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1NTROl"•UCC1 ON 

LA hlstor1a de la cducnclón 011 ~óslcu non muo~ttn 

!ns dif,trcntes ctnpns exper1unc!nG que t10 vivido la 

misma a travós tlel tiempo, con ello so puedo conocer Y 

entender el desarrollo que ha tenido la cscueln mexicana; 

por osto. es importante hacor lnvesticnclón educativo, 

par a advertir loG ~ucesos pasados. comprender los 

presentes y mejorar los futuros. 

Continuar ln busquoda de elementos y recuperar 

aquellos que expliquen los cambios y avances, en este caso 

de la educación elemental mexicana, llevará al 

conocimiento de un per iod•> de gr ... n.dos modiflcacionos y 

ajustes. 

Hahlnr 

presidencia de 

Cama cho tHI 

de lo ocurrido 

la Ropúbl1ca 

trntsr momentos 

en 1940 

el conorol 

diflclles, 

al ocupar la 

Manuel Avllo 

en donde se 

requirieron ajustes on los ambitoG económico, politlco. 

social y por consieuiente educativo. Es nsi como ne expone 

merll~nle la prc~~nto invostignclón una etapa trascendente 

en ln vida oducntlva de México, una fase de reubicación y 

transformaciones orlglnndns a rniz do la implantación de 

18 educación socialista en la escuela elemental moxicana 

durante la adrolniutraclón Gel ~Aneral Lázaro Cárdenas 

(1934-19~0) la cual estuvo acompoñada de eran confusión. 



proftmdu en 1.:1 nnc1ón. Lu!:. c;1mbi11r. not:.~Gar lor. 4uo he 

regiGtrAron un ol siguiente po1 iodo prosldonc1Al (1940· 

1946) cnn el gonornl Avlln Cumncho 01 frcntu dol pa1G. 

tuvieron qu~ o~pernr n quo en lo Socre1nrin do Educacion 

Públi~a flgurnrn como ministro du ln r.11srnn unn µcr!lonn 

con ldeologia nr1t1por tldtstn t'()ncl 11ntor la que 

sntl~facl9tA ~ cada sector do lu publoclón para llnvar a 

cabo Iou reformns esperadas. Jnimu Torres llodet poeta y 

amanto de lnG letraG, fue el ldenl para el momento 

oducnr1vo, yo que hacia gala de noutrolldad y mortoraclón. 

Llegó lo SEP en 1943, cuando esta dopondoncia vivln 

momentCJG ospoclnlmentn cr ltlcoa. debido o. unn g1an 

divlslón m~~istorial que nfectaha directnmnnte la 

escuela el~montal, nJ descontento ontre rndicnloG 

conservadores que so hacía carla vez más profundo y a la 

Iglesia que no cesaba en la lucha por manlonnr en sus 

ruanos Ja educación d~ la n1ne2. 

Ante tnles descontentos, Torres Bodet, fuo dando 

poco o poco soluctones que aq11iataron a cada ~actor y fuu 

proparando el camino para cambios lrnscendontes. 

La l.!ibor de Torre!l Oodet Uuranle 1Qs tr<>s años 

que duró su ministerio ropresentaron la c~ra ectucnrlva 

mas importante de la adrninlstración de Avlla C&mact10 



POI qUH Í\IC' el 411i1Jll, 

fiHCrotarios de Edui:ac.1.un t1rnl 10 del mir.mu !WNNllo, logró 

daJ le !i<>nt1Uo y coherencia u la cducat:lon y rocunc1!1ar al 

pueblo mexlcnno. Asi, al consldrrar a ófita como un apa1ato 

ldeológl~o. comenzó ~or aJU5t~J el nivel olemcntal a Jou 

objetivos del gobierno, ln unidad nacional. doJanda 

atrás las d1V1s1onou y divergencias. Tal nivel cümo factor 

Jnd1spenr.abln de cambio so fue adaptando o.l curso quu le 

murcaban las nuevas necesidados del pais. 

