interpretado como sinónimo de desorden, de caos, de violencia y terror. 
George Woodcock, en su obra El Anarquismo, afirma que el malentendido 
sobro el concepto ácrata obedece, en parte, a confusiones semii.nticas 
Y en parte, a malentendidos hist6ricos. Las palabras AJIARQUIA y A!IARQUIS 
TA se usaron libremente por vez primera en sentido político durante 



la Revoluci6n Francesa y fueron términos reprobatorios, pues se asociaba 
a ellos el caos y el desorden. 

El término ANARQUISTA fue utilizado por primera vez en 
un sentido socialmente positivo en 1840 por Pech'o J. Proudhon. Sin 
embargo, existen malentendidos que surgen de una confusión más hist6ricR 
que scm§ntica: existe la tendencia de identificar el anarquismo con 
el nihilismo y de considcrarln, simplemente, como una filosofía de 
destrucción. Ahora bien, el ácrata sí acepta la destrucci6n 1 pero 
s6lo como un proceso natural, en donde la vida y la muerte son parte 
esencial para la renovaci6n del mundo, porque tiene fe en la capucidad 
de los hombres para edificar aobre lan ruinas una nueva sociedad. 
Cree en una f'uerza moral lo suficientemente poderosa para sobrevivir 
a la aniquilaci6n de la autoridad, e incluso, de mantener unida a 
la sociedad con loa lazos libres y naturales de la fraternidad. Ataca 
el principio do autoridad. Sus ideas básicas son la libertad y la 
espontaneidad. Excluye la posibJlidad de adoptar una organizaci6n 
rígida, especialmente aquélla que fuera en contra de la naturaleza 
como por ejemplo, un partido creado con el f!n de conquistar el poder. 
Sustituye esta idea por su mística de participación individual, libre 
y espontánea. 

En términos generales, esta filosofía se fundamenta en 
bases s6lidaa: de Marx, retoma la crítica al sistema capitaliata; 
de Darwin, la Ley Materialista Científica sobre el origen de la vida 
y el ser humano; de Stirner y Nietzche, la crítica radical de convencio
nes y limitaciones sociales, entre otras ideas. Por todo lo anterior 
ee deduce que la corriente ácrata es ecléctica, pues retoma conceptos 
de diversas teorías, a menudo contradictorias entro sí. 

El Anarquismo es una doctrina social basada en la libertad 
del hombre y que concibe a éste como un ser que es capaz de cooperar 
solidaria y espontáneamente con sus semejantes, sin ningún tipo de 
coacci6n ( intereses privados, leyes, etc. ) en beneficio de la comuni
dad. Y ésto es así porque los seguidores de la doctrina suponen, 
que el hombre es bueno por naturaleza y que es bajo los efectos nocivos 
del medio ambiente en el que vive ( imposiciones, educaciones destinadas 
a dominarlo, prejuicios religiosos y morales, etc, ) que se transforma 
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en un sujeto maleado. 

El anarquista ama el progreso no en términos materiales, 
sino en términos de moralización de la sociedad, lo que significa 
la abolición de la autoridad, la desigualdad y la explotaci6n econ6mica. 
Sus postulados esenciales son: 

- Disoluci6n de autoridad y gobierno 

- Descentralizaci6n de responsabilidad 

Sustituci6n de catados y organizaciones monolíticas 
similares por un federalismo que permita a la soberanía 
regresar a las {ntimas unidades originales de la sociedad, 
con un convencimiento moral en una vida m~s sencilla. 

Los anarquistas son, adem~s. apolíticos ( como se definen 
a sí mismos ) porque declaran que no hay que apoderarse del Estado, 
sino acabar con él, y afirman que todas las revoluciones en las que 
interviene la política degeneran en dictaduras. Sus tácticas son 
esencialmente sociales y econ6micas, basadas en la voluntad espontánea 
del individuo. 

Así pues la filosofía anarquista puede definirse como: 
Un sistema de pensamiento social que apunta a cambios sociales 

fundamentalmente en la estructura de la sociedad y particularmente, 
pues este es un común elemento que une a todas sus fonnas. en la 
sustituci6n del Estado autoritario por alguna forma de cooperaci6n 
no gubernamental entre individuos libres ( 16 ). Dependiendo de 
sus métodos revolucionarios y de su organizaci6n económica, se clasifica 
en diversas vertientes: Colectivista, Pacifista, Sindicalista, Individua 
lista, Comunista, etc. Como ejemplo de ellos tenemos: 

Anarquismo individualista: 
ci6n insurgente y prevé 
el respeto de cada uno. 

Max Stirner, que predica la autoafirma
una Uni6n de egoistas ensamblada por 
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Mutualismo de Proudhon: difiere de los individualistas porque 
61 ve la historia en forma social y, a pesar de defender la liber
tad individual, piensa en términos de asociación. Esto pensador 
trata de reedificar la sociedad, no de r1holirla. Considera el 
mundo del futuro como una gran federación de cr1.-...i1mf1 y cooperativas 
de obreros, basadas econ6micamente en un modelo ele individuos 
y pequeñoo grupos en posesi6n { no propietar-ios ) de sus medios 
de producc16n, ligados por contratos de intorcambio y crédito 
mutuo que asegurará a cada quien el producto de su propio trabajo. 
Derivados de éste pensamiento tenemos tres variedades ácratas ••. 

-Colee ti vlsmo 
-Comunismo anarquista 
-Anarcoaindicalismo 

Anarquismo pacifista: Concentra su atención en la creación de 
comunidades libertarias sobre todo agrícolas ). A pesar de 
la gama de Escuelas anarquiatas, todas aceptan la proposición 
de que el hombre contiene naturalmente dentro de s!, todos los 
atributos que le capacitan para vivir en libertad y concordancia 
social. Pero afirman que el hombre no es, simplemente, social 
por naturaleza. La tendencia a vivir en sociedad emergió con 
él al desarrollarse fuera del mundo animal. 

Si el hombre es capaz por naturaleza de vivir en semejante 
sociedad libre, si la sociedad es, en efecto, un crecimiento natural, 
entonces es evidente que aquellos que intentan imponer leyes artificia
les, son enemigos reales de la sociedad. Y el anarquista que se rebela 
en su contra no es -después de todo- antisocial, sino un individuo 
que se esfuerza por ajustar el equilibrio social en su dirección 
natural. Para demostrar que ea posible lograr convivir de un modo 
anarquista, sus partidarios mencionan sociedades que, se supone, 
hnn vivido mediante la cooperación y no regidas por un gobierno organiz! 
do tales como: 

- Comunismo campesino del Mir ruso 
- La organización rural de las cabilas en las montañas 

del Atlas 
- Las ciudades librea de la Edad Media europea 
- Las comunidades de los esenios 
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- Los primeros cristianos 
- Los duj obori 

En España, las 
tres corrientes de acuerdo 
res ( 17 ): 

ideas anarquistas pueden dividirse en 
con las ca.racter!sticas de sus seguido-

- La primera, de ideología liberal progresista. Defendía 
el derecho de asociación, a partir del cual se planteaba 
la protección de los obreros ante los patrones por 
modio de la huelga. 

La eegunda, conformada por andaluces de ideas insurreccio
nales, cuyo método revolucionario ere la colectivización 
de los bienes en provecho de la comunidad. 

- La última, que retomó para su ideología principios 
de distintas corrientes filoeóficao y pol!ticaa como: 
el Positivismo ingllis, el Materialismo, el Darwinismo, 
entre otras. Los simpatizantes de esta corriente eran 
artesanos ( urbanos y proletarios ), manufactureros, 
profesores liberales, estudiantes revolucionarios, 
periodistas y políticos, nnr como profesionales republica
nos. A esta facción perteneció Francisco Ferrer Guardia 
( 18 ). 

En el terreno educativo, los movimientos anticlericales 
Y laicistas dominaron a finales del siglo XIX. Durante esta época 
fueron considerables tanto el número do colegios religiosos incendiados, 
como el número de establecimientos de enseílanza laica clausurados. 
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POSTULADOS BASICOS DE FRANCISCO FERRER GUARDIA 

En toda su teoría educativa, Franc.j '.~:o Fcrrer Guardia 
no define explícitamente sus conceptos. No ob;.Laut.e, a partir de 
la lectura de sus escritos y conferenciac public,~•h· en su obra fundamen 
tal La Escuela Moderna " es posible deducil' sua ideas sobre la 
educaci6n, las características que denota dicho concepto, su metodología 
y,su organizaci6n pedagógica. 

Una de lns misiones de la educación de la Escuela Moderna, 
según.Ferrer Guerdia, es que ésta fuera: 

" ••• redentora y contribuyera ) a prcperer por medio 
de una educación racional y científica una humanidad 
más buena, más justa, ~ás perfecta que la humanidad presen
te " ( 19 ) • 

De . las anterioreo lineas es posible aeflalar tres elementos 
fundamentales pera comprender la idea que sobre la educaci6n tenia 
Ferrer Guerdia: 

- La educación es un recurso primordial para lograr la 
emancipación de una sociedad. 

- Es un factor decisivo del antagonismo social. La ausencia 
de una educaci6n científica y racional contribuye a 
cimentar desigualdadee sociales, de lo que se desprende 
que ••• 

- La oducaci6n es un elemento revolucionario por excelencia 
que como tal contribuye a suprimir las desigualdades 
sociales. Con ls educación científica y racional el 
individuo puede llegar s ser libre y edificar una sociedad 
más justa e igualitaria, donde se exalten los valores 
colectivos ( 20 ). 

Cuatro principios de su pedagogía son: ser racional y 
científica, integral, libertaria e i~ualitaria. 
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• Racional y Científica 

La educaci6n racional, según Ferrar Guardia, no se f\Jndamen-
. ta en ningún tipo de fe, se sustenta en el m~todo de las ciencias 
naturales, es decir, se basa en la experiencia y en la demostraci6n 
de los hechos, Ea racional no sólo por apoyarse en ol m6todo científico, 
sino tambi~n porque aspira -con su enaefianza- a formar seros libreo 
de todo dogma o prejuicio, capaces de scr'due~os de sus ideas, rcnovánd2 
las constantemente. El hombre inspirado en la razón logra as!, una 
independencia intelectual encaminada a evolucionar y revolucionar 
su medio. 

La educación racionalista se opone no s6lo s la enseílanza 
impartida por la Iglesia por los dogmas que ella supone ), sino 
también a la laica difundida por el Estado, pues la ideología que 
imparte está impregnada de un falso concepto do patriotismo, lo que 
significa formar seres " dorneaticadoa " y productivos que trabajen 

y dado el caso que combatan entre o1 ) para preaervar loe intereses 
de un grupo minoritario en el poder. De tal uuerte, según afirma 
Ferrer Guardia, que "· •• Dios ea remplazado por el Estado, la virtud 
cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo, la 
sumisión y la obediencia al rey, al aut6crata y al clero por el acata
miento al funcionario, al propietario y al patrón ••• " ( 21 ) • 

• Integral 

La educaci6n no debe limitarse a impartir informaci6n 
acad6mica al alumno, sino que ha de tender a la integraci6n armónica 
del individuo en los aspectos moral, f!sico e intelectual. La pedagog!a 
ferreriana critica abiertamente la enseílanza transmitida como simple 
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instrucci6n, basada en la acumulaci6n de datos memorísticos obtenidos 
de loe libros. Ln educnci6n racionalista no es únicamente te6rica, 
sino también práctica. Es necesario que los tr, 1·::ijos manuales ocupen 
un lugar relevante en la enseñanza, pues en a ¡:artJ r de la actividad 
libre y espontánea como el sujeto logra un desarrollo arrn6nico y 
progresivo. Además, con la actividad manual se ir,• lean valorea morales: 
amor al trabajo, sentimientos eolidarios, entre otros aspectos axiol6gi
cos. Todas las actividades que fomenten el ñesarrollo de estas tenden
cias no deben deocuidarse, pues la mioi6n de la Educaci6n Racional 
no se limita sale.mente, como se dijo, ~ formar hombres inteligentes, 
sino también hombres libres y fuertoa, 

• Libertaria 

La libertad se entiende como el respeto a la voluntad 
física, intelectual y moral del alumno. La autoridad, representada 
por el maestro, no interfiere en sus deseos y actividades sino por 
el contrario, le permite dirieir sus acciones, secundándole y apoyándole 
en el ordenamiento de sus descubrimientos y conocimientos. " No importa 
cual sea la ideología del maestro " ( 22 ) , lo primordial ea saber 
cual ea la naturaleza dol educando para eotimular eus energías toda 
vez que ha sido despertado su interée. 

La libertad se manifiesta también, en el reconocimiento 
y respeto del infante como ser individual. Cada ser humano ea peculiar, 
por consiguiente, posee intereses, inquietudes y posibilidades psicoló
gicas incomparables. El respeto a la individualidad propicia un ambiente 
de confianza y libertad en la escuela, donde es posible desarrollar, 
sin trabas, facultades físicas y mentales al m6ximo. El reconocimiento 
del niflo como ente individual lleva consigo el desplazamiento de 
la autoridad, la repreai6n y la coacci6n del maestro sobre el alumno 
( prevalecientes un la educaci6n tradicional) por el respeto a la 
espontaneidad de los deseos y acciones del alumno. Este es el centro 
sobre el cual gira la enaeManza y por ende, todo lo efectuado en 
la escuela se encamina a desarrollar arm6nica y progresivamente las 
facultades de cada uno de sus miembros. 
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• Igualitaria 

Este principio se refleja en la orgnnizaci6n escolar 
y en el m6todo enaeftenza-aprendizaje { que se retolllarlin posteriormen
te ) por ahora s6lo mencionaremos los aspectos metodol6gicos y organiza
tivos que denotan la igualdad ••• 

Abolición de premios y castigos, exlimenea y concursos. 
Con lo que se pretend[a suprimir lo competitividnd 
y la desigualdad entre los alumnos. Con ello también 
se evitaba el desarrollo de sentimientos egocentristas 
asl COOllO el sentimiento de inferioridad frente a los 
otros. Con los exámenes y concursos lo único que se 
lograba era satisfacer vanidades de profesores, padres 
de fBJllilin y alumnos. Adem§s,al fomentar la competencia, 
el niflo abandona el interés por el saber t~nnsf;riendo 
su principel preocupaci6n a obtener la aprobación y 
adlniraci6n de los demtís. 

Coeducación de clases sociales, ea decir, educaci6n 
semejante y conjunta para las diversas clases sociales. 
La Escuela Moderna abri6 sus puertas a toda ln poblaci6n 
en general, no era es~rictamente popular-proletaria, 
pues a clln acudieron ni~os con distintas posiciones 
econ6micas, pues según afirma ou autor, no pretendía 
ser sectaria en su matricula, sino difundir sus idean 
bajo el principio de igualdad. Educando niflos de dintintoa 
eatraton sociales conjuntamente se procuraba tranomitir 
sentimientos humanitarios y universales talen como 
el apoyo mutuo. Ferror Guardia conoideraba que la ense~an
za dirigida s61o a los niflos pobres podr[a infundir 
en Estos odio hacia aquellos poseedores de mejores 
condicionen de vida. 

- Coeducaci6n de sexos, el educador catal6n reconcia 
que ésta se llevaba a cabo en escuelas de regiones 
incomunicadas donde no habla maestros suficientes para 
aislar a los niflos de las ni~as en el sal6n de clases, 
en este sentido la educac16n mixta no era nueva. Lo 
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original de la educaci6n conjunta de sexos en la Escuela 
Nueva ea que se reconocía la igualdad de la mujer y 
el hombre, pues la ciencia aprueba este principio de 
igualdad. Tanto el hombre como la 1,n son seres humanos, 
aon igualmente racionales y ambos tl <: n r ~ mismo derecho 
a gozar de los bcneficiot> de 1~1 111, ... Hlirlad, entr·c ellos 
el de la educnci6n. 
Por otra pm~te, es necesario que la mujer ne eduque 
de forma similar al hombre, pues así podrán cnminar 
juntos como compafforos. Da este modo la mujer lograría 
su emancipacic5n y como primer agente de influencia 
educativa en el hogar, transmitiría a sus hijos ideas 
libortariao contribuyendo de cate modo con la gran 
obra de formar seres libreo qua edificarían, a su vez, 
una humanidad m6s libre y solidaria, 

• Fines y valorea 

Los valorea que pretendía inculcar la Escuela Moderna 
eran la libertad, la solidaridad y la igualdad entre todoa los seres 
humanos para lograr conformar una sociedad sin antagonismos, prejuicios 
religiosos o políticos, en donde reinara por tanto, la justicia natural 
entre todos sus miembroa. Este fin último de la educaci6n se fundamenta 
en la concepci6n que del Hombre so formaron los ide6logos libertarios, 
que son loa que contribuyeron con sus ideas a conformar la teoría 
educativa ferreriana ( 23 ) , Ellos piensan que el Hombre es bueno 
por naturaleza, pero el medio social hostil en el que se desarrolla 
lo propicia pensamientos malsanos pues constantemente se ve en la 
necesidad de combatir contra aua semejantes para poder subaiatir. 
Para comprobar esta idea, loa pensadores ácratas retoman a la hiat ria, 
y afirman que si se vuelve al paaado se comprobaré que mientras no 
existi6 la propiedad privada, el hombre trnbaj6 en armonía con sus 
semejantes compartiendo también equitativamente los beneficios obtenidoa 
de su labor. De lo anterior se puede deducir otro de los fines generales 
de la educaci6n racional, que sería transmitir los conocimientos 
hist6ricoa para que el hombre, con la conciencia de que es posible 
vivir en concordancia como lo hicieron sus antepasados, goce de los 
beneficios del progreso con el mínimo esfuerzo posible. 
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• La Escuela 

La Escuela Modenla surgi6 como alternativa n los sistemas 
educativos de su época, los que fundamentalmente eran de car6cter 
religioso o nacionalista. Esta Escuela puede definirse como 
un " ••• sis temo educativo anticlerical ( •.• ) que se apoyaba en las 
doctrinas de librepensamiento ••• " ( 24 ) • 

Ahora bien, según ln define el mismo Francisco Ferrer 
Guardia ea cient{rica y ~acional, su método de enucílanzn ae base 
en el do las ciencias naturales -6sto es, verdades comprobadas por 
el método cient{fico- y por tanto, los contenidos transmitidos en 
el plantel ae encuentran al servicio de la " raz6n natural " y obedecen 
a la " ley natural de la solidaridad " 

Las misiones de esta Escuela son variaa, entre las que 
destacan crear un ambiente propicio -es decir, agradable, recreativo, 
natural- para que sea posible la tranamiai6n de conocimientos cient{fi
cos, para que el ni~o pueda tener idea de cuáles hnn sido loa adelantos 
que aportan sin cesar las corrientes del progreso y conozca además, 
los saberes de las generaciones anteriores 11

• ne tal rnnncra los 
hombrea egresados de esto. Inati tuci6n neró.n capacea de defender las 
verdades comprobadas, serán dueños de su voluntad y libres de todo 
prejuicio contribuirfill con sus actoa y conocimientos al pror,roso 
de la Humanidad. 

Otrn de sus funciones se relaciona directamente con l&s 
características educativas ya mencionadas, que seria en oíntcois 
inculcar en los educandos los valores propios de una nuevo sociedad 
inspirada en la juaticia, anteponiendo ésta a intereses soctarion. 

Por consiguiente, se puede afirmar que Ferrer Guardia 
concibe a la Escuela como el elemento primordial para lograr un cambio 



social, pues es en ella 
contenidos, organización, 
l6gicas que el educador 
éstos a su vez, edificaran 

que se comunican - a partir de los nuevos 
métodos didácticos, etc.- las tesis axio
aspiraba cimentar en sus alumnos para que 

la naciente hermandan. 

• Le Comunidad Educativa ( Educador-Educando ) 

En la F.scuela Moderna si bien se propugnaba por la igualdad 
en la comunidad educativa, eato no significa que el maestro y el 
alumno fueran duoño3 de una posición similar. El profesor disfrutaba 
de una aituaci6n superior respecto al discípulo sin embargo, eaa 
jerarquía se utilizaba en beneficio del niño. La igualdad ae manifestaba 
entonces en la base de la relación maustro-alumno donde el fundamento 
de la misma era el del conocimiento científico. 

Ae!mismo, ln relación suscitada entre el profesor y el 
estudiante representaba la clase de sociedad ideal a la cual aspiraba 
la Escuela. El prototipo era una sociedad en donde euo miembros, 
sin ningún tipo de autoridad, fueran aptos pera colaborar con eus 
semejantes administrando todos el fruto de su trabajo en beneficio 
de la comunidad. Paralelamente a este ideal, en la Escuelo el autorita
rismo no se ejercía, éste se suplía por el respeto o la psicología 
del pequeño, a su derecho o la libertad y ol aprendizaje espontáneo. 
La coacci6n se eliminaba totalmente y el objetivo primordial era 
lograr el desarrollo m~a completo posible de la personalidad infantil. 
Esta relnc16n dinámicA se manifestaba, como se ver~ adelante, en 
su metodología • 

• El Maestro 

La selccci6n del personal docente fue uno de los problemas 
con el que se enfrentó Ferror Guardia al inaugurar la Escuela Moderna, 
debido a que m~s que pedagogos o profesores titulados, requería personal 
humanizado y dispuesto a colaborar con su te.rea revolucionaria. El 
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profesor antes que nada debia amor su profesi6n educativa, además 
de ser , , .un ap6stol y propagandista entusiasta, que sobre todo 
ulterior sentimiento sepa hacer sentir a los hombres la libertad 
y la solidaridad a los pueblos " ( 25 ) • 

La funci6n del profesor es ayudar al niño a comprender 
lo que es una sociedad alejada de las cinco instituciones que fundamen
tan la desigualdad social: 

• El Alumno 

Propiedad privada.
hombres acaparen todo 
de los otros. 

porque ea inmoral que ciertos 
lo que es necesario paro la vida 

- Religi6n.- por afirmar las cosas que niega la ciencia 
y perpetuar las injusticias sociales. 

- Fuerzas militares.- pues la guerra se emprende para 
defender intereses particulares. 

- Poder judicial.- condena con .,J;e rigor el robo que 
el asesinato. 

- Noci6n de patria.- p;¡r S<'r nacionalista" ( 26 ) • 

El niño nace como una " tabla rasa ", sin ideas preconcebi
das, su ideologia se irá conformando con los años y de acuerdo con 
sus experiencias, que durante su desarrollo serán diversas y abundantes. 
Los padree, profesores, compañeros, libros y medio ambiente son elemen
tos con los cuales él ee relaciona y es a partir de éstos que adquiere 
sus propios conceptos. Puesto que los niños no cuentan con ideas 
preconcebidas en el comienzo de su vida, el maestro, como uno de 
los primeros agentes de influencia en el desarrollo del infante, 
inculcará en éste lee nociones positivas y verdaderas de todas 
las cosas "• pue:s su ascendente en determinante en la formaci6n intelec
tual y moral del alumno. 
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El pequeño tiene necesidades que se suscitan en un orden 
natural. El profesor debe conocer eso orden parf\ intervenir proporcio
nándole al educando los elementos necesarios p<:rn su aprendizaje. 
Así pues, durante los primeros años el ma~stro facilitará al menor 
el medio y los elementos naturales para que se autocduque. En posterio
res afl.oa, el profesor funge como guía, la actitud del educando entonces 
ser' m's receptiva sobre todo en determinadas ~eas del conocimiento 

como los idiomas extranjeros- donde es necesaria la intervenc16n 
docente para facilitar la comprensi6n y ordenaci6n de conceptos m~s 
elaborados y abstractos • 

• Did,ctica 

Antes de abordar este tema es conveniente aclarar que 
Francisco Ferrar Guardia primero que pedagogo, fue un personaje adentra
do en las cuestionee políticas de su época. Librepensador, creía 
en la educaci6n como medio de emancipaci6n política, por lo tanto, 
fund6 la Escuela Moderna, que requiri6 de profesores, pedagogos e 
ide6logos que estuvieran dispuestos a contribuir con su labor educativa, 
pues Ferrar Guardia, como el mismo declar6, desconocía la metodología 
del proceso ense~anza-aprendizaje, por lo que fue preciso recurrir 
a las obras de pedagogos anarquistas para elaborar la que utilizaría 
en su Escuela. Las obras fundamentales que utiliz6 pertenecían a 
personajes tales como: J. F. Elslander, Paul Robin, Henri Roorda 
Van Eysinga, entre otros ( 27 ). De acuerdo con la concepci6n que 
algunos de estos pedagogos tenían sobre el proceso educativo, éste 
puede dividirse en dos periodos: 

- El primero, en donde la intervención directa de algún 
agonte educador ( maestros o padres ) sabre el nifio 
es de carácter informal. El sujeto se encuentra en 
un medio que puede comprender fácilmente, porque es 
un medio natural -semejante a los primitivos- en el 
que evolucionan todos los seres. En éste. ae encuentra 
abandonado el niílo y descubrirá por s! mismo los conoci
mientos que le son necesarios para su desarrollo. 