Para llovar cabo dicha lndagación fue preciso 

re.mltirse, de manera genornl, a hechos importantes 

ocurridos " partir do 19ZO a fin do toner un seguiolonto 

t:lnro do los suc.:esoa vividos on el Maxlmato y 

posteriormente. tener conoc1~1ento de ln oxporlencia quo 

doJó la educación noclallsta on México. 

Ourante en desarrollo del trobaJo $0 hace 

constnn temen te, reforenc io a hechos e<:onó~lcos. pol 1 t~.cos 

y sociales porque sirvieron do morco parn ol estudio de 

los sucosos educativos ya que no es posible Reparar un 

factor de otro 

pais de manera 

pues estos so prcsontan on ln vida do un 

conjunta. no aislada. además. on al 

momento l!n ol que se sitúo la investiguclón hubo fuertos 

ro~e:i políticos que a menudo dosvlnron la R.tonclón del 



dPl confliLtO educativo para proocuparso por los problemas 

magtsterlales, s!ndlcales y eloctornlos que en todoc los 

casos afectaron directamente a la escuela elemental. 

Asi. la lnvostlenclón planten en P.r1nc1p1o un 

panorama conoral de la situación que vivió la oscuela 

elemental durante el Naximato, los problemas polltlcon, 

econórilco11 sociales que sorteo la nación y que dieron 

origen a la educación nociallsta en ~lóxlco. el desarrollo 

de éste y su~ conGecuencla~- Para ~usteriormento, dar poso 

n una etapa de cambios nocesnrlos duran Lo la 

adcinlntraclón dul gonornl ,\vila Carancho, do ajustas do 

raublcación en el arnblto oducativo con Jolao Torres Bodet 

al fronte de la SEP. sin olvidar los problomaa antes 

mencionados que on todo moraonto sirvioron do tMtre-cn 01 

presente estudio. F!~elraonte Ge hizo necosar!o revisar las 

repercuGionos do las reformas de TorroG Bodot en el 

sexenio slgutonte con 1Hguel Alemán nl fronto del pais 

para conocer el impacto y ~rascendoncia do Cstac. 

Se ol!g!ó el nivel e!e~ontrl porquo es en óate 

donde se manifestaron las principales transformacionoe, 

por lo que. se ~onoJó como hlpótesia de trabajo la 

siguiente: 



1.oi; cninbios '-'º l.i uducat lori élldmH11tal llt!chu:; poi Jal'llU 

;rorros Bodot en ln odmintntrncion dol r.onornt ~11nuol Avlla 

Comacho rospondioron la noc:Ps1dl.id do rcorlontar la 

idooloeia rle ln aducacJón o~ ol pais. 

Los princtpalos objetivos de osto trabajo fuoron: 

revisar ln sttunclón do la educación elemontal en ol 

periodo dol general Lñznro GBrdenas y lar. consecuencias do 

las ideas 

r lnnlldadcs 

el sexenio 

i;oclallstns en la misma: unnllzar las 

qua 

del 

porslrru16 la uducnción olomontal duranto 

general Avila CarnachOi detectar los 

obJetlvos de Jaime Tarros Bodot, como secretario do 

Educnclón Pública e invosti&ar las repercunlonos de los 

reforinas hochna por Torren Bodet en el gobierno do Miguel 

Aloman. 