- En el 
la 

segundo 
expansi6n 

periodo, 
de la 

ya en la escuela, se realizan 
inteligencia y el espacio 11 , el 
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alumno cuenta para ello con el apoyo y respeto del 
profesor, que ha de guiarlo para que no se extravíe 
en la infinidad de saberos característicos de una 

época de civilizaci6n ya avanzada "· En esta segunda 
etapa el niño coordinará los conocimientos adquiridos 
durante el primer período. 

El m~todo de enseñanza-aprendizaje para ambos estadios 
se basa en el respeto a la libertad y el interés individual del pequeño. 
Para el primer ciclo el medio es el natural, alrededor de sus familia
res. Para el segundo, es el de la actividad en la escuela, donde 
se ",.,reconstruirfui ( ••• ) les fases de los progresos intelectuales 
de la humanidad 11 , como se han suscitado en orden natural. 

Algunos de los principios metodol6gicos de la Escuela 
Moderna fueron producto do la conjugaci6n de las ideas de los pedagogos 
anarquistas, ya mencionados, y de las tesis particulares de Francieco 
Ferrar Guardia. Tales preceptos se fundamentaban en amplios conocimien
tos de psicología infantil, en conceptos evolucionistas y en unu 
ideología áctata, ~spectos que se ven reflejados en tres de las premisaa 
principales de la Escuela Moderna: 

- El juego como acceso al saber, lo que significa que 
es necesario que el proccno enacnanza-aprendizuje aea 
agradable como un juego y no como uno actividad mecAnica 
en donde la impresión de datos memorísticos sen ln 
actividad relevante impuesta con castigos y amenazas. 
La actividad lúdica, adem~s, es un medio que hace posible 
inculcar al nino valores altruistas, pennite descubrir 
su personalidad y su vocnci6n. 

- La no coerci6n generadora de libertad. La educaci6n 
que aspire a fomar un hombre libre,ha de suprimir la 
violencia y la disciplina coercitiva. La Escuela Nuovn 
se centra en el niño, por lo que sus programas, organiza
ción escolar y técnicas de enseñanza-aprendizaje se 
elaborarán fundamentfuidose en los intereses del alumno, 
contemplando sus posibilidades, evitando coartar su 
libertad, 
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-La abolici6n de premios y castigos as! como la inexistencia 
de exA.menea, concursos y competencias traumáticas. En 
la Escuela Moderna se sustituyeron estas prácticas 
por la reflexi6n y discusi6n de los netos realizados 
por el educando sin más conaecuenc.. i ur. quo hacerle ver 
el bien o mal provocado con su proccdor. En o:fecto 1 

era preciso que toda práctica de premios y castigos, 
de competencias, concursos y exámenes se suopendiera; 
ya que una de las principales premisas de ls educación 
racional era contribuir a lograr que el total de los 
hombres vivieran en una sociedad con igualdad de oportunida 
des para que cada uno do éstos alcanzara un desarrollo 
integral acorde con el bienestar colectivo. Asimismo, 
estos hábitoa fomentaban desigualdades y no alentaban 
el esf\J.erzo de los alumnos por el saber en s!, sino 
por obtener exclusivamente el premio " ••• medallas, triángu
los y cintajos ( útiles ) únicamente para mantener la 
fe en talismanes ••• " ( 28 ) • 

• Medios Didácticos 

La educaci6n racionalista de la Escuela Moderna se carncteri 
znba por ser integral, en el sentido de no disociar la teoría de 
la práctica para lograr un desarrollo arm6nico y progresivo del indivi
duo. Los medios didácticos que se utilizaron para alcanzar esa integrn
ci6n, conaistieron en sustituir las prácticas.pasivas y memorísticas 
de la lectura de libros por una labor más libre y espontánea. Para 
ello, se situ6 al niilo en contacto con la naturaleza a través de 
excursiones, juegos y actividades deportivas. En el caso de las excursio 
nea se pensaba que era el medio idóneo para el aprendizaje de los 
niBos, ya que éstos observaban directamente los fen6menos naturales 
al mismo tiempo que escuchaban las explicaciones del muestro, de 
tal suerte que la vista y la descripción unidas favorecían al conoci
miento. El mlitodo consist!a en "• •• ver, crear de nuevo y no repetir 
mnem6nicamente ••• " ( 29 ) • De modo que los libros pasan a ser un 
complemento, un material de apoyo para reafirmar lo que se aprende 
en la vida, en la actividad, en la naturaleza, en el trabajo, en 
el juego. 
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Loa libros utilizados en la Escuela Moderna provenían 
de diversos medios, Según Ferrer GUardia en las escuelas tradicionales 
se empleaban textos destinados a inculcar en los niños el principio 
de autoridad y la 11 conveniencia de las clases dominadoras ", o bien 
a transmitir conocimientos recargados de doctrina cristiana o 
historia sagrada Por estas razones nada de lo escrito hasta ese 
momento podía ser utilizado en la Nueva Escuela, hubo necesidad de 
elaborar o buscar nuevos materiales de lectura que respondieran a 
sus ideales racionales, libertarios~. laicos y solidarios.Algunos 
de estos textos se prepararon en la biblioteca de la misma escuela, 
otros, fueron redactados por pedagogos libertarioa,algunos más se 
tradujeron al español. LOs tres grupos conten!an las características 
para sor medios didlicticos adecuados a lob fi.ne= de la escuela. 

Loa escritores de las obras, en opini6n del pedagogo 
catallin, eran hombres interesados en la ciencia y preocupados por 
el futuro de la humanidad. A través de sus libros se pretendía formar 
en loa niños una conciencia de justicia e igualdad, así pues algunos 
de loa temas relataban " ••• las injusticias del patriotisMo, los horrores 
de la guerra y la inequidad de la conquista •.• " ( 30 ) • Algunos de 
los ejemplares eran: " Science et Religion " de Malvert ( traóucid11 
del francés ) , que era el manual de lectura y llevaba el título en 
español de Origen del Cristianismo "; así como, " El Hombre y la 
Tierra ", El Cuaderno Manuscrito y " Patriotismo y Colonizn-
ci6n ( dsafortunademente en las fuentes consultadas no se hace 
menci6n de los autores de tales obras ). Otros títulos editados fueron: 
" Preludios de las Luchas " de Pi y Arsuaga ( hijo del notable anarquis
ta Pi y Margal! ) , " Sembrando Flores " de Federico Uralea, " Historia 
de España " de Nicollie Eet6banez ( que daba una versi6n de la historia 
de España desde una perspectiva anarquista en donde las guerras no 
ocupaban un lugar· preponderante ), ademlis de numerosas obras cient!ficas 
de Kropotkin. · 

Alguno.a de los textos mlie importantes recomendados para 
la lectura fueron: en primer tErmino, 11 Las Aventuras de Nono 11 de 
Juan Grave, ejemplar didlictico dedicado a los niños de entre nueve 
y doce años en el que se narraban las andanzas del pequeño Nono, 
por un país ut6pico ( Autonomía ) en donde reinaban la libertad y 
la abundancia, no había peligros y todas las necesidades podían ser 
satisfechas; aunque existía una grave amenaza: el país de Argiro~racia
-el gobierno de los ricos- que se oponía a loa valoree del país de 
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Autonomía, En segundo término se encontraba el " Compendio de Historia 
Universal de Clementina Jacquinet, publicada en tres volúmenes 
y destinada a niños de diez y once años. En ésta se presentaba una 
historia relatada con facilidad que se incl in:-tba a dar a conocer 
los procesos hit6ricou generales, con una marcada tendencia anarquis
ta ( 31 ), 

• Contenidos y Programas 

Los contenidos dogmáticos no tenían 
Moderna, como dogma se entendía todo conocimient.o 
social, etc. ) no comprobado por el método 
loa contenidos didácticos estaban basados en 

lugar en la Escuela 
religioso, político, 

cient!fico, por lo que 
las ciencias naturales 

11 con su conocimiento exacto y positivo " 

La materia didáctica se seler.:cion6 bajo un cri torio de 
utilidad, se enaeilarían a loa alumnos s6lo aquellos conocimientos 
prácticos e interesantes para ellos. No era el objetivo persuadir 
al niilo po'r~ memorizar una serie ilimitada de saberos dogmáticos de 
poco interés e inútiles, pues de ser así, el educando los olvidar!a 
pronto. El programa englobaba conocimientos de historia, aritmética, 
geografía, literatura e higiene escolar. En cada materia so empleaban 
medios didácticos específicos: 

• Aritmética 

En las escuelas tradicionales esta materia era útil para 
" inculcar a los infantes las relsas ideas del capitalismo ". Contraria
mente, en la Escuela Moderna, ae enseñarían problemas fáciles y prácti
cos de matemática, en los que no se hablara de 11 dinero, ahorro y 
ganancia ~e impartiría también la ciencia de la economía 
social tomando la palabra economía en su sentido etimológico de buena 
distribuci6n ( 32 ). Con esta materia el alumno conocería la produc
ción destinada a la distribuci6n equitativa entre los hombres, Los 
ejercicios se basarían en las operaciones fundamentales ( números 
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enteros, decimales y fraccionarios, el sistema m6trico, las proporcio
nes, mezclas y aleaciones, los cuadrados y cubos de loa números Y 
la axtracci6n de raíces cuadradas y cúuicas ). 

• Geografía 

Para la ensenanza de la geografía, al igual que en otras 
materias, se considerabn preciso volver a la naturaleza, conoci6ndola 
por medio de excursiones guiadas en donde el principio de la ensenan 
za-aprendizaje se ~ndamentara en el hecho de estudiar por medio 
de los sentidos, lo que estaría al alcance de la experimentaci6n. 
En natura se encuentran los elementos vivos que el pequeHo estudia 
en las aulas: el cielo, los ríos, las montaffao, etc., y las explicscio
neo que el maestro da, por tanto, son m&s eficaces, pues despiertan 
el interés del alumno. Adem&a de lea excursiones guiadas, en loa 
salones de clase se utilizaban materiales propios pare ls enseñanza 
de la geografía. Eetos eran 16gicoo, es decir, acordes con lee explica
ciones que eo le dan el infante, por ejemplo: ei a Este se le ha 
dicho que la Tierra con sus continentes os redondn, es 16gico que 
se le muestren los continentes del planeta en un objeto eoférico 
y no como suele suceder, en les escuelas tradicionales, en hojas 
de papel de figuree planas mostr6.ndolo el mundo en dos mitades. Do 
este modo, los materiales did&cticos empleados en clase, serv!an 
de apoyo a las explicaciones del maestro y no de confusi6n. 

Por otra parte, la geografía era útil para evitar el 
patriotismo y el nacionalismo, embao nocioneo -que se decia- promovían 
las guerras que sirven únicamente para defender los intereses particula
res de la burguesia. Asimismo, con esta asignatura ora factible mostrar 
c6mo los limites te~ritoriales, es decir las fronteras, son invenciones 
acordes con intereses sectarios y no hay raz6n para que e~istan, 
pues los hombres sin excepci6n forman parte de la gran Humanidad • 

• Higiene Escolar 
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Para abordar el tema de la higiene escolar se comenzaba 
por mostrar a los alumnos la aprobación social que tienen las personas, 
los animal"" y les cosas limpias¡ contrarl.amente al rechazo que provocan 
las personaa grasientas y malolientes. Suces i vo·,onte se les hablaba. 
da la limpieza como lo propio de los seres y «· ,~s bellao y de la 
fealdad como característico de la suciedad. A!'"; l1r1i sniu se asociaba 
la limpieza con la salud y ln suciedad como r:-1u!:rn. de enfermedades 
con los peligros infecciosos que ésta conlleva, generando epiderniau 
a la colectividad. Además de lo anterior, se aspiraba a que mediante 
prActicas semanales y quincenales, el menor comprendiera las ventajas 
y necesido.des de la higiene escolar, al mismo tiempo que se le habituaba 
a las pr~cticas higi~nican como el baño diario, lavado de manos y 
boca, aseo de dienten, ••• 

• Literatura 

En genero.l los libros de literatura eran útiles para 
exponer a los niños la alternativa de una nueva sociedad. Por medio 
de 6sta - sea en forma de cuento, relatos, narraciones ••• - los alumnos 
aprendían informaciones de otras asignaturas en las que incluso se 
inculcaban los valoree de la Escuela Racional ( véase la parte referente 
a materiales didácticos ), 

• Historia 

En donde so estudiaba la historia de la humanidad a través 
de un compendio de Historia Universal, que se dividi6 en tres tomos 
que abarcaban distintas 6pocao del desarrollo humano. El primero, 
de los Tiempos Prehistóricos al Imperio Romano¡ el segundo, de la 
Edad Media hasta antes de la Revolución Francesa y el tercero, de 
la Revolución Francesa a principios del siglo XX. El recorrido histórico 
por el que ha pasado la Humanidad, muestra de que manera el Hombre 
elabor6 los productos indispensables para su existencia en el pasado 
y c6mo éstos eran distribuidos equitativamente entre los que los 
producían. También explica do que manera unos cuantos, injustamente, 
se apropiaron de los bienes naturales que pertenecían al total de 
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los hombres, creando as{ la propiedad privada y con ello el advenimiento 
de clases sociales. Asimismo la Historia exponía los distintos perfodos 
por los que atraves6 la humnidad para olc,nr~• la civilizaci6n con 
todos sus adelantos científicos y tecnológicos frutos del progreao, 
enfatizando e.n la justicia que existe en compartir sin distinciones. 
con todos los congEncres los dones de la cultura . 

• Organización y Administreci6n Escolar 

l. Organizaci6n del trabajo escolar 

Ya que uno de los principios d~ la Ed•1caci6n Racionalista 
es le emancipación del niilo, 6ste se encuentra en completa libertad 
de trabajar de manera espontAnea, imponi6ndose él mismo ln forma 
que le agrade para organizar su labor. Es libre de entregarse 
a las tareas que le atraigan o de abstenerse de realizar aquéllo 
que no le reconforte. Puede salir del aula o del plantel sin impedimento 
alguno, pues goza de una amplia libertad de acci6n que le permite 
manifestarse en sus deseos individuales. De este modo. la organizaci6n 
del trabajo en la Escuela se fundamentu en la libertad y por tanto, 
no hay horarion detenninadoa por las autoridades, ni control coercitivo, 
ex&menes, calificaciones, prer.iios o castigos que aniquilan la individua
lidad del pequeño. El conjunto de acciones no encaminadas a lograr 
la libertad del estudiante debían ser rechazadas como antitéticas 
a la naturaleza do una positiva enseñanza. 

2, Disciplina 

Fcrrer Guardia pensaba que había dos clases de disciplina: 
la natural y la artificial. Esta última se sustentaba en la coacci6n 
Y el autoritariomo ciego, en la imposici6n irracional, ln nmcnaza 
Y el castigo. Este tipo de disciplina, fundamenteda en medios artificia
les, era rechazada abiertamente por la Escuela Moderna que proponía 
en cambio, una disciplina natural donde no se usasen sanciones arbitra-
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rias e innecesarias, pues el niño durante su desarrollo -a partir 
del contacto con la naturaleza- reconocer!a las leyes de la vida 
y aprenderfo por aí mismo que existen castigos naturales e inevitables. 

3. Presupuesto y conatrucci6n 

La Escuela Moderna se caracteriz6 por aer una alternativa 
a las escuelas oficiales de su época, por tanto no recibi6 apoyo 
econ6mico por parte de las autoridades educativas. Para su construcci6n 
e inauguraci6n el presupuesto se obtuvo de simpatizantes de la Escuela. 
Después de su apertura recab6 su presupuesto de las colegiaturas 
que pagaban loa padres de familia. El sistema de honorarios era propor
cional a las posibilidades económicas de cada alumno. Se establecieron 
distintas matrículas desde la gratuidad total haata las mensualidades 
mliximas, mínimas y medianas, lo que indica que la Escuela estaba 
abierta a distintaR clases sociales. 

4. Educaci6n extraescolar 

La Escuela Nueva también abord6 el rubro de la educaci6n 
extraescolar, impartiendo clases dominicales para sus alumnos, obreros 
y padres do familia. Los contenidos se elaboraron de la manera més 
sencilla, do tal forma que fueran comprendidos por el auditorio, 
conformado heterogéneamente por niños y adultos. Esta instrucción 
so impartía semanalmente. 

No obstante que las primeras conf erenciae no tenían continui 
dad y carec!an de m6todo. posterionnente se organizaron de manera 
que adquirieran verdadera regularidad y secuencia, estructurándose 
de acuerdo con lnn especialidades en: fisiología e higiene, geografía, 
ciencias naturales, así como conferencias científicas dedicndas a 
la confraternidad por la cultura y a la utilidad del estudio de la 
historia natural. 
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Las conferencias recibieron extensas críticas desfavorables 
por parte de la prensa en general, Primordialmente so lee atacó porque 
sus ponentes eran partidarios del laicismo. Sin embargo, la Escuela 
continuó con su labor, porque se pretendía que los asistentes promovie
ran -en sus hogares, con sus amigos, en sus trabajos- la ideología 
de esta ineti tución. 

, Organización y Administración Educativa 

Aunque la pedagogía de la Escuela Moderna se inició en 
Barcelona, Eepalla, mAe tarde so extendió a diversas partes de esta 
nación, así como a otros países de Europa y América Latine. El sistema 
educativo no se caracterizaba por ser regional o nacional. Su filosofía 
y metodología se crearon para ser aplicadas a distintos sectores, 
tanto rural como urbano y a distintas naciones, pues se diseñó pare 
sor internacional, desde sus inicios loe criterios usados en su conforme 
ción eran universales. Esteben fUndamentados en el método de las 
ciencias naturales, en la concepci6n de un mundo sin fronteras, en 
la psicología evolutiva del niño, entre otreo pautes. Inclusive se 
pensó en la posibilidad de impartir la enseñanza en el idioma Esperan
to ( 33 ), con objeto de no fomentar falsas ideas nacionalistas y 
patrióticas para croar así una Escuela m6s universal, como lo ilustran 
las siguientes líneas: 

" ••• Hubo quien, inspirado en mezquindades de patriotismo 
regional, me propuso que la enseñanza se diera on cata
lAn, empequeñeciendo la Humanidad y el Mundo en los escasos 
milee de habitantes ( ••• ) ni en español la establecería 
yo (, •• ) entes que el catalAn, cien veces el Esperan
to •• ," ( 34 ), 

Le internacionalidad del sistema educativo racional so 
manifestaba de igual forma, en su fin último: contribuir a formar 
una humanidad sin fronteras más justa e igualitaria. 
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REFERENCIAS - CAPITULO l 

1 ) Aunque debe advertirse que por ese entonces su idea de la educa
ci6n como transformador social no era del todo acnl1ndn en su 
pensamiento. Véose CA14BRA BASSOLS, J. Anarquismo y posi tivicmo. 
El caao Fcrrcr .. 

2 ) El anarquista Paul Robin diriei6 en París el orfanato de Cnr.ibuia 
durante los añon de 1880 a 1894. Este pedagogo pensaba " que 
un niño no estaba condenado a la ignorancia s6lo por haber 
nacido en condiciones de vida desfavorables ". Como contrapeso 
a las condicionen adversas no elegidas por el menor, proponía 
una existencia amorosa en contacto con la naturaleza. 

3 ) Véase CAMDRA BASSOLS, J. Op. cit. Para Francisco Ferrer Guardia 
la educaci6n deaempei\aba un papel predortinantc en la tarea 
de transfonnnci6n social. Su ideal revolucionario es influen
cia del anarco-comunista Kropotkin, quien pensaba en la edu
cación como el elemento de cambio sociul y precedente a lodu 
revolución pol !tica, ya que concluía que toda. modif1caci6n 
que no fuera acompaii.nda de una ideología nueva estaría abocada 
al fracaso. 

4 ) El 31 de mayo de 1906, cuando Alfonso Xl II y V ictorin ~:ur,rnrn 

-recién desposados- regresaban al palacio, una bomba ~stall6 
en la calle al poso de la comitiva. La pareja resultó ile!)a, 
pero murieron veinticuatro peruanas y m§s drJ cien rcsul taren 
heridao. El autor del atentado fUc Mateo Morral, empleado biblio
tecario de Ferrer. Morral huyó y después se su i e id6. 

5 ) Desde esa fecha se fundaron aproximadamente otras sesenta es
cuelas que utilízaban sus textos y método& pedag6gicos. 
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6 ) 

7 

n 

!) ) 

( 10 ) 

ll 

( 12 ) 

( 13 ) 

En ln ciudad de Bruselaa, 
1908 el prlmer rÍúmero de 
c!dit6 en Paría. 

Búl¡¡ica, ap"reci6 el 15 de abril de 
esta revistr, n partir de: 1909 se 

CAll.BRA ílASSO!.S, J. Op.cit. p. 55. 

.!!!!.!!.• P• 56. 

A raíz de la represión de Ja;:; manifestaciones de obreros que 
eotnban en contra del roclutaminnto de reservistas para la guerra 
de Me.rruecoo 1 los trnbajadores optaron por una huelga gCncral 
el. 26 de julio de J IJOg, pN íod'> que se conoce como " La Scrnann 
Trágica en Barcelona 11

• 

Antonio M~ura: pcl ftico cspnÍ'nl 1 jefe del fnrtido Conservador 
y vnrinn veceo jefe dr.il G0Uii~rno. Prcsent6 un proyecto de reformas, 
principalmente adr.iinintrnt.ivan, pur.:1 uol11cionar la crisis de 
lti. mo1vu·qul'.a, pi:.-ro debido a sw1 propiao contrndiccioncs fue 
incnpaz de llevar a cabo su progrc.m~1. En 190fJ y como consecuencia 
de lon cmccl;oz de " La Semana Trágica en Barcelona. 11 fue llevado 
nntc ln corte clono..le si': le enjuiclAría por sus actos reprenivos. 
La posición quC' P~te H<->w:iL6 en EU defcmia le ncnrrc6 un gran 
dcnprestir.io, tanto en F.spaña corno en el extranjero, por lo 
que el Huy le ohl ir,6 A rlimi tLr. Véase " Maura Montrmer, Anto
nio 11 en Enciclope:ha Snlvut !J.iccionario. v. 8, p. 2194. 

CAMBRA ílASSOLS, J, ~· p. 19. 

En los primeron años del siglo XX el anarquismo tuvo una marcada 
influencia en España. La F.scuela Moderna de Ferrcr Guardia fue 
uno do lon medios por lo!:i cunles se difundió masivamente esta 
ideolor,{u. VéH:'l!'.l AI..VAREZ JUNCO, F. La idoolo5ío política del 
anarquiomo espaílol. p. 515. 