L9 presente lnvostlgaclon es esenclnlmonte de tipo 

documental por lo que requirió ol análinis de dtforentos 

textos documentos. Las fu~ntes a las que se recurrió 

fueron tanto priniarlas como secundarias. Dentro do las 

primarias, se 1evlsaron arcl11vos oficiales ~n don<le so 

localizaron dOCU!r.{)Oton legisintl\·os, información 

recopilado por lo~ deptlrtamer1tos federalos y estatalos de 

educación, informes anuales urchivos personales como 

memorias. articulos y llbros. De las fuentes secundarias 



~e ot1tllVO Jnforn1nLJun basirumonto do tostoH do rnnsuJtn 

quu fueron d~ r.rnn utlltdnd para tonor un panoraaa gonornl 

dol toma y pnra conocor lo sltun<;lon ocunoml~a. pol1tlca y 

social del pa\6 nn ol momento on el qUll a~ sitúo ln 

JnveGtlRBC!ón. Entn so llevó cnbo on ~lnco poso~: 

primero. la rocolccclón do datos: Goffundo, lo orgnntznctón 

de la 1nformnc16ni tercero, ot análisis do los datos 

üblenidos: cuarto, la rodacclón do los mtsmos y quinto, 

los conclusionon. 



CAi' 1 TUI.O 1 

ANTF.CP.DENTES POLlTlC08, ECONOMICOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 

t.L RF.GlMEll Ufü. GENERAL MANUEL AVILA CAM/ICllO. 

J, 1 ANTECEDENTES 112U·l9JI 

'fraa una dócada do luchas nrcndaa entra 

naclonaloe, durante los años 1910-1920, so logró derrocar 

ol róg1aon do Porfirio Dlnz asi coco ta.obtén elaborar una 

nueva Cons t 1 tuc16n. la do t 917. En toa hochoa doJaron 

ostragoa 

lu vida 

que ao vieron reflejados en todon loa ambltoa do 

on Uóxlco. El paiG nuCri6 denorrrnntzaclón 

adalniatratlva. procariodad do los nervicioa aoc!alos quo 

prestaba ol Estado, doonndac do caaposlnos y o~reros, 

plllaJe, vandalisac, doaordon en la politlca. la oconocio 

y por consicuionte on la oducnc!ón. 

Los presidentea oenicanos quo llOC'llton al poder en 

los años vo1nton se onfrontnron a ontos problernaa y nl do 

la raconstrucc16n nacional. 

El prlaero de olloa fue Alvaro Obrogón quo ocupó 

la Presidonctn de la Ropúbllca dol Jº do diclucbre do 1920 

al 30 dn novlccbr~ áe 1924. La principal proocupacJón do 

su goblorno fue la atención a los problecaa soclales coco. 

la red1atrlbuclón do tierras. la entrega do pnrcolaa y la 

creación Uo la pequeña proplodad, lo cual constituyó la 



hnao 1111 uu put1tico nrrrarln: 11sta lo porocl~ lr1co~Pl•Jta 

11lno lbn acompnfinde do la oducnclón por lo quo trntó do 

mu! t!pl lcnr lll númoro do oacuolaa y DBOGtron. 

extendlóndolaa hauta Jan cáe apartados luunrea con ol fin 

do quo l~ C'Untc oprondlera o lcor y c:;cr1b1~, a conocor 

loo prlnclplos dol cJ•laao,la orltaótica u 1n1clar1oo on 

algún oficio o artoonnín. 

Para loerar sua obJotlvoa oducntlvoa docldló 

llnQar a Joaó Vasconcolos n poro quo foruara parte do au 

ga.bJnoto. Vcsconcolon propuso nl pronidonto ol 

restabloclclento do la Socrotnrin do Educación Pública lo 

que fue ncoptndo por úato. 

Coco prl~or aocrotarlo de ln nueva institución 

inauguró oficlol~onto len sorv!c!on do lü 3EP el 20 de 

Julio do 1921: ln tarea fundaoontal do esta depondonclo 

serlo !Qpulnar en for~a a!atecátJcn y proerealvo el 

sorvlcio oreonlzndo do oducnclón popular quo, ha.stn 

ontoncoa, no encontraba uoecantado entro lna dJversaa 

r1ficinno del <.Jopnrtnmonto do Aauntos Univon1ltar!oa y 

* Joaó Vasconceloe 1882-1959. Filoaófo, cducnrtor, polltlco 
y escritor. Su obra abarcó innu~orablos aapoctos. poro on 
partlcularo•.anto icportanta on el terreno educativo, por ol 
trabajo quo realizó on la Univoraldad Nacional coco rector 
y aás tardo cono Socretnrlo do Educación Pública. Fuo uno 
do los clrn docldldoo Jmpulsoreu de la oducnc16n lndleor1a. 
Sus obra9 prlncipolen aon: La Rnza Cósclca, Ullseo 
Criollo, La Tormenta, O~ Robinaon a Odlsoo, entre otroo. 