Cl\MDRA BASSOI.S, .1 • .QE..·~· p. 28. 
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( 14 ) 

15 

16 

( 17 ) 

18 

19 

( 20 ) 

Parece ser que una de las causas por la cual se piensa que el 
anarquismo tuvo arraigo en Españu es por moti vos dC' índole económi
co, ya que la máxima concentración de anarquistas se µredujo 
en Barcelona, ciudad industrial y rwanzada cono ninguna otra 
de ese país. 

Véase CAMDRA liASSOLS, J. Op. cit. p. ~9. 

Para ampliar el tema véase WOODCOCK, GEORGE. El anarquisr.o. 

Jordi de Crunbra en su obra ci teda menciona cinco razones por 
las cuales Pierre Vi llar explica el éxito de la corriente annrquis
ta en Espaíla: 

a) 11 La vinculaci6n del movimiento obrero con el movimiento 
campesino. 

b) La dispersi6n orgAnica de lAs industriR.s catalanas ( ••• ) 
e) La miseria en los grandes núcleos urbanos; 
d) La decepción de la clase obrerA con respecto a la políticn, 

lo que permitió su apoliticismo 1 , en un clima de odio 
haciu el Estado represivo; 

e) La tradic1on revo)1•-;!nn~:-:!.a¡ y 
f') La huella ideológica de Anselmo Lorenzo y 3...J empresa edtlcati·.r::i 

junto a Francisco Ferrer Guardia " CAMB!?A BASSOLS, J. 
~-p. 31. 

ALVAREZ JUNCO, F. Op. cit. 

FERREíl GUARDIA, F. La Eacuela Moderna. p. 167. 

La Escuela de Francisco Fcrror Guardia se conocía como E!:icuela 
Nueva o Racionalista, indistintamente, aunque su autor Ge identifi
caba más con el último nombre, pues pensaba que su Escuela con 
el tiempo podría dejar de acr Hueva pero siempre se caracterizuría 
por ser Racional. Son considerables las críticas cmi ti das 
en torno a la pedagogía de Ferrer Guardia. Debe rP.com .. c<?rs.:
que existen contradicciones en sus postulados 1 pero también 
admitirse que éstas no disminuyen la importancia de aur. métodos 
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21 

( 22 ) 

( 23 ) 

24 

25 

( 26 ) 

( 27 ) 

innovadores. Además toda crítica al cc1uc~.~·)r catalán y su teoría 
debe contemplar la situttci6n de la ed1.1c.:dón en ese momento, 
la vida del autor y los acontecimiento·; polilícoR y sociales 
que fueron determinantes en su pcfüHtrriit:nto, Para una crítica 
a la teoría de Ferrar Guardia desdo el :0 .¡1.teriolismo Hist6rico, 
véase CAMBRA BASSOLS, J, ~. 

n;nnrn GUARDIA, F. ~· p. 100. 

No debe tomarae 1 i tcralmentc que no importa la idcolog!n del 
profesor ( aunque as! lo dé a entender Ferrer Guardia ) pues 
como se verá poateriormcnte 1 en el aportado referente al maestro, 
el personal docente de la Escuela Hncional debín cumplir con 
ciertos rcquisi tos que determinaban de entrnda cierta posici6n 
ideol6eica, afín a la filosofía de esto Escuela. 

Entre loa 1de6loaos anarquistas que tuvieron mayor influencia 
en el pcnsnmi~nto f'crrcriano GC cncuentrnn: Elisco Reclus, Kropot
kin1 Pi Margal!, Malato, Naquet, Juan Grave, Pnul Robin, Solodnd 
Gustavo, Anselmo Lorenzo, entre otros. Véase MOflTSENY, F. 
¿ Qu6 es el anarquismo ?.pp.30-33. 

FERRER GUAHDIA, F. ~· p. 15. 

!bid. p. 53. 

FERRER GUARDIA, F, ci tsdo en MARTillEZ ASSAD, CARLOS. En el pafo 
de autonomía. p. 13. 

Personajes libertarios que por los aílos de 1901 a 1906, colaboraron 
con sus ideas y artículos pcdag6gicos a la publicación del Boletín 
de la Escuela Moderna¡ estos pedagogos europeos buscaban nuevas 
opciones para la educación elemental. Do J. F. Elslander, Fcrrer 
retom6 la idea de una educación 11 por medio del ambiente 11 • 

Paul Robin contribuy6 con variados conceptos entre los que destacn 
la premian de una cducaci6n integral. Este destacado anarquista 
por los años de 1880 n 1r~94 fundó el orfanato do Cambuis, pr6xirno 
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28 

29 

30 l 

( 31 l 

32 

( 33 ) 

a París. El tot.al de ln población que confornaba ef:tc t'rfanntorio 
era de inf'antcs desamparados que Robin había encontrado en l<i 
calle y que posterior1'"1Cnte llev6 a Ca~buis. con objeto de probnr 
que el niño no estnha condenmlo a vivir niserablemente por la 
ignorancia de sus pudres. El pensaba que en un ambiente :t11radablc 
y amoroso en contacto con la nnturalcz.0 1 el pequeiio podría tener 
una mejor existencia. Su proyecto t.uvo gran éx1tl1 1 u raíz de 
lo cunl en 1897 se crc6 la Li!-::i de Educacifin Libertario " 
( Véase KEDWAR, H. l.os anarqu1~•las asonbro de 5U t1enpn. en 

FEnmm GUARDIA, F. ~ pp. 13-14 ) • tlcnry Hoordn Van Eys1ncn, 
destncado pedricoco suizo que colaboró también con el proyecto 
de la Escuela Moderna publicando r.n el Boletín de lo misma sus 
escritos que primordialmente estaban encaminados n " ••• realizar 
una crítica lapidaria a los sistemas tradicionales de enseñanza 
y las fonnas de superarlos .... " { MARTUU-:Z ASSAD, C. ~· 
p. 74 ). Para ampliar el tema véase Ji.ARTINF.Z A5SAD, C. ~· 
texto en el que su autor reproduce algunos de los artículos 
mlia importantes de estos anarquistas y que fueron tambili:n publica
dos en el Boletín de la Escuela Moderna. 

FERRER GUARDIA, F. Op. cit. p. 104. 

!bid. p. 112. 

!bid. p. 101. 

Carlos Martínez Assad comenta nl respecto de la obra de CleMcntina 
Jacquinct, que le pnrecc incrcible que no se haga refcrencifl 
a los países americanos, no obstante la üaportanc1a que el descubri 
miento del Continente tuvo para España. Véase MARTINF.Z ASSAD-;
CARLOS. Op. cit. p. 140. 

FERRER GUARDIA, F. 2.E!.:.....E.!!• p. 105. 

El Esperanto es una lenp,ua internacional inventada en 1887 por 
Luis L. Zar.icnhof -médico y lingU!sta polaco- ba5ada en ln interna
cionalidad máxir:m de las raíces y en la invariabilidad de loG 
elementos lcxicol6gicos. 
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( 34 ) FE1'RF.k G~lARDIA, F. Op. cit. p. 36. 
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2. ANTECEDENTES EN MEXICO DE LA 
ESCUELA RACIONALISTA DE YUCATAN 



LAS IDEAS PRECURSORAS 

Le trayectoria de la educaci6n racionalista en México, 
en el período que se analiza, tiene como antecedentes una serie de 
hechos que determinaron su existencia. Les condiciones en que viv[a 
el pa[s durante el Gobierno de Porfirio D[az ( 1867-1911 l gradualmente 
se deterioraban, generando problemas como la centrslizaci6n del poder, 
la existencia de grandes latifundios en manos de una minoría, las 
condiciones econ6micae que provocaban una extrema desigualdad social, 
entre otros conflictos. Ante esta situaci6n, los brotes de descontento 
se hacían cada vez más patentee. 

Por aquellos años loe intelectuales fueron quienes manifesta 
ron a la opini6n pública su desacuerdo ante tal situaci6n. Una de 
las ideas más radicales fue la del Partido Liberal Mexicano ( P. L. M •. J, 
cuyos miembros eran de tendencias anarquistas. Sus postulados centrales 
eran a grandes rasgos: " Tierra pare los campesinos, libertad política 
y escuelas para el pueblo " ( 1 ) , pensamientos fUertemcnte influencia
dos por la tendencia ácrata. 

Las ideas anarquistas no eran nuevas en nuestro país, 
pues ya desde mediados del siglo pasado se hablan manifestado movimien
tos encabezados por anarco-cooperativistas, quienes difundieron su 
ideología entre campesinos y trabajadores urbanos. Le falta de experien
cia y de organizaci6n, as[ como el aislamiento econ6mico en que se 
encontraba México, fueron algunas de las causas que menguaron el 
movimiento ( 2 J • 

Algunos nños más tarde, el anarquiamo cobr6 nuevo nu
ge en la República. A principios del siglo XX con el programa del 
Partido Liberal Mexicano y posterionnente con la creaci6n de la Cnsa 
del Obrero Mundial, el movimiento ae vio nuevamente estimulado; pero 
esta vez tratando de subsanar los errores anterionnente cometidos 
por los cooperativistas del siglo pasado. Se corrigieron ciertas 
estrategias políticas, y se opt6 as[, por el anarco-sindicnlismo 
( 3 ) • John Hsrt concluye que el movimiento anarquista en México 
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fue producto de varios factores: 

a) " El influjo de inmigrantes anarquistas, principalmente 
provenientes de Espnfla, 

b) La amplia circulación de literatura que propagaba 
la ideología de Proudhom, Dal<unin, Lorenzo, Kropotkin, 
y sus contrapartes mexicanos. 

e) La corrupción gubernamental y la inestabilidad socio-pol! 
tica que permitieron a loa revolucionarios organizarse. -

d) Las condiciones aocioecon6micas generalmente intolera
bles en que ae encontraba la clase obrera tanto urbana 
como rural, lo que oreaba un grado extremo de enajenaci6n 
social indispensable para que las masas apoyaran ideales 
revolucionarios. 

e) Lns penurias sociales del campesino mexicano, (.,,) 
y 

f) El proceso de industrialización en México que intensificó 
las desigualdades ya existentes en la época preindus
trial ( ••• } " ( 4 ) • 
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LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL ( C.O.M.) 

La Casa del Obrero Mundial fue una coalición fundada 
en 1912, organizada inicialmente por obreros industriales y por ide6lo
gos anarquistas y a la que posteriormente -según opini6n de Rosendo 
Salazar- ee le adjudic6 un orientación de tipo sindicalista ya que 
pretendía: 11 Promover ln organiznci6n de ~los trabajadores en sindicatos 
gremiales. La principal tesis de la Casa serla la ncci6n directa 
del trabajador contra el capitalista, o sea la lucha apoyada en las 
organizaciones sindicales, que dirigen las huelgn!l 11 

( 5 ). 

Uno de los principales objetivos de la Casa era concicnti
zar políticamente a la clase obrera, lo que suponía ser posible n 
través de la educación. El sistema educativo, que a la saz6n considera
ron adecuado para sus fines, fue el de la Escuela Moderna, Nueva 
o Racionalista que había sido creada por Francisco Ferrer Guardtn 
en España, y que primordialmente se fundamentaba en ln corriente 
anarquista, con fuertes tendencias anticlericales. 

El proyecto de la Educaci6n Racionalista no nace propiamente 
en la C.O.M.; ya desde 1909 un exiliado catal6n de ideolog{a anarqulatn 
llamado Amadeo Ferr6s había trabajado en 61. Para su obra z'Orm6 un 
peque~o grupo de seguidores, con quienes en 1911 edit6 un p~riódlco, 
a manera de instrumento . educativo, llamado " El Tip6grnfo Mexica
no "• con escritos de intelectuales anarquistas europeos .. Este peri6di.co 
tambi6n publicaba artículos que abogaban por el Bindicalismo, el 
sistema de educaci6n racional, la conciencia política de los obreros, 
etc. John Jlart señala que, no obstarit:e, 11 El Tip6grafo Mexicano 11 

luchaba por concientizar a los trabajadores a partir de su lectura, 
6ste no tuvo el éxito deseado, pues, sus artículos eran de difícil 
comprenei6n ~ro la clase obrera apenas alfabetizada ( 6 ) • Otro intento 
por propagar la Educaci6n Racionalista fue el de Francisco Moncaleano; 
otro extranjero anarquista, quien lleg6 a México con la idea de comb~ 
nar. Ur\& central de trabajadores con una Escuela Racionalista. 
Moncaleano logr6 atraer a ciertos obreros que llegarían a ser algunos 
de los líderes de la fUtura C.O.M. 

50 



Una vez fundada la Casa del Obrero en 1912, los intentos 
de Ferrés y Moncaleano por establecer una Escuela Racionalista se 
hacían realidad, Con ocho de sus antiguos seguidores, los ahora miembros 
de la Casa, fonnaron un centro de aprendj z:.,: -. llamado 11 Luz 11 en 
el cual trabajaban para lograr que la educación cu ·<·\~ntlznra poHtica
mente a las masas, ya que loa anarquistas ter·ran una gran fe en la 
educaci6n como uno de los factores decisivos pnrn -:-ombatir ln 11 ideolo
g{a burguesa y lograr aaí el mejoramiento de la clase obrera. Tales 
ideas se demueotran en un manifiesto que el grupo public6 y que John 
Hart resumo de la siguiente manera: 

l. " Iluminar las cavernas donde habita un pueblo sumido 
en la ignorancia 

2. Rebelarse al grupo de los verdugos de la humanidad: 
Clero, gobierno y capital 

3. No servir rie ?sculera a fin de que 
poderes ningún político, charlat~n. 

hombre tiene derecho a gobernar a otro 

ascienda a los 
porque ningún 

4. Pregonar qua todoa somos iguales porque todos estamos 
regidos por loa mismos efectos de las leyes naturales 
y no por leyes caprichosas 

5, Exigir cuentas al propietario opulento por sus riquezas; 
al gobernador por su mentida autoridad; a loa representan 
tes del bandolero Dios de la Biblia por sus poderes 
celestiales 

6, Devastar las instituciones 
de verdugos y holgazanes 

sociales, genera trices 

7, Nuestro fin es conseguir la libertad del obrero csclaviz~ 
do 
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8. Nuestra arma es la verdad contra la iniquidad 

g, Vamos contra el miedo que es el terrible tirano de 
los pueblos 

10,Marchamos adelante hacia el ideal redentor, hacia 
la patria universal donde podamos vivir dentro del 
respeto mutuo en absoluta libertad. Sin padres de 
la patria, sin dioses de los cielos, ni ricos insolen
tes " ( 7 ), 

Para lograr tales prop6sitos la Casa efectuaba reuniones 
públicas, daba clases gratuitas todas las noches de la semana -inclu 
so los domingos- para todo aquel que quisiera inscribirse ( debe 
sefialarse que los cursos se preparaban especialmente para obreros 
adultos ). Lns lecciones que impartían los miembros de " Luz 11 tuvieron 
gran éxito; f'ue tal el número de obreros que asistieron que el grupo 
ampli6 su procrama. Así pues, la· Casa se convirtió en un centro de 
estudios en donde se enseñaban: higiene personal, arquitectura, química, 
aritmética, física, inglés, espaflol, música, literatura, historia, 
composici6n y oratoria. Ademés loe obreros dictaban conferencias 
con los siguientes títulos: Uni6n instructiva para mujer obre-
ra 11

, 
11 Ciencia, Luz y Verdad " 11 Igualdad, Libertad y Amor 11

, etc. 

Otro de los servicios que prestaba el centro a los trabaja
dores era una pequeña biblioteca que contenía primordialmente literatura 
anarquista; entn biblioteca se fue extendiendo, hasta llegar a contar 
con las mejores obras de Mijail Bakunin, Pierre J, Proudhon, Piotr 
Kropotkin, Max Stirner, Luis Fabre, José Prat, Anselmo Lorenzo y 
Enrique Malatesta. 

Al mismo tiempo que los miembros de Luz 11 fundaban 
una Escuela Racional, trabajaron también en la elaboración de un 
peri6dico que se odit6 con el mismo nombre del centro. En esta publica
ción, Moncaleano reprodujo una serie de ensayos del pedagogo Ferrer 
Guardia que delineaba la Escuela Racionalista, realiz6 un programa 
preescolar para ninos, una biblioteca para obreros y desarroll6 un 
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sistema educativo completo que 11 operaba con los sindicatos de trabaja
dores Este peri6dico también se utilizaba para dar a conocer la 
causa de los Flores Mng6n y del Partido Liberal Mexicano, ya que 
tanto Moncnleano como sus seguidores eran f' rvicntcs admiradores 
de aquéllos. Los artículos fueron distribuídt::. entre artesanos y 
sindicalistas. Luz ", por razones de financiuMicnLf,), circul6 por 
poco tiempo. 

Durante el régimen de Victoriano Huerta 1913-1914 ) 
todas las anteriores actividades tuvieron que ser suspendidos debido 
a un ataque a las oficinas de la Casa, donde arrestaron algunos de 
los miembros y fueron destruidos registros, bibliotecas y salones 
de clase. Con la posterior derrota de Huerta y la llegada de los 
Constitucionalistos, dos meses después, la Casa reanud6 sus actividadea. 

Hacia mayo de 1914, la C.O.M. edit6 un nuvo periódico 
llamado Emancipación Obrera 11

, cuyo objetivo era difundir el mensaje 
de la Casa entre el mayor número pasible de obreros mexicanos. La 
junta editorial preataba particular interés a la educación de los 
obreros; consideraba que la falta do ésta era el principal obst~culo 
para su organizaci6n. Los editores trataban de solucionar este dilema 
capacitando a loo obreros para coordinarse y administrar sus sindicatoe. 

Los Constitucionnlistas encabezados por Carranza y Obregón 
lucharon por atraer la simpatía de los miembros de la Casa ( y enemistar 
los con Villa y Zapata ) de manera que les concedieron un edificiO 
para sus reuniones. A fines de o~os~o de 1914 vuelve abriree la Casa 
y con ello se organiza una gran campaña de propaganda de ésta en 
toda la República ( 8 ) • Sin embargo, según señala Hosendo Salazar, 

solamente las ciudades más grandes recibieron los mayores beneficios 
de la Casa entre los que se encontraba la educaci6n " ( 9 ) • 

Con el apoyo de Carranza y Obrer.6n en 1915 la c.O.M. 
reinaugura la Escuela Racionalista. Esta empleaba " siete profesores 
de tiempo completo, no exigía cuotas de inscripción o requisito de 
cursos anteriores y deetncaba la libertad de enseñanza como necesidad 
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fundamental para que la esclavitud desapareciera " ( 10 ) • 

Los fundamentos pedag6gicos se establecieron con base 
en el estudio razonado de la Ciencias Naturales; su ense~nnzn era 
coeducativa, es decir, educaci6n conjunto para hombres y mujeres 
y para les diferentes clases sociales indistintamente. Además, se 
abolieron los premios y castigos y se incluyó el idioma ESperanto 
como lengua auxiliar de carficter internacional. Entre loo cursos 
que se impartían estaban: 11 Higiene personal, Ahorro escolar, cnntos 
y excursiones a diversas industrias, nsí como conferencias dominica
les " ( 11 ) • 

La facci6n Carrancista, por intennedio del General Obregón, 
t'er\llZÓ un pacto con algunos líderes de ln C.O.M., con la promesa de 
que sería la única central obrera en México, con libertad de organizarse 
como deseara a cnmhio de su constante apoyo ( 12 ). Hasta ese momento 
la Educaci6n Rf'lcionalista, que pretendí.a lograr une con e lenciu pol í
tica en los obreros, ac baaaba en una ideologín anarquiGtn¡ pero 
a partir de la alianza C.O.M-Conetitucionalista~, la tendencia camota 
de rumbo, pues, para 1916 ya se había reclutado un ¡;ran batallón 
de trabajadores, la mayoría sin nunguna inotrucción polltica, y ciertos 
dirigentes ya no eran los mismos radicales que en 1912 habÍJn inaugu
rado la C.0,M •• Paradójicamente, en 1916 ( no obatante, los privile
gios alcanzados ), la Casa fue víctima de la represión por partP. 
de los Constitucionalietas, quienes durante una huelga, cerraron 
el edificio, apresaron a eus líderes, rompieron el paro y declf'raron 
ley marcial, dando fin con ello n las actividndeH de ln Casa. Al 
mismo tiempo, se niraron 6rdeneo de cerrar algunas sucurGalea regiona
les. 
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LA e.o.:~. Ell YUCATAN 

Como se dijo,con et triunfo del Carrm1:...:isr o, la propaganda 
de la Casa del Obrero Mundial se extendió a luda la república. En 
Yucatlin, el 14 de septiembre de 1915 el Gonr r ,1 Salvador- Al varado 
-a ln eaz6n Gobernador de ese Estado- inaugur 6 la nucursal de esa 
Central en la península, dándole toda clRse de facilidades para su 
organizaci6n ( 13 ) , 

Al igual que la C,O,M. de la ciudad de M6xico, la Casa 
en Yucatán intentó establecer una Escuela Racionalista que contó 
con el apoyo de loo miembros ci tadinos. Sin cmhargo, la Educación 
que se pretendió impnrtir en el sureste difería de la del centro 
del país. No obstante que ambas se generaban de loa principios pedagógi
cos de Ferrer Guardia, las características de la poblaci6n peninsular 
marcaron ciertas variantes: mientras que en el centro la Educncion 
Racional era destinodn fundamentnlmente al sector obrero, ( que ai'"m 
cuando apenas estaba alfabetizado sabin leer, tenía acceoo a los 
periódicos y contubn con cierta conciencia política ) la educación 
en Yucatán era destinada en su mayorín, o.l car.:;')esino analfabeta, 
atropellado y aislado en los poblados rurales. Cuondo los comisionados 
llegaron n la ponínoula en 1915 para difundir sus ideas, los grupos 

·que asisteron a sus reunjoneo fueron sindicatos de: 11 mecánicos, 
herreros, pannderos, conductores dt-°?' carruajes 1 tipógrafos, meseros, 
camioneros, cocineron, inquilinon, ohreroG de;, fúllricas de cigarros 
y avicul tares ( •.. ) ( 14 ) . La Educación Racionalista fue iL!e::.ida 
principalmente para el oector obrero, de ahí que en opinión de algunos 
críticos de la época, la poblaci6n yucateca, en su mayoría conformada 
por cnmpesinos, fuera obligada a enviar a sus hijos n la escuela 
mediante diversos métodos ( que se explicarán más adelante ) ( 15 ) • 
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LA e.o. M. F.ll YUCA TAN 

Como se dijo,conc\ triunfo del Carrai1cisr.10, la propaganda 
de la Casa del Obrero Mundial se extendió a tuda la república. En 
Yucatán, el 14 de septiembre de 1915 el Genr·· d Salvador Al varado 
-a ln sazón Gobernador de ese Estado- inaugur·ó la sucursal de esa 
Central en la península, dándole toda clase de facilidades para su 
organización ( 13 ). 

Al igual que la C,O.M. de ln ciudad de México, la Casa 
en Yucatán intentó establecer una Escuela Racionalista que contó 
con el apoyo de los miembros ci tadinos. Sin embargo, la Educación 
que se pretendió impartir en el sureste difería de la del centro 
del país. No obstante que ambas ae generaban de los principios pedagógi
cos de Ferrer Gunrdin, las características de la poblaci6n peninsular 
marcaron ciertas variantes: mientras que en el centro la Educacion 
Racional era destinnda fundrunentalmente al s11ctor obrero, ( que a1ín 
cuando apenas cataba alfabetizado Gabín leer, tení3 acceso a los 
peri6dicos y contabn con cierta conciencia política ) la educación 
en Yucatún era destinada en su mayoría, al ca~~esino analfabeta, 
atropellado y aislado en loa poblados ruralea. Cuando los comisionados 
llegaron a la península en 191!..J para difundir nua ideas, los grupos 
que asisteron a sus reuniones fueron sindicatos de: 11 mecánicos, 
herreros, panaderos, conductores de carruajes, tipócrafos, meseros, 
camioneros, cocineros, inquilinos, obreros de f6hricas de cigarros 
y avicultores ( ••• ) 14 ). La Educación Racionalista fue i~e~da 
principnlmento para el oector obrero, de ahí quo en opinión de algunos 
críticos de la época, ln población yucatcca, en ou mayoría conformada 
por campesinos, fuera obligada a enviar a sus hijos a la escuela 
mediante diversos métodos ( que se explicarán más adelante ) ( 15 ). 
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GOBIERNO DE SAl.Vl\DD!! ALVARADO l:!I EL ESTADO 
DE YUCATAll ( 1915-1918 ) 

El modelo de Escuela Racionalista que surgi6 y se desnrroll6 
en el Estado de Yucat~n de 1915 a 1924, es un fen6meno estrechamente 
relacionado con la situación pol{tica del pa{s, que por entonces 
se caracterizaba -entre otras cosan- l'Or las diferentes posturas 
del Gobierno Central ante la autonom{a Estatal. 

Como se mencion6i Venustinno Carranza asumió el poder 
de 1915 a 1920, lapso en que ~ste concedió autoridad a las gobiernos 
Estatales para resolver sus propios asuntos. En 1915,en los diferentes 
Estados de la República se siguen diversas políticas dependiendo 
de la región. Mientras que en los Estados de Morelos y Chihuahua, 
que se caracterizaban por una gran movilidad pol!tica, ce llov6 a 
cabo una gran olA de represi6n¡ contrnrirunente en los F.stados de 
Tabasco y Yucatán, donde no habla surgido nint:!Ún movimiento social 
radical y el poder de los hacendados er" total, allí la ¡>nl !tic>i fue 
la de movilizac16n de los pconce de las haciendaG como contrapeGo 
a los terratenientes.. De tal suerte que en los diferentes EStudos 
del pa!s se siguen divergentes políticas de acuerdo con su caractr[ati
cas y requerimientos, por tanto el poder no se encontraba centrolizaño. 

Los antecedentes inmediatos o esta política se ccstnron 
a partir de la Lucha Revolucionario, cuando el ejército federal y 
los grandes sectores de la burocracia porfiristn fueron sustitutdos 
por un gurpo heterogéneo de líderes regionales. Ya en el régimen 
Carrancista, los caudillos -en su mnyor!a- simpatiznban con el Gobierno 
Federal, pero no toleraban de éste más que un ~{ni~o de interferencia. 
gozando de libertad para seguir sus propios criterios de dirección 
Estatal, que a menudo resultaban divergentes ( 16 ). 

En Yucatán la política que sigui6 el poder federal tuvo 
rasgos muy peculiares. Años atr§s este Estado se distingui6 por el 
poder absoluto de la oligarquía ·tradicional y por el predominio de 
pr6cticas de servidumbre se~ejantrs a la esclavitud que sufr!a el 
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campesino mediante el sistema de deudas y el aislamiento en plantacio
nes. Por lo que se puede considerar, dadas las condiciones anteriores, 
que la masa campesina era políticamente pasiva. Ya en 1915 los grandes 
hacendados de la regi6n veían seriamente amf!nazados sus intereses 
por las ideas revolucionarias prevalecientes en el país, por lo que 
deciden intentar separarse de M6xico y proteger auí su poderío. Quizá 
por esta causa, Carranza envía tropas a Yucntán para controlar la 
situaci6n y pone al frente de ellas a Salvadur Alvarado; un General 
de toda su confianza que pertenecía a su ejército. Una vez que las 
tropas de Alvarado afianzaron su dominio, éste comenzó a poner en 
pr5ctica BMplias medidas sociales: se construyeron escuelas y hoapita
les, se favorecieron movimientos campesinos y se apoy6 la formación 
de partidos políticos. Asimismo, oe pugn6 por hacer desaparecer el 
sistema de servidumbre por endeudamiento ( para liberar la fuerza 
de trabajo ) y se organiz6 a los trabajadores en Ligas, sindicatos 
mutualistas y cooperativas ( 17 ). 
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LA EDUCACION EN LA PENINSULA DEL SURESTE 
DE 1915 A 1918 

Dentro del marco de reformas que se generaron en Yucatán 
la educac16n ocup6 un lugar preponderante, ya que se contemplaba 
como un instnimento sine qua non paru lograr una tranefonuaci6n social, 
por lo que se buscaba una pedagogía acorde con las nuevas circunstan
cias. Estas idean en suma, no oran máu que t~l reGultndo de la política 
que sigui6 el Gobierno de Cnrro.nza. 

En efecto, Venuatiano Carranza suprimi6 en 1917 la Secreta
ría de Instrucci6n Pública y Bellas Artes para que de esta manera, 
cada entidad de la República desarrollara el proyecto educativo que 
mejor conviniera a sus interesen. 

Por otra parte, en importante considerar que en la Constitu
ci6n de 1917 se había establecido el articulo tercero que promulgaba 
la enseñanza laica. En el debate de ln Convenci6n Constitucionaliata, 
hubo gran pol~mica en torno al ~nnino 11 laico ", que era interpretado 
de dos maneras: corno antirreligioso ( poaici6n defondida por loo 
radicales, con Francisco Mújica a la cabeza ) o como neutral ( por 
parte de los constitucionalietaa ). Los radicales argumentaban que 
debía prohibirse la enseñanza de cualquier credo religioso, en favor 
de la enseñanza racional, aeí que proponían sustituir el término 
de laico por " racional ". Este fue uno de los antecedenteo mlis 
inmediatos de la difuoi6n de la escuela racionalista a nivel nacional 
( 18 ). 

Paralelamente a lo que ocurría en el centro de la República, 
en Yucatán se venían desarrollando ya desde 1915 proyectos en torno 
a la educaci6n, por lo que los decretos y medidas que adopt6 Carranza 
no resultaban sorprendentes. As! pues, en el Estado se presentaron 
una serie de propuestas educativas que iban desde la de Salvador 
Alvarado hasta aquellas que expusieron, por un lado, los socialistas 
y, por otro, los anarquistas. 
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En el caso de Alvarado, la política que en este reng16n 
sigui6, fue la de logr!ll' una educación que a rasgos generales tuviera 
las siguientes características: 

a) Nacionalista 

Alvarado pensaba que dentro de la eacueln debía inculcarse 
el patriotismo porque como él mismo dcc!a: La patria era antes 
que la propia vida " ( 19 ). Tal idea se puede comprobar si se revisan 
algunos de loe textos oficiales de la enscílanza elemental. Para la 
Historio Patria, " Bosquejo Histórico de Yucatán ", de Scrapio Baqueiro 
y Ln Patria Mcxicnnn ( primera y segunda parte ) de Gregario 
Torres Quin toro. Para la lectura, " Una Fami lin de Héroes " ( texto 
destinado a los nií'\oa ) de Gregario Torrea Quintero. Para instrucci6n 
c1vica lle los varones, El Nifio Ciudadano 11

, de Cclso Pineda¡ para 
las nif\as, Nociones de Inatrucci6n Cívica 11

, de Dolores Correa 
Zapata, entre otroa títulos ( 20 ). 

b) Práctica 

Porque deseaba que la educación convirtiera a los hombrea 
on seres productivoa tanto en la agricultura como en la industria, 
el comercio, las artes y la ciencia. Un ejemplo de ello fueron las 
llamadas 11 escuelas haciondas 11 que tenían entre algunas de sus finalida 
dos formar ciudadanos útiles , por lo que se les ens ~.f\ar!a; 

la práctica de las faenas agrícolas ( así como la producci6n de ) 
cereales, frutas ) legumbres ( ••• ), semillas seleccionadas y 
árbolen injertados con miras a obtener los medios de subsistencia 
para ln instituci6n y su desarrollo sucesivo 11

• Adomás en estos centros 
se capacitaba n los alumnos en oficios de carpintería, albañilería, 
herrería, etc. ( 21 ). 

c) Antirreligioso 
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Porque consideraba que la religión no sólo estaba en 
contra de la Patria, sino que además era anticicnt!fica e iba en 
contra de la voluntad individual. Ejemplo de ello es que " permitió 
que se cerraran i3lesias para convertirlos en centros de enseñanza•• 
••• ( 22 ) • 

Aún cuando el proyecto de Alvarado fue el oficial, no 
fue aceptado por el total de la poblnci6n, por lo que se emitieron 
críticas contrn éste. Entre ellas se encuentra el artículo de 'l'or'lás 
Pércz Ponce -profcsCJr civil y miembro de la c.o.~t.- quien comentaha 
que la Escuela se había fundado con el dinero de lo~ hacendados 
de YucatAn y no con los fondo!'! del erario µúblico 11 

( 23 ) • Además, 
ese dinero -según el autor ne la c1ftico- era gastado inútilmente. 
El primer problema que existía para que la C.!=>cuclu dicrn loa frutos 
deaeados, era ln mala formación y capncitaci6n de los profesaren 
como lo ilustra este comenturio de 'l'omá~ Pérez: " ( ... ) F:l General 
Alvarado y sus Arluladores, {.,.creen) que para enseñar 1•1~> prir.iern~ 

letras a un niño es capuz cualquier ente el primero que :;e prc5cntn 
en el arroyo a nolicitar la plaza, sólo porque sabf• leer nnl, e~l-cri.hir 

un po(:o peor, lanznr un;is cuant<J:::; pe:.tcs cont.ra ~1 cl1~r" y r,r'U.ar, 
hasta dcsr,añitarse, en los mítines m!i.f; o menee socialiot<'\:;: ¡ l·'.ueran 
los reaccionarios ! ( ••. ) 11 ( 2'1 ) • El uegundo problema crn el rcchn;-o 
de la pohlaci6n indfflena haciu ln escucln '' Lo!l indim:» (.,. \ lP tietwn 
aversión atávica a la encuclo.1 y hnccn lo qua no Ge pucr]e i1~aginur 
para eludir la a::üstencia n ella 11 

( ••• ). 

Ante e:::. ta si tuaci6n el Gobierno inponía oanciones y multn~, 

a todos aquéllos que faltaran a las escuelas. La crítica de Pérez 
Ponce puede estar fundruncntactn en el hecho de que, por el afán d~ 
hacer efectivo. la ley de enseñanza oblign.torL:l, se recurri6 a varios 
medios para que los padres de familia cnviAran a sua hijos a los 
planteles. Uno de ellog fucmJlas tnrjetas escolares que ncrcdlt:Jban 
la asistencia de los menores a loa respectivos centros de cnsei\anza 
Y en las que los profesores anotaban las faltas de asistenciu. Cotas 
tarjetas debían ser portadas por los alur:-::10S, porque 1m caso de qu~ 
los sorprendieran sin ella los agente~. del orden público, corrínn 
el riesgo de ir a la comisaría, avis!indose inmcdiHtam,~ntc a los partres, 
quienes acr!an multados ( 25 ). 
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A r,randcs rasgos, éste fue el proyecto al que aspiraba 
Alvarado, lo que no sienifica que se haya opuesto a las demás propues
tas. Lo que intentaba era buscar una pedagogía que respondiera al 

nuevo orden La apertura de Alvarado, en el aspecto educativo, 
se demuestra nl convocar n los maestros de la región al Segundo Concreso 
Pcdag6gico, celebrado en la primera seriann de ago3to de 1916, en 
donUe se pretendía crear un debate para evaluar la trayectorin de 
lR Escuela y definir con precisión sus principios filos6fico-pcdac6ai 
cos. En el Conereso se discutieron l<t:1 siguientnn interrop,,antes7 

I. 11 En vistn de la experiencia de un afio, ¿ Puede, estimar
se que es conveniente la continuaci6n de la escuela 
mixta forzosa en el Estado ? 

II. ¿ Qué resultados ha 
lar ? ¿ Ha ejerc.ido 
en los niílos ? ¿ De 
su funcionamiento ? 

producido la república eeco
alguna influencia moralizadora 

qué modo podrra perfeccionarse 

III. En el Primer Congreso Pedagógico se recomendó la Escuela 
Racional o Racionalista para formar hombres libres 
y fuertes. Habiendo quedado bien definida dicha escuela, 
precisa aclarar su significuci6n. Debiendo ser racional 
toda enseñanza,¿ eo esta eocuela una cuerpo de doctrina~ 
pcdag6eicos basadao en principios filos6ficoG o bien 
es una nspiraci6n o un sistcmn de educación racional, 
es decir fundada en la rnz6n La Escuela Racional 
o Racionalista ¿ corresponde por sus principios a 
ln escueln de la naturaleza de ílousscau, a la de la 
intuici6n de Pestalozzi, a la rle la instrucci6n educativa 
de l-lerbart, hoy tan difundido en Alemania y en países 
como Japón o a l~ del jueeo <le Froebel; a la de la 
vida completa de Spence1', a la nihilista de Tolstoi, 
a la anárquica de Ferrer; a la do la auto-educaci6n 
de Elslander, que participa de lns dos anteriores, 
a la escuela nueva de Reddic, semejante al fnlansterio 
de Fourier, o a la m5s moderna de todas, la científica 
o experimental, fundada en las observaciones de la 
psicología de la infancia, en las experiencias de 
los laborntorios y en las encuestas escolares ? 
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En uno u otro caso dcf'inirla con precisión " ( 26 ) • 

Por lo que respecta a los proyectos educativos de anarq\liS
tas y socialistas, es necesario aclorar que n ciencin cierta no se 
distingue con exactitud cuáles eran las propuestas de uno y otro 
grupo, pues es é:.;ta una época que se curacter!za porque ambas corrien
tes no expresaban con claridad sus p~ant~runienton pedag6r,icos. Se 
sube, sí, que todas laa nuevas ideas apuntabnn hacia un 5olo Gbjetivo: 
lograr una transforrn.--ici6n S:"cial, pero lo que no se sabe es en qué 
se basabnn parn denominar 106 si::;tcmaa cono :~acionalista o Sociali:~;

ta ( 27 ) • 

Estn situación, a su vez. podría ser explicada por l<i 
confusión existente en cuanto u los .ldeologías que predominahnn en 
el Estado. Por un lado Fancisco Faoli r11cnciona la fuerte influencia 
de los socialistas y los annrquistos; '·lnry Kay Vaur,har. agr~gn, que 
el Partido Sc:i.:::ialisti_'? nunca fue rcalrvmtC' sociab.i;t.f, "• pu·~::; er: 
rcalidnd sus raíce!Ji ideol6gican eran ana.rGuistas "; .::. czt.:1 ;J:J!.ér.ica 
se suma una tercero. opini6n: la de Roberto H~vemau. quien nfirrr:ti 
que 11 

••• el 94 por ciento de los yucatecos votaron pcir la pl'.lnillú 
aocialista. pero ni uno por ciento de ellos habíu o!do hahlar de 
Karl Marx, ni del determinismo econ6nico, del plusvalor ni de loG 
rojos famoson " ( ?8 ) • 

En este ambiente de confusión, la hi:..-:tor1a de· la Encue]H 
Racionalista de Yucatán cornenzü a gestarr;c hacia c·1 mes de fTl<:lrzo 
de 1915 en Mérida, Yucatán 11 

( 29 ) . Por aqu'11lo~ uiiof1, los mut?ntrou 
de escuelas primn.rian cstnbnn oblieados a noist1 r a conferencian que 
resultaban de poco interés parn ellos¡ de tal modo, que algunofi de 
los profesoreG propusieron cnmbinr no sólo la fort:la de los debates, 
sino también su contenido, sup,iricndo que se enpezarn a estudiar 
la Escuela ílncionn.li8t~ ( 30 ). 

Escuela 
Edmundo 

Los profcoorcs que con nayor e~tusianmo defendían entr-i. 
eran: Ap,ustín Franco. José de ln Luz ~~ena, Vicente Gar.boa, 
Holio y ílan6n F'ernandcz, quicne:i llevaron sus ideas al PriMer 
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Congreso Pedagóp,ico celebrado en Mérida en septiembre de 1915. En 
ea te Congreso, aún cuando se susci t6 una gran polémica entre los 
porfesores tradicionalistas " y el grupo que defendfo el nuevo 
modelo educativo ( Escuela Racionalista), se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

1 o 11 El sistema 
en el Estado 
libertad. 

de organización de las escuelas primarias 
debe tener, como principio básico, la 

2° Para que esa libertad pueda existir, es necesario 
que el niño esté colocado en medios que satisfsgnn 
las necesidades ingénitas de su desarrollo psíquico 
y físico. 

3º Son modios nonnales que favorecen este desarrollo: 
la granja, el taller, el laboratorio, la vid~. 

4° Para poder cumplir con estas finalidades, es indispensa
ble que la escuela primaria actual se trnnsfon>Je en 
los medios aludidos en la conclusión que antecede. 

5° El maestro debe trocar su misión instructiva en la 
de un h~tiil c~cltador de la investigaci6n educativa 
que~ conduce a una educaci6n racional. 

6° Por la libertad y el 
transforma su egoísmo 
y· a la humanidad, ·y 
de progreso " ( 31 ) • 

interés del trabajo, el niño 
en amor a su familia, a su raza 
será, en consecuencia un rector 

Posteriormente, en otro intento por difundir las ideas 
de la Escuela Rncionalistn, éstas fueron llevadas al Primer Congreso 
Obrero Socialista celebrado en Motul, YucatM en 1918. 
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Uno de los temas que abordaron los pedagogos regionales, 
fue el educativo. En este Congreso se nprob6 la creación de la Escuela 
llormal Socialista que ser1a costeada por lar; Ligas de Resistencia. 
Sus basen y prácticas se fundamentarían en los principios de organiza
ci6n de ln E9cuela Racionalista, yn que como se expuso entonces, 
los alumnos serían evalundos de acuerdo a la competencia " que 
demuestren sus prticticaa, que se realizarían en los medios normales, 
6sto es: la huerta, los talleres, el laboratorio, la virla. Como la 
Escuela no contaría aún con los medios neceGarios, se nproh6 que 
los educandos realizarün sua prácticas en talleres particulares. 
Finalmente la conclusi6n a la que Sf! llc1~6 fue que la educación debía: 

( basarse ) en la libertad, que las aptitudes no se establecertan 
en los exámenes, seria mixta y se guiaría por el conocimiento científi
co " ( 32 ) • 

En el Sep,undo Congres.o Obrero, celebrado en Izamal, Yucatán 
en 1921, en el dccimotercer tema se volvi6 abordar el aspecto educativo 
en donde se reconocl6 la importancia de la Escuela Racionalista, 
poro también se plante6 la necesidad de tomar en cuenta factores 
socio-económicos y polf ticos como determinantes en la lucha proletaria. 

Por otra parte, ciertos aecturcs partidarios de la Escuela 
Racionalista aprobaron los principios de la Escuela de John Dewey, 
sin embargo José rle la Luz Mena, estuvo en contra de ello, pues afirmaba 
que loa postulados de Dewey pod~ían ser innovadores en cuanto a su 
metodolog!a, pero sus principios filosóficos no favorectan para desper
tar una conciencia solidaria en los educandos. En esta ocasión, las 
conclusiones a las que llegaron fueron: 

a) " Unificación del sistema escolar. 
b) Capacitación para el trabajo de utilidad social. 
c) Educación para la vida societaria " ( 33 ) • 

Los maestros normalistas, sin c.mbargo, no se confornaron 
con promover sus ideales s6lo en el Estado, pensaban ya en términos 
nacionales. Por ello, realizaron una intensa labor rle propaganda 
en el Segundo Congreso Pedagógico Nacional reunirlo en la ciudad de 
f.léxico en 1920. 
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GOBIERNO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 
( 1922-1924 ) 

Al término del período de eubernatura de Salvador Alvarado 
se convocó a elecciones, pero por diversos motivas, éstns se retrasaron 
un largo tiempo, hasta que finalmente so realizaron y Carlos Castro 
Morales, mier.1bro del Partido Socinlista Yucateco ( ? • S. Y.), rcsul t6 
electo. Salvador Al varado no podía aspirar la Gullernntur-·a clel 
P.stado, porque la Conotituci6n de 191.7 estipulnba que para ser candida
to se requería ser nativo del lugar o tener una residencia mínima 
de cinco años. 

No obstante que el General Alvarario apoyó la organiza
ción del P.S.Y., el Partido fue radicalizándose y llegó a plantear 
una defensa militante y único de campeGinos y obreros. El P.S.Y. 
tuvo una gran actividad, ya qÜe movilizó y organizó en las Ligas 
de Resistencia a un gran número de trabajadores, los que mantuvieron 
un estado de guerra contra la clase dominante de Yucatán y 
más tarde contra las fuerzan do Venustiano Carranza. 

Ya deade 1918 Felipe Carrillo Puerto coMenz6 a destac~r 
dentro del P.S.Y., pues incit6 a los miembros de las Ligas a liberartic 
de la explotación de los otros y trabajar para sí mismos, amén de 
variadas actividadcm que este líder renliz6. F.n 192;:'.! el P.S.Y. proclamó 
a Carrillo Puerto como su candidato a la Gubernatura, triunfando 
en las elecciones. Ln victoria del Partido se debió, en gran medida, 
a una alianza que én te hizo con el Gobierno del presidente Al va1·0 
~breg6n ( 1920-1924 ). 

La política del Gobierno de Obregón, en sus inicios 
no difería. notablemente de la establecida por Cnrrnnzo. Los caudillos 
Y jeres locales constituían la base del poder del dlrieente nacional. 

Cuando Obreg6n asumió el poder, el país se encontraba 
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lejos de estar unificado y el dominio del gobierno central sobre 
los jefes locales era bastante limitado. Pare que Obreg6n lograra 
un triunfo a nivel nacional, era necesario respetar la autonomía 
de loa Estados: la política fue la " no intervención ", la " neutra
lidad "• dejando el manejo de loa asuntos de la regi6n en manos del 
gobernante local, si la actitud de ésto era favorable a la clase 
trabajadora y a los campesinos, éatos obtendrían ventajas de dicha 
política ( 34 ). Por esta actitud del gobierno central, el Estado 
del sureste tendría una trayectoria peculiar, con Carrillo Puerto 
al frente. 

Lea fuentes que hablen sobre Felipe Carrillo Puerto y 
su obra en Yucatán, resultan contradictorias, pues, no se ponen de 
acuerdo con respecto a la personalidad del líder, por ejemplo: mientras 
Francisco Paoli exalta su figura y lo presenta como un héroe socialista; 
Gilbert M. Joseph, por el contrario, lo desmitifica, considerándolo 
un jefe astuto, un cacique agrarista local, un caudillo regio -
nal "• Sin embargo, ambos coinciden en afirmar que durante su régimen 
se repartieron mAs tierras que en ningún otro Estado de la República, 
con excepci6n de Morelos; y que Yucatán se convirti6 en un " laboratorio 
social de la revoluci6n "• porque se realizaron intereoantee experimen
tos en las reformas laborales, educativas y en los derechos de la 
mujer. 

Según Francisco Paoli, una vez que Carrillo Puerto asumi6 
el poder, intent6 movilizar al Bector rural de Yucatán y realizar 
una revolución social radical; sin embargo, leo condiciones políticas 
y econ6micae no favorecieron al logro de este ideal y afirma que 
este personaje tuvo intenciones de expropiar las plantaciones de 
henequén, pero las presiones por parte de los empresarios locales 
y sus aliados, as! como ls cs!da del mercado internacional del sisal, 
fueron factores que impidieron que se realizara la transfonnaci6n. 

Otro punto de vista, ea el que emite Gilbert M. Joseph: 
Carrillo Puerto, al igual que Alvarado, intentó realizar una revoluci6n 
desde arriba , pera lo que moviliz6 al sector agrario con ayuda 
de los principales hombres en el poder, como los jefes federales 
( Calles y Obreg6n ), cabecillas y caciques locales, tratando de 
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obtener su apoyo para los socialistas de 1núl tiples · maneras: con 
los caciquea y jefes locales otorg&ndoles puestos en la legislatura 
oficial y con los jefes federales favoreciendo públicamente su candida
tura, y en algunos casos otorgando sumas de dinero, por ejemplo: 
en 1919 "· •• fue el primer líder regional que públicanente apoy6 
la candidatura de Obreg6n y en 1923, contribuy6 con $ 100,000.00 
para la campaña presidencial ( de Calles ) ". A cambio de lo cual 
ellos reconocer!an su autoridad, dejándole manos libres " para 
actuar en su Estado. 
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LA EDUCACION EN YUCATAN DE 1922 A 1924 Y LA SUPRESION DE 
LA ESCUELA RACIONALISTA DE JOSE DE LA LUZ MENA 

Como se dijo, ya desde 1915, el profesor Jos6 de la Luz 
Mena difundi6 en los congreoos pedug6gicos 1 socinllstns y obreros 
del sureste del pnís, loe pontulados de la escuela racionalista. 
Sin embargo, no eG sino haatn el nflo de 19~2 -bajo el Gobierno de 
Carrillo Puerto- que se eRtnbleció oficialmente en Yucat:!í.n ( 3G ) • 
En efecto, eate. eacu€1la contaba con una amplia traytctorltt anterior 
a 1922, pues, no s6lo un grupo de rnaeotrOf; habían trnhujacJo en la 
difusi6n de ella, sino adem'1s, desde 1918 el P.S.Y. la adoptó como 
la escuelo acorde con ous ideales. En este oentido la labor que ronliz6 
el Partido fue muy nrdua. Por medio de aun ligau de rcGistoncia lo 
instituci6n sostenía aun propJoB centros educativos, u lou que concurrí
an los adultos pora aprender a leer y cacribir. Contrariamente n 
las políticas que a la sazón se desarrollaban en el pnfs, el Partido 
se preocupaba por rcacntAr loa valoren indíeenao (en este cano ~uyas )¡ 
de manera que se tradujo la Constitución de 1917, as1 como algunos 
libros de texto, al idioma nativo. El P.S.Y. utilizó la educación 
para acrecentar la conc.i '3nc1n de clase y la ncci6n políticu, per·o 
sin dejar de considerar que los finoa eocio-polític-:>s no ne lognlrlan 
si no oc fundamentaban en la 11 libertad ccon6r.:iico " 

Ahora bien, la politicn del eeneral Alvaro Obreg6n 1 como 
se mencionó, fue: ln neutralidad ", en el sentidQ d!". 11 dQjnr mnnot-: 
libres a cada entidad federativa parü reoolver ouB p?'Opios aoun~os~ 
Sin embargo, exiaten ciertos indicioa que marcan la tendencia dol 
Gobierno hacia ln centralizaci6n dol Poder: uno de ellos, ea la crc&ci6n 
de la Secretaría de Educación Pública ( S.E,P.), en el aflo do 1921. 
Aunque en un principio la S.E.P. afirmó que no influirla en las 
políticas educativas rc!~ionalea y que ou creación oorviría para apoyar 
a los Estados y municipios que no pudieran surraear los gn8toa que 
supone la conaolidaci6n de sus Giatemas, gradualmente el control 
del poder federal fue acrecentándose sobre la educación local. 
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Un mea antes de que se estableciera como oficial ln escuela 
racionalista en Yucatán, los maestros continuaban con su tarea de 
difundir sus ideas a nivel nacional. Do manera que expusieron sus 
postulados en el Tercer Congreso Nacional de Maestros. celebrado 
en Guadalajara, Jalisco en enero de 1922. 

Una vez que esta pedagogía se establcci6 como oficial 
de:l Estado. so fundó la 0 Liga NHcional de Mnestros Racionalistas 11 

• 

en la que participaron representantes de diversos E8tudoi:; de la Hepúbli
cn, cuyos objetivos principaleA ernn sostener, difundir y renl izar 
Bua postulados. Asímismo, en la Confederuci6n Rcgjonal Obrero Mexicana 

C.R.O.M.) reunida en ln Ciudad do México on ntptiemlu·e de 1922, 
se retoru6 osa propueetn pednu,6gico. y ao expidl6 un comunicado en 
el que se recomendaba a todos loo maestros de Mé>:ico adoptar auo 
postulados y ampliar los r-ecur·oos dieponj bles para su eRtablccimiento 
( 37 ) • 

La influt?nt.:..i<..1 de la escuela rncionulisle. se- fue ampliando 
e. otras cntidadc9 fe<lerativns, por lo que llegó a comitituir ln alterna
tiva a la pedagogía adoptada en el resto del país, porque presentaba 
la crítica Jl1ó.s clara a lb educación oficial; de manera que no resultn 
Borprendenta que la S.E.P. manifeutara unG marcada opoaici6n a éota. 
De 1920 a 1924 Yucotán fue uno de loo pocoo Estadoo que no recibió 
ayudo fecler:tl pr,iru su educación, ademán desde l~l Ciudad de México 
se apoy6 a los grupos que: estabnn en dcaa.cuerdo con esta escuela 
( 30 ) , por lo que su cxistcr1ciu comenz6 n vcr1Je amennznda. 

El factor que debe ser conoiderado r.omo determinante 
en la desaparici6n de la escuela racionaliota en Yucatán fut"": el falleci
miento de Carrillo Puerto.. La política que siguió este personaje, 
se encaminaba a lograr un gabi.erno socinlistn que renlizara cambio!.:! 
estructurales. Por esta rnz6n, el líder se hizo de enemigos que fueron 
minando su poder hasta que, finalmente, el 4 de enero de 1924 fue 
fusilado. A raíz de su muerte los ligas de reoist.encia del Partido 
Socialista del Suresto ( P.s.s.) y la eacuela rtlclonalista en el 
Estado se disolvieron, pero. el movimento educativo allí generado 
no concluy6; a partir de entonces se extendi6 hacia diversos Estados 
de la República. 
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Con la ca!da del Gobierno de Felipe Carrillo Puerto y 
el nuevo movimiento delahuertista que estall6 en 1923, la escuela 
racionalista de Yucatán rue suprimida, se desmantelaron sus instalacio
nes y se persiguió a sus partidarioa, viéndose éstos obligados a 
emigrar del Estado. Aunque estas condiciones pol!ticns impideron 
que la escucln de Mena lÜguiera ndelante, el pedagogo se dedic6 indepen
dientemente a una ardua lnbor de propogor1dn por más de- trecientos 
lugares dP. ln República Mex.lcnnu dictando conferenciafl en lan qUt"" 

se exponían los principios, m6todos y resultados de eao escuela raciona
lista. Estn se difundió principalniente en To.bnsco, Sonora, Gu•inajuato, 
Coahuila, Maretas, Tmnaulipao y Verucn1z 1 lu,eares en los que con 
sus vnriantcn, fue acogida con mayor entusiasmo por Gobernadores, 
partidarioo y organizaciones obreran { 39 ) • 

Aun cuando se establecieron entns escuelas en todo el 
país, solamente en ciertos Estados lleg6 a ser oficinl y esto se 
debi6 nl apoyo que nus GobcrnndoreD brindaron a esto tipo Ce educa
ci6n. Efectivamente en Taha13co lleg6 a ser uno de los proyectos inás 
importuntcs durante la i~enti6n de Tc;,;nlia Garrido Canubnl de 1922 L\ 

l.935. Fue en esta Entidad donde la propuostu de Jo!i-'" de la Lu:>. Mena 
se acog16 con mnyor entusiasmo. Según efirmn Carlos M.artinez Aasad, 
Garrido Cnnnbal puso " ••• especial énfnoill en eatablecer programas 
educativoa en concordancia con un proyecto µol!tico Qtie intentaba 
establecer una vía propia de rcconstrucci6n de la sociedad posterior 
a la Revoluci6n ( 40 ) . Al ser retomadn ln escuela racionalista 
en eac lugar se continu6 can la ideu de dar a lon n ii\on la oportunidad 
de reproducir suo pensnrnicntoo y publicarl':tB, CE":a práctica que se 
desnrroll6 en Yucatún con el pcri6dico " Oriente " ae llcv6. tmnbién 
a cabo en Tabasco con el diario " Hedenci 0n ", que fue conuiderlido 
como el órgano de la Lien Central de Hcaistencia del Partido Socialista 
Radical Tabasqueño y que apureci6 por primera vez el 2~1 de julio 
de 1924. De igual manera, los contenidos de las conferencias de los 
Lunes RojoB en Yucntán fueron reproducidos en este Estado, pero los 
días aeleccionndos fueron loa o~bados y lo~ domingos, aunque sin 
olvidar .. agregar el calificativo de f rojos 1 11 { 41 ) e 

Otro 
fue Vcracruz, 
contradictoria, 
propias de la 

de los Estados que acogi6 la propuesta racionalista 
aunque no de manera ortodoxa y sí de manera un tanto 

pues mezclaba la tradición Rebsameniana con las ideas 
educación racional ( 42 ). Asimismo, en el Estado de 
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Morelos se difundi6 esta Doctrina de 1924 a 1925.durante el mando 
del General· Iamael ·velascci ( 43 ) • 

Las Legislaturas de Tabasco, Verncruz y Morelos pretendian 
hacer oficial esta propuesta a nivel nacional y se lleg6 asi a la 
Segunda Convenci6n Ordinaria del Partido llacional Revolucionario 
( P.N.R.) de donde saldría el Plan Sexenal en 1933. 

Una de las 
este sistema educativo 
adoptado, declnrnnrlo que: 

organizaciones obreras que apoyó abiertamente 
fue la CROM, que üesde el año de 1922 la habfa 

" ••• Luchará porque Be reforme el Art. 3º de la Constitución 
Genoral de la Repúb'l ica con el objeto de que la enseñanza 
que se imparto en todas las Cf1cuelns tanto oficiales 
cono partir:u 1 nres, s~rt Racionalista, y mientras ésto 
se lleva a caho, procurará que toda labor educativa que 
se desarrolle, oficial o privadamente, sobre todo de 
dcGunalfabetiznci6n de las closes trahajadndras, sea 
a base de sociulizaci6n '' { 44). 

Y acordó impartir material de lectura en pro ele la f;scueln. Racionalir;ta 
para que fuern conocido no sólo por tudas los trubnjadorcs de la 
República, sino también por el profe:3orado nacion<il, Así.mismo, desde 
1924 en la VI Convención de la CROM, Lombardo Toledano -el entonces 
Presidente del Comi b~ de Educación- manifestó su desncucrdo con el 
Artículo 3° Constitucional, en cuanto al lni~inrio, que otorgaba un 
carácter neutro a la educación, De ir;ual manAra, el 20 do octubre 
de 1928, la I.iea Ifo.cionnl de 1.1aestros Racionalistas solci tó a la 
Cámara de Diputndos y de Senadores una iniciativa de reforma al Artícu
lo, 

el Plan 
Con los anteriores 

Sexennl de Educaci6n 
antecedentes, en 1933 se llev6 a cabo 
en el que José de la Luz Mena -como 
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simple espectador- apoy6 a sus delegados para que ~stos defenrtieron 
la Educaci6n Racional que desplazarta a la Laica. 

F.n el nismo año, en la Convenci6n de Qucr6taro, según 
afirma Mena, había 6rdenes superiores tenninantes, para que no 
se suprimiera el laicismo y para que de ntngunp manera entrara la 
Escuelo Racionalista ( ••• ) en el Plan Sexenal (45 ). Raz6n por 
la que aceptó la propuesta de algunos compañeros de la DelP.gaci6n, 
es decir, que la Escuela Racionalista cntrarn con el nonbre de Socialis
ta. De acuerdo con 5U propio testimonio aprobó esta petición, pues, 
lo importante en esoo momentos era terminar con el laicinmo en las 
escuelas para difundir las doctrinas que pugnaban por In 11 Ciencia 
y la Solidaridad " por ello, no era primordial el nombre de la Escuela, 
lo relevante era que el primer paso para lograr una Educaci6n Racionnl 
se diera; pues ten{a fe en que en el futuro, ésta ( fuera cutil fuera 
su denominaci6n ) triunfarta (46 ). 

Después de grandes debates en torno a la refornn educativa, 
en 1933 el Arttculo 3° Cónstitucionnl, en su parte esencial, se enunci6 
de la siguiente mancrn: 

La educaci6n que imparta el Estado será socialista, 
y además de excluir toda doctrina religiosa co~batirá 
el fanatismo y los prejuicios, para lo cual ln escuela 
organizarli sus enseñanzas y actividades en fornin qu~ 

permita crenr en la juventud un concepto racional y exacto 
del universo y de lo vida social. .. " ( 47 ) • 

Una vez aprobada la reforma, Mena fue des ti tuído de su 
cargo de Inspector de Escuelas Primarias Incorporadas continuando 
con la labor propagandista de su doctrina. Mientras tanto, el Gobierno 
Federal prosigui6 con la implantación de las modificnciones cducativaR. 

Con respecto n la Educaci6n Socialista, Mena declaró 
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su inconformidadt llegando a afirmar que el nombre de 11 socialista 11 

era s6lo un membrete y que había sido adoptado únicamente para desplazar 
a la racionalista que era, según este autor, la que respondía realmente 
a los intereses de las clasea desposeídas. Y afirmaba que la escuela 
socialista había sido adoptada s6lo para desorl.enli.,- ln reforma educati
va por lo que era un fracaso. No obstante el pro¡,;c · l ismo del educador 
yucateco, después de 1934 su experiencia perl;igt'if-!ica pas6 n formar 
uno de los capítulos de la historia de lo educacll\n 011 M6xico. 

Como quiera que sea, son dignas de rescatarse algunas 
ideas educativas innovadoras del planteamiento pedag6gico de José 
de la Luz Mena, que se analizará en el siguiente capítulo, tales 
como considerar al juego -que se transformará en trabajo- como el 
medio primordial de enseñanza.Asímiamo el crear medios didácticos 
que propician una educaci6n integral activa y práctica. Estos medios 
fueron diseñados para que el niño produjera sus propios materiales 
de estudio y costara 61 mismo su oducaci6n, puesto que la eecuela 
no contaba con recursos econ6mÍcos. En eote sentido, es de admirar 
la ardua e ingeniosa labor que Mena realiz6 paro hacer realidad su 
proyecto; vinculando a los propios alumnos con la responsabilidad 
que implica el mantener un plantel con granjas, talleres, mobiliario, 
imprenta, cine y alberca, entre otrae instalaciones, aspecto sumamente 
novedoso y extraordinario en aquellos años y aun en nuestros días. 

Ahora bien, Mena intentó suprimir el principio de autorita
rismo y el poder centralizado característicos de otras instituciones, 
medidas 6atas que reflejan un pensamiento revolucionario. 
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l ) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

( 6 ) 

REFERENCIAS - CAPinJLO 2 

Vl!ase " Programa del Partido Liberal " en COCKCROFT 1 JAMES. 
Precursores intelectuales de ln Revolución 14exicana. pp. 221-226. 
Entre las finuras mlis destacadas que constituyeron este Partido 
estaban: a la cabeza Ricardo Flores Y.aeón seeuicio por Librado 
Rivera, Juan Sarabia, Enrique Flores Mai:ón, Antonio flíaz Sotn 
y Gamo., Praxédis Guerrero, cte. quienes postcriorr.:ente i:;c separaron 
para seguir caminos distintos. 

Para ampliar estas ideas véase ilART, Jmm. Los anarquistas mexica
nos. Y del mismo autor El anarquisno y la clase obrern mexicana 
i860-1931. Probablemente haya habido covimientos anarquistas 
precedentes pero son 6st.oB los má.s inmediatos al cGtudio que 
se pretende realizar. 

Para conocer lo diferencia entre anarco-cooperativisrC'I y nnnr
co-sindicalismo, y en eeneral entre las diferentes corrientes 
ácratas vóasc \llOODCOCK, GEORGE. El anarquisno. y concrt>tamfmtc 
para las corricnte:s existentes en M6xico y su!> difcrcncins v/!use 
llART, JOHN. El nnargui6mo y ln clase obrera Plr.xicana U:160-l931. 

HART, JOHN. !bid. p. 221. In inciso " b " hncn referencia u 
los hermanos rloren Mnr,6n, Librn.do Tiivcra.. etc. 

COCKCROFT, JAMES. Op.cit. p. :'01. ~:ste autor señala que el testino
n10 :-stá. basado en datos proporcionados por Rosendo Salazar, 
que fue un miembro de la extrema izquierda de la Casa, por lo 
que no se espera que su relnto tenga una perspecti.vn anarquis
ta 11 

HATIT, JOHrl. El anarquismo y ln clase obrera... p, 146. Cada 
quince días se publicaban dos nil eje:iplares dP.l 11 Tipógrafo 
Mexicano '' con un costo de edición de $30. OO. Entre algunos 
de los cscri tor:; que publicaban se cncontraoan los de algunon 
europeos corno V í e tor liue,o, Tol 5 toi, etc .. 
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7 Ibid, p. 152. 

8 Como resultado de esta campaña se fundaron sindica.tos en 11 San 
Andrés Tuxtla, Tlncotalpan, Tabasco, Banderilla ( Puebla ) ¡ 
Tlexcala, Quer6taro, Celnyo. y Guannjuu.to; Ar.,uascalientcs 1 Torreón 
y Sal tillo ( Coahuila ) • Se establecieron Cusas del Obrero Mundial 
con sus sindicatos en Orizaba, C6rdova y Jalapf1 ( Vcracruz ) ¡ 
M6rida ( Yucatán ) ¡ Pachuca ( Hidaleo ) ¡ Morclin { Michoacán 
••• ) ¡ Irapuato y Lc6n ( Gunnajuato ) ¡ Tnmpico ( Tamaulipas ) ; 
Guadalajnra ( Jalisco ) ¡ Colima, Monterrey y Linares ( Nuevo 
Le6n ) • Véase HUITRON, JACl!ITO. Orícenes e hiGtoria del movimiento 
obrero en M6xico. p. 289. 

SALAZAH, ROSENDO. Las pugnas de ln Gleba. p. 27. 

10 !bid. p. 290. 

11 ) Serta interesante hacer un estudio más prof'undo y especializado 
sobre la educación que se impartía en la C.O.M., porque no hay 
alguno que rescate esta valioaa experiencia educativa¡ y las 
escasas fuentes que hacen menci6n de ella, son contradictorias 
entre et, además que no enfocan el estudio desde un punto de 
vista peda36gico. 

12 V6nse HART, JOHN. El anarquismo y la clase obrera... p. 226. 

13 Véaae CERDA SILVA. El movimiento obrero en México. p. 116. 

14 Ibld. p. 286. 

15 } V6ase PEREZ PONCE, TOMAS. Las coronas del General Alvara
do 11 en Minccló.nca. { f"olleto O ) • 

( 16 ) Véase KATZ, FREDERICH. La cucrra secreta de México. { vol. 1 ). 
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( 17 ) 

( lB ) 

( 19 ) 

( 20 ) 

21 

( 22 ) 

23 

24 

V6ase PAOLI, FRANCISCO y E. MONTALVO, 21 socialismo olvidado 
de Yucatán. p. 178. Puede suponerse que e;j 1 n t:scuela Racionalista 
se di fundi6 en el Estado de Yucatán fue d•.!l;i rlo 1 en gran pnrte, 
n la pol1tica conciliatoria de Carranza, quien cutse las concesio
nes que otorg6 a Alvarado estuvo precisamente lA dn dar instrucci6n 
al pueblo. 

V~aee LLINAS ALVAREZ, EDGAR. De la Escuela Racionalista n 
la cducnci6n socialista en México " en Cuadernos americanos. 
p, 121. 

ALVARADO, SALVADOR, citado por VAUGllAN, MARY KAY, Estado, clases 
sociales y educaci6n en Mt'!xico. p. 192. 

Tomado de Diario Oficial del Estado de Yucatán, Jueves 7 de 
septiembre de 1916 • 

.!!!.!!!• 17 de febrero de 1910. 

VAUGHAtl, MARY KAY. Op. cit. p. 109. F.sta uutora también •eílRla 
que el proyecto educativo de Salvador Alvar::?rlo contcn{a otrtrn 
característicau tale o co::-io ser progrnsj St1\, individual i ata, 
etc. Véase también Op. cit. pp. 180-lQ~. 

PEREZ POHCC, TQJ.:AS. ~.· p. 11. 

Ibid, p. 12. 

25 ) Diario Oficial del Estado de Yucatán. Miércoles 4 de octubre 
do 1916, 

( 26 ) Ibid. Lunes 31 de julio de 1916. Obs~rvese la inexactitud en 
TOS principios y sistema. pedag6gico de la 11 Escuela Racional 11 

Cn nquclln época. 
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( 27 ) 

( 28 ) 

( 29 ) 

( 30 ) 

( 31 ) 

Varios autores coinciden en señalar esta prc~isa, como por ejemplo: 
ARCE GURZA, FRANCISCO. 11 En hueca de una educación revolucionaria 
1924-1934 11 en En6ayos sobre historin de la educnci6n en r.!éxtco. 
pp. 195-197; LERNER, VICTORIA. La educaci6n.socinlista 11 en 
Historia de la Revolución Mexicana 1934-1940. p. 

Cfr, PAOLI, F". y E, MO!lTALVO, ~.; VAUGHA!I, !·!ARY KAY. Op.cit. 
p. 195 y HABEHMAN, ROBERTO. " AlbUM Rojo " en Miscelánea. 
p. 33. 

LLINAS ALVAREZ, E, ~· p, 116. Probablcacnte las idcns 
do la Escuela Racionalista llegan antes que la C.O.M. a la penínsu
la, por lo que con el arribo de sus miembros, el terreno crn 
yn fértil para propagar las ideas. 

El programa que tal vez seguían los conferencias y que repetidas 
veces se publicó en el Diario Oficial de t:ctado de Yucatlin 

como por ejemplo el 15 de enero de !~lG ) era ~l sinuiente: 

I.- 11 Número Musical por el Concief.to 
II.- Alocuci6n por el C. Comandante Militar del Partido 
III.- Número Musical 
IV.- Disertación Pedag6gica por el Inspector Escolar 
V.- Número Mua ical 
VI.- Intercambio de ideas entre los profcnores 
VII.- Número Musical 
VIII.- Lección práctica de " Leneua Uacional 11 a un grupo de 

niños por el Inspector. 
IX.- Número Musical '' 

MENA, JOSE DE LA I.UZ La Escuela Socialista, su desorientnci6n 
y fracaso. p. 18. 

32 V6asc MARTHIEZ ASSAD, CARLOS. Los lunes rojos. p. 13. 

33 ) LLINAS ALVAREZ, E. ~· p. 22¡ véase el " Tema decimotercero 
del Segundo Congreso Obrero de Iz.anal, Estado de Yucntán " en 
MARTillEZ ASSAD, C. ~· p. 35. 



( 34 ) 

( 35 ) 

( 36 ) 

( 37 ) 

( 38 ) 

( 39 ) 

( 40 ) 

( 41 ) 

( 42 ) 

RUIZ, RAMON l::OUARDO, La rcvoluci6n mexicana y el inovimienlo 
obrero 1911-1923. pp. 104-128. 

c •• r ... PAOLI, F. y E. MONTALVO. Op.cit. y JOSEPH, GILTIERT M. 
El caciquismo y la revolución: Carrillo Puerto en Yucatán-" 

en BRAOING, O.A. Caudillos y campesinos de la rcvoluci6n mexicana. 
pp. 239-276. 

Véase el decreto que hace oficial la educaci6n raciona.lista 
en el Estado y quo oe di6 a conocer el 6 de febrero de 1922 
en MARTINEZ ASSAD, CARLOS.~ PP• 41-47. 

Véase LLINAS ALVAHF.Z, EDGAH. Op.cit. pp. 122. Debe oeñalarse 
que José de la Luz Mena particip6 activamente en las dos organizn
c1onee magisteriales. Por otra parte~ en la convcnci6n de ln 
C.R.O.M. el comité de educación estaba integrado por: Vicente 
Lombardo Toledano, Mnrgari ta Maldonndo y José de ln Luz Mena. 

Vé:nee VAUGHAN, MARY KAY. Op.cit. pp. 205-206. Esta autora comenta 
que; 0 cunndo un gn.ipo de directores present6 su renuncia como 
protesta contra las reformas de José de la Luz Mena, Joaé Vauconce 
loa, Ministro nacional de educnci6n, orden6 que fueran restitu{doñ 
en eu cargo, removió a Jos{; de la Luz l-1ena y nombró a un nuevo 
representante nacional contrario a las reformas " 

VEaso MENA, JOSE DE LA LUZ. La escuela social is ta ••• pp. 247-
249. 

VEase MARTillEZ ASSAD, CARLOS. Loe lunes rojos ••• p. 17. 

.!.!!!!!· p. 75. 

Véase MENDEZ ALCALDE, CARLOS. La escuela racional y MARTINEZ 
ASSAD, C. !bid.; también consúl tese SOTE LO IllCLA!l, JESUS. 
11 La educac16ñ"Boclalista 11 en SOLANA, FERNANDO, et al. Historia 
de la educación pública en Mlixico. v. l, p. 245. 



( 43 ) 

44 

Véase MENA, JOSE DE LA LUZ. La escuela racionalista. Doctrina 
y método. En esta obra el autor presenta el proyecto de escuela 
racionalista que se dieeñó en Moreloa. 

Véase MARTINEZ ASSAD, C. Los luncr; rojos, p. lh. 

45 Véase MENA, JOSE DE LA LUZ. La escuela socialista ••• p. 260. 

46 

( ~7 ) 

Vénse !bid. p. 263. 

Ibid. p. 268. Y para conocer el artículo en su totalidad as{ 
como las modificaciones que ha sufrido anterior y pooteriormente 
a la reforma de 1934, véase MUÑOZ IZQUIERDO, CARLOS y RODRIGO 
MEDELLIN. Ley federal de educación, pp. 9-12. 
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3. LA ESCUELA RACIONALISTA DE 
JOSE DE LA LUZ MENA 



DATOS BIOGRAFICOS DE JOSE DE LA LUZ MENA Y ALCOCER 

Lamentablemente es escasa la inforrinc:i6n que se tiene 
sobre la vida del autor. Lo poco que se sabe, se obtuvo a partir 
de conocer la trayectoria de su pedagogía, narrada por el mismo en 
su obra: La Escuela Socialista su desorieni.u,1..C.i6n y frocaso. El 
~v~er~a .. d~e~r...,o,_ .. d.,c.,r_.r_.o,_.t.,.¡:,_,,ro Estos datos escuetos reflejan que José de la 
Luz Mena dedicó su vida a la tarea educativa con gran entusiasmo 
y pasión, pues, pensaba en ésta como uno de los medios útiles para 
lograr una transformaci6n social. 

Otras tareas n las que dedicó su vida fueron las de rescatar 
los valores de la cultura Maya y defender la causa de los obreros 
y campesinos ( y en general, de las masas desprotegidas de Yuca
tán ) • 

No obstante que ciertos personajes rle la época al referirse 
a Mena lo definen como un profesor de extracción humilde y que éste 
frecuentemente lamentaba la falta de recursos económicos para mejorar 
su Escuela -y con ello obtener roaultadoa suporioreo en los ulumnos
es de suponer que sostenía buenas relaciones con los gobernadores 
del Estado, amén de otras personalidades políticas por el apoyo directo 
que 6stoa dieron a su proyecto, sin contar que guardaba parentesco 
político con José María Pino Suárez. 

En cuanto a sus ascendientes, recuérdese que Yucatán 
a principios de siglo tuvo cierta influencia del pensamiento anarquista 
y socialista, y nuestro pedagogo no eocap6 influjo; pero sin llegar 
abandonar del todo su ideología positivista, como se constata al 
leer su obra. Los datos precisos de que se dispone sobre su labor 
educativa son len siguientes: 

En 1915 fue profesor de instrucci6n primaria superior 
del Instituto Literario de su Estado, 
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En 1916 se vi6 obligado a renunciar a su puesto ante 
la enemistad con el jefe del Departamento de Educaci6n 
Pública y decide fundar la primera Escuela Racionalista. 

En 1917, con el producto de la vente de su obra: 
De las tortillas de lodo a las ecuaciones de primer 

grado "• finc6 su primera escuela en Chumin6polis, 
Mérida. 

En marzo 
Socialista 

de 
~ 

1916, 
Motul 

particip6 en el 
y de Progreso, 

Congreso Obrero y 
para difundir su 

proyecto educativo. 

En el mes 
México para 
de Maestros, 
Racionalista. 

de noviembre de 
participar en 

en donde se 

1920, viaja a la ciudad de 
el Segundo Congreso Nacional 
adopt6 el plan de ln Escuela 

El 4 de enero de 1922, particip6 en el Tercer Congreso 
Nacional de Maestros, reunidos en la ciudad de Guadalaja
ra; en donde, no obstante la marcada oposici6n del 
clero a las ideas de Mena, se acord6 la implantaci6n 
de su Escuela en algunas Normales y primarias del pa1s. 

En 1927, 
Maestros, 

intervino en la 
en la ciudad 

Convenci6n Internacional de 
de Buenos Aires, Argentina. 

En 1930, difundi6 sus ideas en el Tercer Congreso Obrero 
de Yucat&n. 

En 1940, se dedic6 a impartir conferencian en las que 
intent6 rescatar los valores Mayas y a partir de las 
cuales se cre6 una nueva sociedad llamada Acci6n 
Reintegradora de la Cultura Aborigen "• que tenía por 
objeto preservar los valores de las civilizaciones 
nativas del continente americano. 
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LA PEDAGOGIA DE JOSE DE LA LUZ l·!EllA Ell YUCATAN 

Los sistemas educativos son determinados por las condiciones 
pol!ticas 1 econ6micas, sociales y culturales en que Gurgen y se desarro
llan. Particularmente la Escuela Racionalista de José de la Luz Mena 
en el Estado de Yucatén es producto, en gran medida, de lns influencias 
ideol6gicas predominantes en la época en que ésta se manifiesta. 
Fundamentalmente, su pensamiento se inscribe en la tendencia educativa 
conocida como Escllela Nueva y se nutre de corrientes filoa6ficas, 
políticas y científicas tales como: el Positivismo Evolucionista 
de Spencer, el "Monismo Científico" y el Materi~lismc; Hist6rico de 
Marx, principalmente. 

La Escuela Nueva es un movimiento educativo revolucionario 
que se comienza a gestor a nivel mundial o finales del siglo XIX, 
principios del XX. Sus numerosos teóricos plantean sistemas pedagógicos 
distintos entre sí, sin embargo, la mayoría coincide en señalar que 
la educaci6n debe ser integral más que libresca y ha de centrar su 
atenci6n en el niño, brindarle libertad, considerar su psicología, 
etc. Entre los exponentes más destacados de este movimiento se encuen
tran John Dewey y Francisco Ferrer Guardia. El hecho de que la teoría 
de Mena se enmarque en este contexto revolucionario, no significa 
en modo alguno que su pensamiento no sea original, ya que respondió 
ingeniosamente a una situación particular, además de que fue una 
de las experiencias educativas que arroj6 excelentes resultados durante 
el período on que se llev6 a la práctica en el sureste de México. 

La F.acuela Racionalista yucateca -como su mismo autor 
declar6- no es la Escuela de Francisco Ferrer Guardia, ni la Escuela 
Anarquista ( 1 ); ni unn combinaci6n de los principios de Ferrer 
Guardia con los de John Dewey -como afirman ciertos autores ( 2 )
ni tampoco una comhinaci6n do poatulodos pedagógicos de otros sistemas. 
Si bien es cierto que Mena tuvo influencia de diversoa principios 
educativoa innovadores, también lo es que éste formuló su propia 
teoría partiendo de su realidad política, económica, social y cultural, 
Y es· en este sentido donde radica la importancia de su pedagogía. 
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A trav6s de la lectura de su obra es posible entrever que su mayor 
ascendiente proviene de la obra de Francisco Ferrer Guardia, en cuanto 
a su radicalismo¡ pero tambi6n existen rastros de loa principios 
de la Escuela Activa de John Dewey en cuanto a su metodología. 

Aunada:> a las intluencias educativas mencionadas, es preciso 
destacar las corrientes políticas, tilos6ficas y científicas que 
por aquellos .nos se encontraban en boga en M6xico y que tambiEn 
marcaron cierto· influjo en el pensamiento de Jos6 de la Luz Mena. 

En primer tfr11ino se encuentra la ideolog[a anarquista, 
que como se 118ncion6, detendía loe valoree de libertad y solidaridad, 
11is111<>• que la Escuela Racionalista del Sureste adoptarle. Al mismo 
tiempo, en cuanto a la fon11ulaci6n de conceptos como educaci6n, escue
la, ••• pode111<>s observar la presencia de elementos propios del Positivis
mo-Evolucionista de Spencer, ya que fund8111enta su pensamiento en 
loe principios de las Ciencias Naturales. Así, este sistema se retoma 
para afirmar que la educaci6n es un proceso ingEnito en el individuo 
y que, por tanto, la funci6n de la Escuela es propiciar los runbi~ntes 
naturales para que el niflo se autoeduque. Así 11ismo, la obra de ~lena 
se sostiene en el Evolucionismo, entendido en este ceso C01110 ain6nimo 
de transformismo, pues se fundamenta en las doctrinan de Lam~k 
y Darwin, según los cuales, las especies derivan una de otra por 
transformaci6n natural ( 3 ). 

Otra de las tendencias ideol6gicas que se distinguen 
en su teoría es el Monismo: sistema filos6fico que considere al conjunto 
de las cosas como reductibles a la unidad. Los seguidores de eota 
doctrina admiten un único g6nero de sustancia, comprendiendo en 
ellos tanto a lc3 materialistas como a los idealistas. Pero cuando 
se usa sin adjetivo que lo califique designa precisamente al materialis
mo y 6eto se debe quiz6s a que el t6rmino fue adoptado por Ernst 
HUeckel, uno de los m6s populares autores de escritos materialis
tas ( 4 ) • Jos6 de la Luz Mena frecuentemente hace referencia a 
este último autor, monista-naturalista que afirmaba que la materia 
es la única realidad¡ a partir de estas ideas el educador mexicano 
ae adhiere al sistema energético, según el cual " las diatintaa especies 
de materia, no son sino condensaciones de energía, y en su proceso 
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evolutivo adquiere nuevas cualidades funcionales, correspondientes 
a los c.bioe de estructura at&oica y molecular " ( 5 ) • Este monismo 
-rglltico ea el que sirve de f\lnclamento a su orlentaci6n pedag6gica. 

Resulta un tanto parad6jico que el pedagogo recurra a 
filoeoflaa que se encauzan por distintas vertientes. Frecuentemente, 
este autor 11enciona al llonillllO Cientlfico y al Materialismo Hist6rico 
de Marx¡ 'I al •illftlO tieepo noe habla del Evolucionismo de Spencer 
'I de las Ciencias Blol6gicaa 'I Sociales COlllO lo ilustra el siguiente 
pkrafo: 

La ciencia ai- ea producto, COlllO lo han d11111oatrado 
el econoaiamo hiat6rico, de las circunstancias sociales: 
que en loa preaentes tiempos ha dejado de aer do¡pa!tic11, 
teol6gica 'I exclusivista, ellaftcipAndose de los prejuicios 
religioso• para baáarse en una experiaentaci6n continua 
y efectiva " ( 6 ). 

( H6tese como están presentes pret11iaas positivistas y marxista& ), 

Estas contradicciones científicas y filos6ficas habrían 
de reflejarse en su obra, da tal 111811era que en ocasiones, Mena reconoce
ria la importancia de la educaci6n para una alcanzar una nueva sociedad, 
siempre y cuando 6sta se acompafte de cambios estructurales, y en 
otros momentos concebir6 a la educaci6n como el factor determinante 
del antagonismo social, Lo anterior se comprende si pensamos en la 
época en la cual este personaje formul6 su teoría. 

En suma, en José de la Luz Mena va a coincidir el racionalis 
mo librepensador del siglo XIX y el cientificismo positivista. Positivie 
mo el suyo, que conteniendo las características esenciales de'esta 
tendencia, se alimenta especialmente de planteamientos Spencerianos, 
arropados por una concepci6n .. terialista de la naturaleza, apoyada 
fundamentalmente en el Darwiniamo y en las obras de Ernst HKeckel. 
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No es sorprendente que algunas de las categorías de análisis 
que utiliza J01•di de Crunbra sobre la pedagogía de Ferrer Guardia, 
puedan aplicarse a la de José de la Luz Mena, dado que el positivismo 
fue la postura filoa6fica que ejerci6 DJayor influencia sobro los 
educadores de principios de siglo, por lo que e partir de cate momento 
se retomarán estas categorías ( 7 ). Loa elementos fundrunentales 
que subyacen en el pensamiento de Mena son: cientificismo positivista, 
naturalismo, normativismo y avaloriamo. 

a) Cientificismo positivista 

El racionalismo educativo pregonado por Mena, era aquél 
que debía ser guiado por la raz6n natural y por la ciencia. 

La ciencia es el resultado natural de la experiencia 
siempre renovable¡ no ea por tanto, ni dog¡uática ( puesto 
que sus verdades son relativas ) ni aprior!sticn ( puesto 
que sus conclusiones parten de datos experienciales ). 
No hay ciencia inf'Uaa, ni revelada. Toda sdquisici6n 
de conocimientos por medio de conocimientos dogmáticos 
o verbalistas, es, en consecuencia, anticientífica e 
irracional " ( B ) • 

b) Naturalismo 

Otro de los elementos básicos en la teoría de Mena, emana 
de la tesis evolucionista de Spencer complementada con le concepción 
Darwinista de la naturaleza. El pedagogo recoge estas ideas a través 
do la obra de Francisco Ferrer Guardia y Ernat Haeckel. En este sentido, 
se aaimila lo racional a lo natural, de modo que la raz6n natural 
se opone a la artificial o falsa raz6n. La raz6n natural ea aquélla 
que se desprende de las verdaderas necesidades humanas y todo lo 
que vaya en contra de éstas ird en contra de la raz6n. Consecuentemente. 
una educación racional será aquella que responda a loo postulados 
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de las ciencias contemporáneas y a las exigencias sociales, ya que 
en opinión del educador, la escuela de su tiempo no lo había logrado, 
convirtiéndose, por ello, en un fracaso, 

11 La escuela actual no responde ya a las exigencias sociales 
de esta época, ni a lae últimas conclu~iones científicas, 
siendo, en consecuencia, una instituci6n que ha domesticado 
y no ha educado, un lastre, un resto de civilizaciones 
agonizantes, algo antinatural y anticientífico que urge 
destruir para que no estorbe ni la ineludible trensformaci6n 
social, ni la incontenible marcha de le civilización 
contemporfuiea " ( 9 ) • 

c) Normativismo 

Además esta pedagogía se non presenta con un carácter 
liberador, pues su autor afirma que " la defensa y emancipnci6n de 
loe trabajadores no puede hacerse más que por medio de la Escuela 
Racionalista ( 10 ). De acuerdo con este supuesto, este instituci6n 
se encaminaba a lograr una sociedad más justa porque toda su labor 
tendía a alcanzar un nuevo orden de convivencia y cooporaci6n entre 
los seres humanos a trav6s de nuevos principian y valoreo, derivados 
de lae necesidades naturales del hombre; por lo que se manifiesta 
en contra, principalmente, de la enseñanza basada en mixtificaciones 
religiosas, ya que ella reproduce un sistema injusto. 

La Escuela Racionalista en su más alta misi6n, sabrá 
convencer al hombre de que todas las religiones, principal
mente la cat6lica, no han hecho más que producir hombres 
débiles e inútiles para la sociedad e indignos y perversou 
para la familia " ( ll ) • 

d) Avalorismo 

67 



Aunado a los supuestos anteriareG 1 encontramos la defensa 
de una ciencia éticamente neutra, sin prejuicios, la que permitirA: 

" ••• ( Mejorar la especie con la aplicación de los 
factores fundamentales del desarrollo que la Biología 
recomienda para encauzar las actividades de los 
futuros hombres hacia los ideales que la Humanidad 
tiene como punto de mira para alcanzar la mejor felicidad 
en sociedades justas e igualitarias " ( 12 ) . 

Una vez señaladas las corrientes que influyeron en José 
de la Luz Mena no es de extrañar que al sistematizar su teoría nos 
encontremos a menudo con ciertas contradicclones¡;ya que, no obstante 
su buena voluntad y sus grandes ideales, Mena tuvo desaciertos, pues 
reprodujo aquello que quería combatir, y ésto f\Je consecuencia precisa
mente de su adscripción a una concepción positivista que atribuye 
al método de las Ciencias Naturales una validez universal. 
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• Concepto de educaci6n 

Jos6 de la Luz Mena definió a la educaci6n como " la 
f\mci6n natural ing6n1ta en el individuo y supeditada a la colectivi
dad " ( 3 ) • Este concepto se f'undamenta en dos ciencias, según señala 
su autor: la Biología y la Sociología. De acuerdo con los principios 
b1ol6gicos, en la educaci6n intervienen la herencia -transmitida 
por los padres- y la adaptaci6n. Esta última contemplada como la 
capacidad de todos los seres humanos que " consiste en adquirir formes 
no heredadas "y por la cual los cnracterea divergentes hacen a 
los individuos diferentes entre sí, pero iguales dentro de la espe
cie ( 14 ), Por consiguiente, la educaci6n contemplar~ dos aspectos: 

a) El biológico - Que consiste en desarrollar los caracteres 
hereditarios y formar los adquiridos. 

b) El sociol6gico - Que adapta al hombre, libre y f'uerte, 
al medio social con la potencialidad del perfecciona
miento ( 15 ) • 

El pedagogo racionalista pensaba que estos dos factores 
debían fundirse para lograr así, el ideal bio-sociol6gico do la educa
ci6n. Entre los atributos que le adjudicaba a 6sta deben mencionarse: 
el ser racionalista, integral, antirreligiosa, antichauvinista y 

· solidaria. 

a) Racionalista 

Porque concibe al ser humano como un ente racional y 
por ello, susceptible de librarse de todo dogma para que de esta 
manera, los hombrea puedan organizarse en perfecta armonía con objeto 
de alcanzar una sola humanidad libre, fuerte y sin barreras de clase, 
casta, jerarquta, etc. ( 16 ). 
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b) Integral 

Porque atiende el desarrollo progresivo y evolutivo del 
educando en los aspectos ~ínico, moral e intelectual. Esto es nHí, 
porque al fUndamentarsc en una concepci6n Monista, el pedagogo sostiene 
que se aprende con todo el organismo, es decir, que aunque hay un 
6rgano especializado que capta infonnaci6n ( el cerebro ) el ser 
humano responde como unidad indivisible ante la apropiaci6n de conoci
mientos. A partir de esta premisa, José de ln Luz Mena también sostiene 
que la escuela tradicional entiende al educando como 11 un recipien
te en el que hay que embutir información y por eso se limita a 
instruir más que a educar, restando importancia a loe aspectos físico 
y moral. De acuerdo con su postura filos6fica, este pedagogo Gostiene 
que la educación ha de orientarse hacia el trabajo, ya que es precisarnen 
te éste un factor determinante en el proceso evolutivo del hombre7 

c) Antirreligiosa 

Como consecuencia del racionalismo, esta educación se 
postula como antirreligiosa porque ln conoigna eu combatir todo tipo 
de dogma que perjudique el doaarrollo natural del niño y que impida 
el logro de una humanidad libre, solidaria, justa e igualitaria ( rocu6r 
dese que ~sto se postuló en los Rilos inmediatos a la revolución ~exica: 
na. cuando en el pa{a se comenzaba a respirar un ambiente anticleri
cal ). 

d) Antichauvinista 

Aun cuando la educación racionalista contó con el apoyo 
del Gobierno del Estado y eventualmente participó en certámenes con 
motivo de honrar a héroes nacionales, podemos afirmar que esta educaci6n 
iba en contra del falso patriotismo, ya que no foment6 en sus educandos 
el sentido egoísta de patria, ni el desprecio hacia los extranjeros. 
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A la. Escuela Raclon&.lista le bastnba sólo que el niño fuera conciente 
de las riquezas de su país y que la explotaci6n de sus recursos se 
realizara adecuadamente para beneficio do sus hnhitantes y en general, 
de la humanidad entera. Sin embargo, José ele lrt Luz Mena cometi6 
algunos errores, como en el caso en r¡ue prohibió, en unn. ocEtsi6n, 
a sus alumnos asistir a una ceremonia naciondl i~t<t (!n la que se exalta
ban los valore~ patrióticou. Esto fue motivo dlficul tades con 
ciertos políticos y educadores de la 6poca. Por otrn parte, CG importan
te mencionar que este pedagogo trat6 de enaltecer los valoren de 
la sociedad yucateca y de preservar algunos rasgos de la antigua 
cultura Maya, pero aiempre cuidando de no caer en falsos patriotismos. 
Aa!rninmo, se preocup6 por defender a ln poblnción indígena de su 
Estado. Aspecto inusi tBdo para el tiempo on el cual la cultura mestiza 
era considerada como la de mayor valía y en el que los prejuicios 
hacia lan culturas prehipánicas eran patentes. 

e) Solidaria 

Porque evitaba crear el sentido de competencia entre 
loa niftos y defendía la vida en común, os decir, de nyuda mutua y 
de cooperaci6n; pues pensaba que el ser humano era solidario por 
naturaleza, ya qua si no fuera da este modo, la cGpecic humana no 
hubiese sobrevivido. Entonces lu educuci6n, al ser solidorla, no 
hacía más que aprovechar las cualidades inherentes al ser humano • 

• Fines y Valores do la Educación 

El fin último de la Escuela Racionalista de Yucatá11 contem
plaba tanto el aspecto social como el individual. En cuanto al primero, 
la cducaci6n se proponía contribuir al lop,ro do una nueva sociedad 

creadora, justa y cooperativa 11 en donde se respetara la " <li versictad 
de valorea morales, intelectuales y profesionales " ( valores obviamente 
acordes con la nueva sociedad ). En cuanto al fin individual, consisti
ría en formar hombres 1 ibres y fuertes para que no fuesen explotados 
y para que con el mínimo esfuerzo, obtuviesen de su trabajo los mayores 
beneficios que utilizarían en su provecho y en el de la formación 
de una humanidad solidaria. 

91 



El ideal gener•al de la educación sería entonces lograr 
un ser bio-social con el apoyo de la colectividad. El ser bio-social, 
es aquél que inspirado en los conocimientos que aportan las ciencias 
naturales desarrollará los caracteres heredados y formará los adquiridos 
para adaptarse a una nueva sociedad que se distinguirá porque en 
ella sus miembros estarán libres de prejuicios teológicos; y moralmente 
guardarán los sentimientos e ideales propios que ae desprenden del 
apoyo mutuo. Además de eGte fin general, la educaci6n pretende alcanzar 
ciertos objetivos particulares que consis"\:en en: 

Capacitar a los individuos como hombres guías para 
edificar una transformación social. 

- Preparar a loa educandos para la lucha por la vida 
en todos los terrenos. 

- Favorecer el desarrollo integral y evolutivo del educando 
para que pueda ser libre, fuerte y emprendedor dentro 
de la colectividad, para que las nccionca realizadas 
sean en beneficio propio y de la comunidad " ( 17 ) • 

De lo anterior se desprende que la Educaci6n Racional 
transmitía valores como: apoyo mutu~. amo1" al trabajo y respeto a 
la libertad propia como a la de los otros. 

La similitud que existe entre los fineG y valores que 
Francisco Fcrrer Guardia proponía para su Escuela Nueva con los de 
José de la Luz Mena resulta obvia. Este último reconoció que 
la Escuela de Barcelona fue uno de los modelos en eL cual se inspiró, 
aunque ello no significa que la Escuela de Yucatán haya sido una 
copia fiel del sistema ferreriano. Ahora bien, existen esos aspectos 
semejantes entre una y otra Escuela, sin embargo, existen otros elemen
tos ( que se verán posteriormente ) en los fines y valores expuestos 
por el mexicano que difieren notablemente. Además en cuanto a S'J 

metodología, la Escuela de Mena se di9tineue de la de Ferrer por: 
educar para el trabajo. 
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, La Escuela 

La Escuela Racionalista de Yucatán, segúi. su autor, es: 
Un cuerpo de doctrinas educacionales bauadn:• e-- el monismo y demás 

leyea naturales que con él se relacionan, y cuyo CDjetivo es transfor
mar por influencia de ambientes adecuados al desarrollo biogcnético, 
las actividadea naturales del niño, en ciencia y trabajo como buse 
de economía, y en solidaridad como principio de mornl 11 

( 18 ). La 
anterior definición se f'undamenta en postulados propios de la Biologfa 
y la Socilog!a. En sun obras, José de la Luz Mena reconoce que ln 
Escuela estú delimitada por diversos aspectos, entre los que destacan: 
los cambios económicos y sociales, así como una concepci6n del mundo, 
resultado de una época y civilización concreta. Esta Institución, 
al transformarse en función de las circunstancias sociales y de la 
inte~pretaci6n del mundo apoyada en las ciencias contemporáneas, 
deja de ser dogmática, teol6gica y exclusivista 11 para ser una 
instituci6n que cuadyuve a lognar que los niños que asioten a ella 
contribuyan a crear, con sus acciones y pensamientos, una nueva sociedad 
con nuevos valorea. Do tal forma, la Escuela ocupa un lugar relevante 
para alcanzar el bienestar social. Asímismo, aspira a ser un medio 
de preparación para el educando; y pueoto que el hombre, en la vida, 
no sólo lee, escribe y cuenta, sino que ademá9 trabaja, fabrica y 
crea, el niílo en la Institución no s6lo debe aprender a leer, escribir 
y contar, sino que también debe trabajar, fabricar y crear; todo 
ello, bajo los principios de solidaridad y libertad. Como se dijo, 
la Escuela Racionalista se fundamenta en las ciencias naturales. 
En las ciencias, según afirma José de la Luz Mena, las verdades no 
son absolutas¡ de la misma forma, la Escuela no puede ni dehe ser 
dogmática. As! este autor atribuye una serie de características a 
su Escuela, algunas de las cualos deben ser: 

a) Integral 

Ya que se opone al intelectualismo, que consiste en la 
extensión exclusiva de actividades abastractas por medio de la repeti
ción memorística de la lectura de libros. Propone en cambio, una 
Escuela en donde se desarrollen conjuntamente y de forma siotemática 
las actividades vitales del niño, de acuerdo con la ley biogenética. 
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As!mismo, 
únicamente 
tos, ante 
realidad y 

al ser integral se opone al verbalismo, donde predomina 
el lenguaje oral o escrito en la transmisión de conocimien
el cual propone el método de ob~ervaci6n directa de la 

la elección del trabajo espontáneo. 

Como se explicará más adelante en la parte referida al 
método y organizaci6n, la Escuela impnrti6 lns enseñanzas basándose 
en actividades que comenzaban en el juego y se traduc!an en trabajo 
productivo. En el caso del sistema ·de Ferrar Guardia, aunque se pugnaba 
por una educaci6n mAs integral que libresca, podemos comprobar, el 
leer el Boletín de la Escuela Moderna, que en la práctica ésta no 
alcanzó los niveles que tuvo la Escuela Racionalista de Yucatán. 
Un factor decisivo en las diferencias prácticas entre ambas pedagog!as 
pudiera ser el hecho de que fue destinada a distintos sectores. La 
de Ferrer Guardia f\Je urbana, su f\Jnd6 en la ciudad de Barcelona, 
Espaila y es de suponer que contaba con un espacio limitado. Además, 
a ella asistieron niños y adultos de extracción obrera. La de Yucatán, 
en cambio, se f\Jnd6 y funcion6 en una quinta en donde había espacio 
suficiente para que los pequeños araran el campo, sembraran hortalizns, 
manufacturaran el henequén, en fin, terrenos en los cuales pod!an 
realizar todas aquellm.prácticas relacionadas ccn el agro. 

b) Libre 

Ante el autoritarismo caracterizado por la disciplina 
del reglamento severo impuesto al alumno por el maestro, y que destruye 
la iniciativa y responsabilidad del menor formándole un carácter 
receptivo y servil, propone la autoeducación libre y espontlinea del 
infante en un ambiente no artificial. Con lo desapnrici6n del autorita
rismo, las acciones automatizadaa, controladas y ordenadas por el 
profesor desaparecen dando lugar al desarrollo natural del educando. 
Bajo el principio de libertad, el niño crecerá en un medio que le 
permitir!i satisfacer sus necesidades. Estos medios normales o medios 
didácticos que emple6 la Escuela Racionalista, eran la granja, el 
taller, la fábrica, el laboratorio y la vida misma, medios todos 
éstos en donde el libre juego se traduce en trabajo>en trabajo producti
vo. 

94 



e) Solidario 

Como se mencion6 la solidaridad es la baoe del bienestar 
colectivo, por lo que le Escuele atacará actitudes individualistas 
y fomentará aqu6llea que contribuyan a refor·zor el sentimiento de 
ayude mutua que es inherente el hombre. 

d) Antirreligioso 

COB 11 , ya 
Puesto que se propone combatir loa " prejuicios teol6gi

que se piensa impidElll el desarrollo normal del infante 
subordinar eue tendencias naturales a creencias sobrenatu-al intentar 

rales. 

Le Escuele de Yucatán, a diferencia de la de España, 
cont6 con mayor apoyo y aceptaci6n de la poblaci6n en general, as! 
como con la del Gobierno del Estado. La primera lleg6 a tener una 
poblaci6n -senún Jos6 de la Luz Mena- de cinco mil personas entre 
maestros, alumnos, trabajadores, autoridades, comisiones de institucio
nes y hombres de ciencia, locales, nacionales y extranjeros que la 
apoyaban. Ese número rebasa notablemente e le poblaci6n de la Escuele 
Moderna que a tres ai\oa de funcionar contaba con ciento catorce alum
nos ( 19 ). Quizá no sea del todo correcta esta compareci6n eatad!stica, 
ya que por una parte se desconoce la poblaci6n total de ambas regiones 
en donde se encontraban dichas Escuelas y por otra, los años que 
funcionaron, var!en, La Escuela Moderna trabaj6 de 1901 a 1905, mientras 
que la de Yucatán oper6 de 1917 a 1924 siendo oficial en el Estado 
de 1922 e 1924, durante el Gobierno de Felipe Carrillo Puerto. No 
obstante les anteriores salvedades es indudable que existe una marcada 
diferencia en cuanto al apoyo que por parte de la poblaci6n y las 
autoridades recibieron une y otra inatituci6n. 

• Le Comunidad Educativa. Relnci6n Maestro-Alumno 
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En la Escuela Racionalistfl el maestro tenia la tarea 
de simplificar el ambiente para facilitar al alumno su aprendizaje 
y por ende mi desarrollo. El educador debfa apoyar las manifestaciones 
del educando, guiAndolo, para que de sus juegos -que posteriormente 
se tensformarfan en trabajo- obtuviese el mayor provecho. La rrilacl6n 
entre ambos era de compañerismo, pues trahajahan en un Medio común, 
respetando mutuamente sus actividades. No obstante es la rcle ci6n 
de ieualdad, es indudable que el maestro tcn!n unn gran responsRbilidnd 
ya que era, precisamente él, quien conociendo ln evolución humana, 
habr!a de adecuar el ambiente escolar, para que el pequeño r.iguiera 
las niAmas pautas de desarrollo de la humanidad, desde la época prehistó 
rica hasta nuestros días, de tal forma que el maestro debía reconstruir 
de una manera condensada y acelerada la5 etapas por las que ha atrave
sado el hombre a lo largo de los siglos. 

En el vínculo educador-educando existía la posibilidad 
de que el alumno superara al maestro. José de la Luz Mena reconoco 
que en algunas ocasiones los niftos ller.aron a ser m§s diestros que 
61 mismb en la producci6n de legumbres, fabricaci6n de objetc•L mnnuales 
y en fin, en todo aquello que se relacioJ'\Brh con la~ hct.ivid.adt:t-• 
prácticas, En opini6n de Mena, ello se explica por la formaci6n que 
ha recibido el maestro en comparaci6n con la t:el alum!lo, El profesor 
educado teóricamente con el m~todo basado en los medios librescos, 
era incapaz en ciertas circunstancias, de realizar adecuadaMente 
actividades no intelectuales. Por el contrario, el alumno de la Escuela 
de Yucatán era más háhil debido a que se le enseñaba con un método 
nuevo, con el que era apto para aprender, incluso sin el moestro, 
a realizar actividades manuales. 

Si comparamos la Escueln de Ferrer Guardia con la Re 
cionalista de Yucatán se puede apreciar que existen similitudes e; 
cuanto al respeto que se le otroga al niño. Sin embargo, en la práctica, 
es la última la que se encamina por el sendero que lleva a una educnci6n 
integral Y reconoce que el alumno puede superar al maestro • 

• El Maestro 
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El educador ten{a como taN!a fundamental velar por la 
libertad del educando, tanto en la escuela como fuera de ella, puesto 
que esa emancipación era un deN!cho del niño y era imprescindible 
para su desarrollo integral. Para cUJ11plir con esa misión deb{a poseer 
una serie de características intelectuales, morales y prácticas, 
que se encaminar!an a lograr una sociedad sin prejuicios, sin amos, 
sin patrones y sin fronteras, En el aspecto teórico tendr{a que: 

- Entender la 11 Biología Monista 11 iniciada con los trabajos 
de Lamarck, Dnrwin y Haeckel. 

- Saber la historia de las religiones y su " nefasta 
influencia en la humanidad " 

- Comprender la historia de la Revolución Industrial, 
del salario, de la plusval{a marxista, así como lo 
qué es la solidaridad humana. 

- Conocer los artículos constitucionales y leyca que 
favorecen al proletariado y ... 

- Emanciparse de dogmas y prejuicios ya sean éstos relip,io
eos, políticos, sociales o científicos. 

Posiblemente, esta serie de conocimientos eran inalcanzables 
para el maestro y por ello parezcan un tanto ambiciosos y alejados 
de la realidad, pero se justifican si pensamos que el mne~tro do 
la escuela recionalista egresaría de una Normal racionalista diseílada 
y costeada por las ligas del Partido Socialista del Sureste. De cual
quier manera, el problema sobre la realizaci6n de estos prop6aitos 
te6ricos no se analiza en este trabajo que únicamente intenta, de 
una manera general, mostrar un panorruna sobre los postulados básicoG 
en los que se sustenta esta pedagogía. 

En cuanto a las cualidades prácticas, estos maestros 
debían tener oficio para traPajar, enee~ar y cooperar con sus alumnos 
en el mejoramiento de loa medios normales de la escuela. Y moralmente 
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habría de enseñar con el ejemplo; cualquier consejo que el maestro 
dirigiera al alumno debía de ir acorde con su conducta. 

Con las anteriores características el maestro cumplía 
con una misi6n que se extendía más allá del ámbito escolar, pues 
socialmente contribuiría a desterrar dogmaa y prejuicios, combatiría 
los vicios de la humanidad ( analf'abetlsmo, alcoholismo, uso de enervan
tes, etc.) y ayudaría a los trabajadores a organizarse en beneficio 
de su mejoramiento econ6mico y cultural. 

En la organizaci6n eacolar 1 coadyuvaría a descentralizar 
el poder en los planteles, para lo cual establecería 11 El Consejo 
de Maestros " que consistía en agrupar a todo el personal docente 
para que en reuniones efectuadas los sábados, se eligiera un maestro 

por votaci6n de la mayoría ) que eotaría a cargo del puesto durante 
novontn d1ae y cumpliría con las funciones siguientes: resguardo 
del establecimiento, despacho de la correspondencin, otención a los 
padres de familia y a todos los visitantes en general. El profesor 
no podría ser reelecto sino después de que todos los rnacstro5 hubiesen 
sido directores. Con ese organismo se intentaba suprimir a los inspecto
res y a los directores escolares impuestos arbitrariarr.ente, para 
que las responsabilidades técnicas y administrativas catuvierun en 
manos del profesorado de cada institución. 

El maestro que idealiza José de la Luz Mena es un obrero 
que tiene una .misi6n en ln vida: luchar por un cambio ·racional 
en la sociedad, donde los miembros que la formen sean duenoR de una 
nueva mentalidad. Esta tarea ea tan importante que se consideró impres
cindible crear una in&t;tut.:i6n que se encargara de la prpnraci6n 
del personal docente, por ese motivo se fund6 la Escuela Hormal para 
Profesorec Racionaliatus con fines, valores, métodos, progra
mas, ••• acordes con los de la Escuela que proponía Mena. Para socializar 
a los maestros y lograr su acercamiento a lns multitudes, el Consejo 
de Educaci6n Primaria oreanizaba giras de profesores semanalmente 
por todo el Estado, para que se percataran de la realidad social. 
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La diferencia entre el maestro de la Escuela de Yucatán 
y el de la Escuela Ferreriana radica en que el primero tiene fUnciones 
bien definidaG que se explican e inculcan en un~: Escuela Normalista, 
mientras que el último no posee una preparaci6n Pnpcc!fic:a para cumplir 
con 6U labor. La única arma que tiene parfi enfrentar su misión es 
su simpatía hacia loa irlealeG liberturios qui: ~,rofesaba la Escuela 
de Barcelona. Además, José de la Luz Mena seílalu los caructerísticas 
y la forma de loerar esa tarea, mientras que Ferrer Guardia se limita 
afirmar que la práctica ~isma indicará el camino a secuir, es decir 1 

reduce la teoría pedagógica a una serie de pasos intuitivoo o, si 
acaso, empiricos • 

• El Alumno 

Este Ristema pedagógico no considera al niño responsable 
de sus actos, ya que Ge piensa que ln ley de la causalidad excluye 
el libre albedrío, de manera que las acciones del educando no son 
más que el resultado del medio ambiente en el que se desenvuelve 
y desarrolla, por tanto los conceptos de 11 bien 11 y 11 mal 11 son relati
vos, en au mayoría convencionales. Por lo anterior, debía educarse 
al infante en los " medios normnleo 11 qu~ son: ln granja, la huerta, 
el taller y la vida, para que en éstos se perfeccionara evolutiva 
y progresivamente, reproduciendo de forma abrcviacla y acelerada el 
mismo camino que ha seuuido la humanidad para alcanzar el grado de 
civilizaci6n actual. Las actividades que el niiio 1nnnifestara en ln 
Escuela y fuera de ésta serían reproducciones de las diferentes etapas 
de la vida de sus antepasados. Así 1 en el juego figurarínn accione~:; 
propia!:! del pcr1oño ulterior a ln. etapa dol snlvajisr.io, como serían: 
cantar, jur,n.r con el agua y la tierra, trepar a los árboles, etc. 
En la Escuelo., lejoa de atrofiar estos instintos, se contribuirín 
a estimularlos, evitando acciones autoritarins, violentas e impuestos, 
para que así se fortalecieran los juegos y el trabajo de los pequeños 
en un ambiente natural: el niiio subirá a los árboles, correrá, saltará, 
en fin, utilizará todos los elementos presentes en la naturaleza 
( madera, agua, lodo ••• ). La actividad lúdica se truduc1r\tpor sí 
misma en trnhajo productivo y más tarde, al desarrollarse en lon 
tallares del plantel, en ciencia. 
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José de la Luz Mena caracteriza al infante como un ser 
capaz de auto educarse, pues, ingéni tamcnte posee poderes y habilidades 
para asimilar los recursos de la cultura. Af:.i"1;i'i.-,rno, tiene capacidades 
heredadas de sus antepasados para adquirir cu:1~·ci1Y1ümtos y realizar 
trabojos manuales ( con el apoyo y coopcracj ón de sur. com¡H'l.ñeros 
y profesores ) • En oposici6n a Menfl, ol r.ducarfor catalán piensa que 
el niíl.o nace como una tabla rasa 11

, sin l de as preconcebidao, y 
que su intelecto se irá conformando en función de sus expcriencirrn 
con diversas personas (sus padres, profesores, compañeros .•• }. 

En un sentido moral, Ferrer Guardia admite que en el 
alumno existen acciones 11 buenas 11 y " malas ", mientras que el prof1.:mor 
yucateco rechaza abiertnMente e5 ta concepci6n dualista 1 pues para 
61 estos conceptos son relativos y convencionales, ya que el ser 
humano, de acuerdo con la ley de la causalidad, actúa según las circuns
tancias que se le presentan. 

En relaci6n con la necesidad de una educación integral, 
uno y otro autor coinciden, sin embargo, existen discrepancias en 
cuanto a su justificaci6n. El educador eepn~ol no explico los tunoa~en
toe por los que sostiene la neceoidad ac una formnci6n integral, 
mientras que Mena demuestra su importancia apoyándose en teorías 
evolucionistas y en otros conceptos tanto de la Biología como de 
la Historia. 

• Metodoloeía 

La metodología do la Escuela Racionalista de Yucatán 
se fundament6 en la • biogenia'; por lo que todos sus principios se 
estructuraron a partir de considerar que en la naturaleza infantil 
existe una necesidad de conocer, una condici6n indispensable de adapta
ci6n, así como un instinto de curiosidad. Y ya que el niño nace con 
estas características hereditarias, la Escuela y el maestro lo único 
que deben hacer es crear las circunstancias propicins para que el 
alumno deonrrolle sus facultades ingénitas n través del juego y del 
trabajo. El método transforma lns rasgos congénitos del menor ( instinto 
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y juego en trabajo de utilidad, primero para sus compañeros y mis 
tarde pare la comunidad, fundementlindoee en le ciencia y en la solidari
dad como principio de moral. 

Adem6s de basarse en la biogenia, el m~todo Ge la tscuela 
Racionalista se estructuró a partir de conceptos de la psicolo~!n 
evolutiva. En su obra ne las tortillns de lodo a !ns CCllilCiones 

de primer arado ••• " Mena hace referencia a las etapas psíquicas de 
desarrollo en el niño y a la capacidad que éste tiene de c.dqui rir 
conocimientos concretos y abstractos en distintas edndca, afirm~~do 
que sólo en la adolescencia el cerebro es capuz de aprender conceptoG 
mlis abstractoG. Asfmismo ne retomon algunos de lo3 principios oducativos 
de pedaeogos como Montessori y Dewey; a::;{ cor.io conceptuo propios 
de las doctrinna evolucionistas, tal CG el cnao de ln ley bioeen6tica 
de Hlieckel y MUllcr, quienes postulan que 11 la evolución del individuo, 
reproduce sistemtiticamente la cvoluci6n de lo. especie 11

; y do Spencer, 
quien afirma que 11 en la suministraci6n de conocirnientoo debe observarse 
el mismo método que aiuue la humnnidnd en GU adquü;ici611 " ( 20 ) • 

El desarrollo humano y lna facultades poicol6eicua del 
infante son dos factores que se contemplaron para estructurar la 
metodología racionalista, en función de lo cual se eapernha que lista 
fuera más 16gica, para que as! el conocimiento se adquiriera de la 
manera más sencilla y con el mínimo esf\J.erzo. 

El método podr!n sintetizarse de la siguiente manera: 
una vez que el educando tiene latente en su naturaleza infantil las 
capacidades para lograr el aprendizaje, el maeatro fortalecerd eoe 
desarrollo aprovechando la atención e interés del niño para relacionar 
sus conocimientos y ampliarlos. 

Para aplicar este método ero preciso tomar en cuenta 
la acci6n de la naturaleza sobre los sentidos, así como las preferencias 
Y actividades del menor. Toda vez que se respeta lo anterior, el 
método podría ser utilizado, algunas veces con variantes, pero sin 
perder la idea o plan principal de éste que sería: ser funcional 

101 



y evolutivo a base de libertad y trabajo. Los objetivos que se preten
dían lograr con este sistema eran que el niño: 

- Produjera sus propios materiales de juego y de trabajo. 

- Lograra su independencia y que ••• 

- Se autoeducarn, además de: 

- Abatir el costo de la educaci6n para los padres de 
familia y el gobierno 

- Disminuir los esfuerzoa estériles tanto para el maestro 
como para el alumno 

- Eliminar 1us reglas de las escuelas tradicionales 

- Suprimir los premios y castigos, as{ cono las amenazas 

- Transformar la organizaci6n escolar, anulamlo les ~sicnc.-tu 
ras, los programas y horarios, las lecciones y loS 
grados 

Aprovechar 
manifieGtan 
productivo. 

las actividades 
en el juego, 

libres del pequeño que se 
para transormnrlan en trabajo 

Para lo creaci6n del método tanto Ferrcr Guardia como 
José de la Luz Mena retoman principios educativos propuestos por 
otros autores. La diferencia radica en que mientras el primero es 
mlís fiel a una sola corriente -la de J.on pcdaeoeos europeon annrquis 
tas- el segundo es más ecléctico, pues, Gon diversas las tem·!nS 
pcdag6gicas y los principios filos6ficon en los cuale9 fundamenta 
su pensamiento, con lo que logr6 un m6todo propio que respondiera 
n la situaci6n yucatcca. Ambos baoan el proceso enseñanza-aprendizaje 
en principios de ln psicología evolutiva, en la libertad y en el 
juego como principio y fu.ente del saber. Adenáa 1 centran su atención 
en la educación del niño y en la necesirlnd de que éste evolucione 
en un medio natural. 
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Por otra parte, existen discrepancias entre uno y otro 
autor. Una de las más importantes se contempla en el hecho de que 
para Joaé de la Luz Mena el niño es capaz de autoeducarse, de ser 
independiente, de costear él mismo su educaci6n y de trabajar producti
vamente aspectos estrechamente vinculadoG ) , y por t..unto, su sistema 
está encaminado a lacrar tales prop6sitos. Ferrcr Gunrdin, demasiado 
ocupado en crear una conciencia proletarin " en el niño, olvida 
la importancia de poner la realidad a salvo del discurso político. 
Si se leen loo artículos eocritos por los alumnos de la Escuela Moderna, 
nos da ln impresión de que so manejan conceptos oumamente abstractos 
que dificilmente podrían ser comprendidos por un niílo de ocho a diez 
años y que por tanto, son repetidos sin asimilar totalmen 
te los significados, cayendo en aleunos ca:.os, en falsas interpretacio= 
nea de la realidad, como por ejemplo: afirmar que todos los ricos 
son parásitos y todos los proletarios trabajndores, Ue una manera 
ce teg6rica. , • 

¿ Quiénes son los que disfrutan del trabajo producido 
por los obreros ? Los ricos. ¿ Para qué sirven los ri
cos ? Estos hombres son improductivos, por lo que ( no- ) 
oc les puede comparar con las abejas, sino que éstas 
tienen m~s conocimiento, porque matan a los parási
tos " ( 21 ). 

Do tal suerte que el pedagogo catalán -no obstante el carácter indudable 
mente revolucionario de su obra- en ocasiones llegó a reproduci; 
justamente aquéllo que deseaba combatir ( dogmas, educación libresca, 
entre otros puntos ) • 

• Medios Didácticos 

La Escuela Yucateca contaba con una vasta cantidad de 
medios didácticos, en su mayoría, encaminados a favorecer habilidades 
productivas. Estos, como se mencion6 ya, tenían la intenci6n de propi
ciar condiciones adecuadas al educando para que aprovechara sus capaci
dades ingénitas y proporcionarle un medio óptimo para el trabajo, 
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del cual pudiera obtener ganancias econ6m1c~s para Bolventar los 
gastos de su educación. Los medios dirtácticos, por sus características 
pueden dividirse en dos grandes grupos: 

Los medios extramuros - Como serían las excursiones, visitas a fábricas, 
a casas quintas y otros. Con las excursiones, el altL~no estudiaría 
el campo, el cielo, las montañas, los ríos. Con las visitas a cnsasquin
ta los niños observarían c6mo se s1émbran algunas hortalizas y c6mo 
se elaboran productos en conserva. Al visitar las fábricus o talleres 
realizarían estudios sobre las máquinas de vapor, conociendo su funcion~ 
miento. 

Los medios propiamente escolares - Según los enuncia Jos6 de la Luz 
Mena en su obra La Escuela Socialista su desorientaci6n y fraca
!.2• •• 11 son cinco, con sus respectivos departamentos ••• 

+ PRIMER MEDIO.- Que comprendía lo relativo a la agricult·"ra 
principalmente floricultura, arbiculturn, avicultura 
{ gallin6cea y colombinas ), cunicultura, establo. 

+ SEGUNDO MEDIO.- Talleres que morcan la evoluci6n de 
las artes, oficiOBYtrabajos domésticos, comprende: 

-Artes plásticas 
do ) 

alfarería, cerámica, moldeado, modela-

-Artes gráficas pintura decorativa, dibujo -natural 
y aplicado-,grabado, litografía, fotografía, imprenta, 
rayado ) 

-Artes mecánicas ( encuadernnci6n 1 talabarter!a, zapate
ría, hojalatería, herrería, plomería ) 

-Bellas Artes ( pintura, canto, música, teatro ) 
-Artes domésticas ( lavado, planchado, cocino, reposte-
ría, elaboraci6n de pan de maíz y de harina, tejidos, 
bordados, modas, s~strería y peinado). 
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+ TERCER MEDIO,- La fábrica, 
artefactos de henequén y 
buj!as, perfumer!a, tejidos, 

jueuetes, cestería~ hamacas, 
de huano, aceites, jabones, 

+ CUARTO MEDIO.- El laboratorio. En eGte 1••cdio se trabajaba 
para ampliar y/o organizar loe conocimientos y destrezas 
adquiridos en los anteriores medios, con objeto de 
ayudar a mejorar la vida del hombre, Este laboratorio 

intelectual contaba con un departamento de qu{mica, 
para perfeccionar las industrias que exist!an en la 
escuela y construir otras nuevas. En este medio quedan 
comprendidos los departamentos de electricidad, telegra
f!a, plateado y dorado. Además se dispon!a de un gabinete 
de f!sica y una biblioteca. 

+ QUINTO MEDIO.- La vida, La Escuela intentaba crear 
una nueva mentali~ sus alumnos, basándose en la 
ayuda mutua, lo que no significaba aislar a sus educandos 
de la realidad o del mundo exterior, ya que es precisamen
te en la vida donde se forma el carácter. Por eso, 
según José de la Luz Mena, la Escuela Racionalista 
mantuvo relaciones con el ámbito familiar y social 
( local, nacional e internacional ) . Por ejemplo, en 
el contorno internacional estableci6 relaciones a través 
de los magazines que fueron producto de sus talleres 
de artes gráficas. Los vínculos con el hogar y otras 
escuelas se sostuvieron por medio de ~orneas deportivos, 
conferencias y representaciones en las que se daba 
a conocer la trayectoria de la institución; y se intercam
biaban ideas y trnbajos ( 22 ). En este medio también 
estaban comprendidas las orp,anizaciones de carácter 
provisional: caja de ahorros, bancos escolares, república 
de trabajadores, scoutismo, cooperativismo y demás 
instituciones en las que se manifestara la solidaridad. 
Quedaban también comprendidos los departaMcntos de 
mecano~raf!a, taquigrafía y contabilidad mercantil 
( 23 ), 
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Es posible observar que en la Escuela de Yucat~n la mayor{a 
de los medios didácticos prop1c1an una educación activa y práctica, 
donde el niño desarrolla su capacidad de observaci6n y experimentaci6n 
a trav~s del juego y el trabajo, lo que no se presenta en la Escuela 
de Ferrer Guardia. En ésta, no obstante que se pretendía alcanzar 
una educaci6n integral, lihrc, espontánea e inspirada en la actividad 
lúdica, podemos afirmar que f\Jndamentalmente utiliz6 materiales de 
lectura. A pesar de que ambas Escuelas tenian recursos de E-A St?1.1cjun
tee, como ser!an lns excursiones, en·· la Escuela mexicana hubo una 
mayor preocupaci6n por proporcionar los medio!> normales en donde 
el niño produciría sus propios materiales de eutudio. Tal es el caso 
de los talleres de imprenta en donde los nlumnos editaban sus propios 
libros as! como un periódico. Esto desde un punto de vista Material 
e intelectual. De tal suerte que los alumnos que habían asimilado 
ciertos conocimientos ( ya sea por medio de libros, de la convivencin 
con sus compañeros o de las enseñanzas del profesor ) se consideraban 
aptos para plasmar en el papel sus pensamientos. 

• Contenidos y Progrnmae 

En la Escuela del sureste de M~xico no hab{a anignaturas 
ni grados como suced{a ( y ª''cede ) en la escuela tradicional, por 
lo que los contenidos y programas racionalistas no son esµecificos. 
No es posible enunciar materias de matemática, literatura, biología, 
etc., aunque ésto no significa que tales conocimientos no se contemplen 
en la Escuela Racional. Lo que sucede ca que no se organi?.aban como 
asienaturas, sino que el alumno en sus actos cotidianos, se apropiaba 
de esos conocimientos. Los contenidoG se organizaban para que fueran 
aprendidos de una manera real y no abstracta, por medio de actividades 
globales y sintéticas ( contrario a lo anal{tico-sintético ) para 
que no se disociaran unos de otros y evitar así, la separaci6n tan 
común en el conociniento. Esto se realizaba así, con el fin de demostrar 
al niño que todos los fen6mcnos biol6gicos y sociales tienen una 
explicaci6n científica y que se relacionan entre sí. 

En este rubro de la teoría educativa, retomaremos los 
medios normales por ser ahí donde los n1nos realizaban labores y 
juegos; y porque además, a través de caos medios se impart!an conocimie~ 
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tos necesarios a cada alumno, según su edad y sus intereses. La finali
dad de la institución no era enseñar un arte u oficio especifico, 
sino formar al niílo de una manera integral. De tal modo que a partir 
de algunos medios veremos qué y cómo aprendian los alumnos. 

PRIMER MEDIO.- En donde los niños, al tiempo que aprendian 
a sentirse porte de ln naturaleza ( y por tanto autoeducar 
se racionalmente por no ir 11 contra natura 11 ) adquiríañ 
conocimientos teóricos necesarios a sus prácticas. 
En este primer medio los alumnos, de acuerdo con su 
edad, aprendian preguntando a sus compaíleros y a su 
profesor lo que les interesara y necesitasen saber 
acerca de la vida de loa animales, su alimentación, 
sus cuidados, su reproducción y crecimiento, De igual 
manera, aprenderían nociones de botánica, clasificando 
hojas, florea y tallos. La granja se componia de doce 
departamentos de m~mpostcría, con muebles fUncionales 
y prácticos para que los alumnos loa transportaran 
de un lugar a otro a su antojo ( ya ses debajo de un 
árbol, cerca del pozo, o donde fuese necesario ), Existian 
también jardines para cultivo de plantas, hortalizas 
y flores, éstas últimas para ser aprovechadas en la 
crin de abejas. Este medio servia, asímismo, para instruir 
al alumno sobre los nuevos medios de cultivo y sobre 
ciertos derechos del trabajador ( 24 ), 

SEGUNDO MEDIO.- referente a los talleres ) en éste 
encontramos el departamento de artes gráficas y dentro 
de él, la sección de imprenta, compuesta por dos prensas 
de pedal movidas por pequeños motores; una cortadora, 
una engrapadora y tipos necesarios para la impresión 
de un periódico o magazine. En esta sección, el niño 
aprendía a leer tanto letras manuscritas como de imprenta, 
así como a escribirlas. También aprendía a formar tipos 
de imprenta y distribuirlos, a contar y ortografía, 
todo ello durante la producción de su periódico " Orien
te "· En esta escuela no se empleaban los métodos tradicio 
nales de lecto-escritura tales como el fonatismo, el 
silabeo o el deletreo, sino que los ni~os aprendían 
observando, experimentando y preguntando, al laborar 
en la imprenta. En la edición de 11 Oriente " participaban 
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alumnos sin que importara ln edad. Los te~as a publicar 
eran elegidos por los propios alumnos, quienes ademáo 
los escrib1an. Cuando no ten1an asunto del cual hablar, 
el director del peri6dico ( uno de los propios alum
nos ) proponía tem~s para que cada uno eligiera el 
que más le agradara. El peri6dico se editaba mensualmente, 
y al término del año, los nismos niños compilaban los 
doce números para rornar libros que posteriormente 
comercializarían. Recuérdese que la Escuela tenía corno 
finalidad, proporcionar a los alunnos medios para su 
independencin econ6mi<..~1, como uno de los recurGo!l que 
fc.rtaleciera !'.iu blt-•nt"Utar. 

Los rudimentos adquiridos a trav6s de los medlos didácticos 
eran principalmente: lectura, escritura, matemática, química, física, 
botánica y agricultura, Aunado a ~stos se explicaba al niño cu~lcs 
eran los :fen6menos econ6micos que originan la propi •dan pr1 veda y 
el exceso de valor en la producci6n, es decir, principios del rmtcrialls 
mo hist6rico mediante la pr§.cticn. El alumno produda tr·abajand-;; 
libremente y su obra ten!a una remuneración económica, ae manera 
que se daba cuenta de c6mo se realizaba la producci6n y <le cuáleB 
eran las ganancias. flo se lo ha dicho el pro:fesor, 61 mismo -trabajan 
do- se ha percatado de la situnci6n. Sabe lo que en Ger un obrero7 
porque, concretamente, en la Escuelo lo ha vivido y cxpe~imentado. 
Conoce lo que es el trabajo, lo que es venderlo y obtener g~nanciao 
de él. El profesor sólo interviene ( siempre y cuando se l~ oolici
te ) para explicar cuáles son los fenómenos econ6micos que pcr~itcn 
la acumulnci6n de las riquezas por unos cuantos, reforznndo así, 
las reacciones de solidaridad hacia los demás nienbros de la comunidad. 
En esta actividad del niño, es donde existe una marcada diferencia 
entre el modelo Ferreriano y el de Mena, porque en la Escuela mexicana, 
estos conocimientos eran adquiridos por el pequeño mediante ol juego, 
el trabajo, la experimentnci6n, el interrogatorio, la convivencja 
y la producci6n, mientras que al alumno de la Escuela Moderna se 
le transmitían verbalmente • 

• Organiznci6n y Administración Escolar 
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l.- Organización del Trabajo Escolar 

La Escuela Racionalista de Yucatán no se apegaba a la 
organización y administración de las insti tuci.ones que por aquella 
6poca funcionaban en México. Su calendario escolar era el mismo, 
pero loa alumnos racionalistas no tomaban las vacaciones oficiales 

.del mes de agosto, ya que durante este lapso acudían por la mañana 
al plantel, y al medio día, al taller a trabajar para ganar algún 
dinero. 

Esta Escuela era de tiempo completo, pues se trataba 
de que el niño pasara el mayor número de horas en ésta y por ende, 
fuera del hogar, porque en éste se transmitían los prejuicios religiosos 
y se impedía el desarrollo natural del infante. En el plantel racionalis 
ta el alumno podía desayunar e y él mismo preparaba su alimento ). 
·en caso de que fuera a tomar el almuerzo n su casa, se procuraría 
que regresase lo antes posible. 

El calendario y horario eran determinados por el Consejo 
de Maestros, sin embargo, el alumno elegía dentro del plantel las 
actividades que le agradaran y el orden en que las llevaría: a cabo. 

Los exámenes no existían, 
constantemente laboraban y aprendían, 
de notas que fomentaran la competencia. 

puesto que todoo lon educandos 
por ello no había necesidad 

En la organizaci6n del trabajo escolar encontramos diferen
cias entre los principios de Mena y de Ferrer Guardia. Mientras que 
el primero propone un horario y un calendario específicos, el otro 
no menciona estas disposiciones ( al menos en las lecturas a las 
que se tuvo acceoo ) • Esto se deb10 quizás a que José de lo Luz Mena 
encaminaba al niño hacia el trabajo productivo, fundamentándose en 
el principio de libertad, en tnnto que al educador catalén le interesa 
por sobre todo lR libertad de la niñez pcr se. De cualquier manera 
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en ambos existe siMilitud, en cuanto na establecen horarios y programas 
detallados, estáticos y sus planes y organizaci6n son variables en 
funci6n del espontáneo desarrollo del alumno. 

2.- La Disciplina u Orden 

La disciplina u orden no era impuesta por la autoridad, 
era el alumno quien la autodeterminaha, basándose en el concepto 
de libertad y de trabajo. Al igual que la Escuelo Ferreriana, lo 
de Yucatlin no ejerce ningún tipo de despotismo ni control coercitivo 
sobre el pequeBo. En ambas se pugna por una disciplina natural y 
no impuesta, como sería el caso de las escuelas tradicionales en 
~onde a base de castigos y amenazas se le impone al niño una autoridad 
que impide su desarrollo normal. 

3.- Presupuesto 

El presupuesta para fundar el centro educativo provino 
de varias fuentes. Su creador obtuvo fondos de la venta de su obrn 

De las tortillas de lodo a las ecuaciones de primer grAdo, •• 11 y 
de donaciones de algunos amigos. Una de lns primeras fuentes para 
su funcionamiento fue la que se consiguió con los mismos ulumnos, 
porque en la Escuela éstos fabricaban artículos s~ncillos, que posterior 
mente comercializaban a bajo precio en el pueblo. Otra fuente de 
ingresos, provenía de la venta de legu~bres cultivadas en el mismo 
plantel¡ de igual forma, el niño rescataba los materiales que muchas 
veces eran considerados como desechos para su industrinliznci6n. 

El periódico Oriente también se vendtn, y con el 
pago de las suscripciones, que algunos daban por adelantado, se compraba 
papel, tinta, lápices, cuadernos, zapatos, trajes de trabnjo, materin
lcs de construcci6n para los diferentes talleres, citas para máquinas 
de escribir, libros parn la biblioteca, peri6dicos, revistan, mar,azines 
y se pagaba la corriente eléctrica para la plancha y el cine. 
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Esta Escuela sir.ipatizaba abiertnmente con el sistema 
de producci6n cooperativa, de ahí que la base de su organizaci6n 
girara en torno a esto principio. Las cooperativfü; infantiles además 
de obtener recursos económicos ten! a 1 a final irlnd de enseñar a los 
educandos, desde los primeros aílos, a reconocer la~ ruentes de riqueza 
del suelo en que naci6, as! como instruirlo para que ruara capaz 
de axplotarloe racionalmente con objato de aprovecharlos en beneficio 
propio y de la comunidad. Los pequeños acudían a la naturaleza para 
servirse de ella ( por ejemplo: recolectaban y clasificaban mariposas, 
hojas, flores ), y posteriormente canjeaban con otras organizaciones 
semejantes, divcrsaG riquezas naturaletl { caucho, chicle, yeso, entre 
otros materiales ). Los productos intercambiadon, además de aprovecharse 
en la Escuela, eran vendidos en la regi6n; y con las ganancias se 
form6 el Banco Infantil Cooperativo 11

, administrado por los mismos 
educandon, en el que depositaban sus ahorros, fruto de su trabajo. 
Este naneo suministraba el dinero solicitado por los miembros para 
la compra de materias primas y para sus faenas dentro y fuera de 
la Escuela. Una vez que recibían uitilidadea, los menores restituían 
el dinero prestado. 

Adem6s de las 
la biblioteca se confor~ó 
ci6n. Tanto Jos~ de la 
sus libros, que pasaron 

fuentes anteriores, el preoupucsto para 
de donaciones de Bimpatizantes de la Insti tu

Luz Mena como los padres de familia, donaron 
a ser los primeros ejemplares del plantel. 

Otro recurso, fue el que se obtuvo del Gobierno del 
Estado, años más tarde. El entonces Gobernador del Estado Carlos 
Castro Morales, don6 equipo de herramienta para los talleres do carpinte 
r!a, herrería, mecánica y agricultura. De igual manera, de 1922 ; 
1924 Felipe Carrillo Puerto obsequi6 algunos instrumentos, así como 
conejos y abejas, Un vecino de la Escuela, David Valladares, facilit6 
una fracci6n de terreno de su quinta, para que los alumnos realizarnn 
sus cultivoa. 

Por último los obreros ferrocarrileros dirigieron una 
carta al Ayuntamiento, solicitando se le concediera n la Escuela 
Racionalista una pensión mensual de $ 300.00 pesos a cambio de que 
Asta educara a doce niílos, cuyos padres obreros fueran de reconocida 
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pobreza. 

A diferencia 
sus recursos del trabajo 
gobernadores del Estado. 

de la Escuela Catalana, ln de Yucatán obtuvo 
de los propios alumnos y más tarde, de los 

4.- Educación Extraescolar 

Esta Instituci6n a menudo realizaba excursiones al campo 
( para conocer distintas técnicas de cultivo ) a fábricas y laboratorios 
científicos observatorios, gabinetes de física, etc.). Cono estas 
observaciones y conocimientos eran de gran utilidad para los alumnos, 
se pensó en invitar a los padres de familia para que 'éstos obtuvieran 
nuevas informaciones sobre ciertos instrumentos científicos a fin 
de mejorar su forma de vida. Por ejemplo: del P,abinete de fislca 
manejar apara toa destinados a la rneteorologia, con los que rea U zarou 
anotaciones, registrándolas y comparándolas, al tiempo que se les 
instruyó sobre los beneficios que aportan los datos obtenirles de 
esos aparatos, a la agricultura. 

Las pláticas se auxilinron con folletos y libros distrlbuf
dos entre el auditorio. Posteriormente, se procedi6 o combatir las 
creencias err6neas que fomentaban la explotaci6n de los campesinos 

como loe procedimientos que atraen la lluvia ~ A cambio se intentaba 
reafirmar el amor que el agricultor siente por la naturaleza y se 
le ense~aban los procedimientos t~cnicos para el riego, co~o el uso 
de proyectiles a base de plata para povocnr la lluvia. La finalidad 
de esta educaci6n era que los campesinos reconocieran las causas 
lógicas por las que se producen los fcn6mcnos naturales, para combatir 
y desterrar el fanatismo. 

Sureste, 
lunes de 

José 
trabajó 
cada 

de la Luz Men&, 
en las Ligas de 

semana 5esiones en 

mlenbro del Partido Socialista del 
Resistencia que organizaban los 
las que se i~part!an conferencias 
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de utilidad para los adultos, con objeto de librarlos de prejuicios, 
Los temas que se trataban se organizaban en grupos, por ejemplo: 
el feminismo, el amor libre, los factores de producción, el origen 
de la raza Maya, entre muchos otros ( 25 ). Aun cuando no se consideran 
tales sesiones como parte de la Escuela Racionalista, es interesante 
mencionarlas ya que laa Ligas adoptaron algunos principios de ésta 
y sirvieron, por ende, de apoyo a la propar;;:1ci6n 'de sus ideas en 
la comunidad de adultos, 

Tanto la Institución del Sureste 6e México como en la 
de Francisco Ferrer Guardia, se observa un enorme preocupaci6n por 
educar al ·adulto, para concientizarlo y desfanatizsrlo, y con ello, 
mejorar su vida. La educación extraescolar se interesa primordialmente 
por este núcleo do la poblaci6n, pues sus programas se encaminan 
a transmitir información de utilidad para la resolución de problemas 
cotidianos a los que se enfrentan loa trabajadores. La diferencia 
la encontramos en los progrmas•. Los temas que se abordaban en las 
Ligas de Resistencia del Partido Socialista del Sureste, exponían 
doctrinas socialistas y asunten de carácter liberal, como la unión 
libre de la pareja, mientras que la Escuela Catalana dictaba conferen
cias de higiene, geografía, historia, es decir, temas mucho mAa académi
cos ( 26 ). 
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MEllA, JOSE DE LA LUZ, ! S6lo la escuela •• , p. 23. 

fERREH GUARDIA, FRArlCISCO. La Escuela Moderna. p. 114. 

MEHA, JOSr·: DE LA LUZ. De las tortillas de lodo a lns ecuaciones 
de primer grado. M6todo funcional y evolutivo. p. 14. 

MARTIUEZ ASSAD, CARLOS. En el país de Autonomía. p. 68, 

Lamentilblemente no fue posible encontrar los manazines que produje
ron los pequeños en los talleres de nrten gráfícns de la Escuela 
Racionalista, pero se cuenta con algunos de sus artículos, publica
dos en MENA, JOSE DE LA LUZ. La escuela Eocialista ... pp. 44-
83, 

!!±!• pp. :JB-41. 
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Pnra ar.ipliar el tema v6nsP MARTHISZ ASSAD.CARJ.05. ~ 
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Véase el programa de conferencias de las Asamblen~ de los Lunes 
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COllCLUSIOI;Es FlllALES 

Aún cuando el pensamiento de José de la Luz Mena se encuen
tra impr&gmnlo de un gran optimismo en cuanto al papel que la educaci6n 
juega en la transformaci6n social, su Escuela no fue un proyecto 
educacionista. ya que surgi6 y se desarroll6 en una situaci6n de 
cambios estructurales en Yucatán. 

I. No obstante que la Escuela Ferrcriana, antecedente 
de la Escuela Racionalista de Yucatán, contenía marcadas 
características propias del educacionismo, al llcear 
a M~xico es rcintcrpretnda de una manera diferente 
por los miembros de la C.O.M., porque éstos al mismo 
tiempo que le otorgan una gran inportnncia a ln educaci6n 
como elemento de concicntizaci6n para la trnnsformaci6n 
social, trabajan por medio de los sindicatos para 
cambiar las estructuras. 

II. Las circunstancias políticas rlcl país favorecieron 
a que cada Estado decidiera, de acuerdo con sus nccesiOa
des o características. el rumbo que debía se~uir, 

lo que en Yucat6n se tradujo en tomar una nerie de 
medidas tendientes a cambiar la situaci6n prevnleciente 
de una manera radical durante el Gohierno de F'P-lipe 
Carrillo Puerto. 

III. Al tiempo que la Escuel& Racionalista de José de la 
Luz Mona se declar6 como oficial del Estado, se tomaron 
otras medidas encaminada~ a lograr un cambio radical 
en Yucatán, por lo que se concluye que la educación 
no se concebía como el ~edic ~ para dar 6oluci6n 
a los conflictos sociales. 
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IV. A pesar de que los principios pedagógicos de José 
de la Luz Mena se presentaban un tanto contradictorios, 
pues se encontraban fuertemente influenciados de princi
pios positivistas-evolucionistas y pontulados marxistas, 
en la práctica la escuela racionalista de Yucatán 
era coherente con las nuevas circunstancias prevale
cientes en el sureste del pa!s. 

V. La pedagog!a de José de la Luz Mena fue innovadora 
en tanto vinculaba la educación con el trabajo, ya 
que conceb!a a éste como principio de conocimiento, 
de moral, de productividad, de independencia y de 
realidad, entre otros. 

VI, La escuela racionalista de Yucatá.n llegó a superar 
tanto teórica como prácticamente a la catalana, puesto 
que justificó sus postulados apoyándose en la Biolog!a, 
en la Historia y en diversas corrientes educativas. 
Ae!miemo, presentó una metodolog!a más precisa que 
respond!a a las necesidades y peculiaridades de los 
educandos. 

VII. Si la escuela racionalista de Francisco Ferrer Guardia 
tuvo aceptación en México, ésto se debió, en buena 
medida, a la amplia tradición anarquista que exist!n 
en el pa!s y a las ideas positivistas muy en boga 
por aquellos afios. 
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