y Uollua ArtoG. A pnrtlr dCI 1921 111 JnGttuccJón popular su 

concontrfl PJO los dopnrtamontoa quo quodaron Unjo cu 

CllO~filHr io do Jnm11dlnto Pllfio fJO marcha uu pro1~ramn 

educa.tlvo quo tuvo un roauolto aontldo cocJal: r.omonzó por 
' 

llovar o cabo su proyocto do alfabetlznclón Proocup6ndono 

paralolamonto1 por olovor el nivel cultural dol pnio. 

mul tlpl !cando oecuolaa olomontalee, proQovlondo ol 

ostabJocJclonto do oacuolan nericolae y de copacitaclón 

parn ~broron c&llf lcadon on eonoral foaontando la 

oducac16n rural. 

Vacconcolo3 orennlzó oncuelcn a laa quo llnc6 "La 

ce.so dol Pueblo" desttnadaa a nlñoa y adulton. El prorru11aa 

que se llovó o cabo en antas orocuolr..o no tuvo luear nás 

que para lo lndtoponaablo: lectura y oGcrlturo. nrltaótlc~ 

oloaontal y nl~unos fundacontoa de hlntorJn y ccc~raíie 

nacional. Entre t921Y 192~ últino nño on que Vasconcelos 

ocupó su cargo, so construyoron auchan do oatau or.cuolau. 

Al acorcarso ol tórmino dol porlodo presldonclal 

de Obregón, no satlsfocho con ol cando do cuatro años 

qulzo repotlr lo ~unioOra dQ Porfirio Diaz utl!lzondo a 

Manuel Gonzáloz, F.! olor.ido oflclalrnonte parn austltulr a 

Obregón. con la obllgaclón do ontroearlo doapuós do cuatro 

años al poder. fuo Plutarco Ellas Callos hombro do 



1 V 

voluntad mur firmq y do ~randos dott·o polttlctl~· 

En lo cont1ondn por ln JJronldonclul ul cnnclldnto 

lncJopondiunto fuo Ad~lfo do la liul?f ta. El apoyo ronuolto 

del poder oflclnl on rnvor do Cnl los i~pulab u au 

advarsnrio a la tovuolta; aln 01Jb11rrro fuo doul>tado y no 

marchó al oKtranJoro. El co~orol Ca!loo volvló o ronaujar 

su cnms:u~ño politlcn. Hubo ontuate.Gco por au candk~atura 

entre loe obroron. 106 couponinoa. l.:l clooo r.iodin y lon 

revolucionar loo rndlcnlos. Con ol apoyo do grnn porto do 

la población ) oobro todo do Obregón, Callos to~ó poson16n 

de la prouldoncia dQ la Ropúbllcn ol tº do dlcloebro de 

1924. 

Aquí 1n1cl6 el periodo conocido coso MaxlGato on 

ol quo predominó la flcura do Plutarco EliBG Culles quien 

donde asto aoaento y hasta t93'1 figuró coQ'.!o Joro súxlco ya 

qU oatuvo Glunpro dotráu do loG pronldontos qua lo 

sucedloron tomando todaG lan docls1onon que eíoctnbnn al 

país. 

La prlaora 

odnlnistración, la 

proocupaclón 

conat1tuyerun 

don tro 

lan 

do BU 

f lnanzaa 

gubarnamentoloa. Opinaba quo la bnno para dooarrollar c~n 

éxito un pfOf:IBiDa do gobierno ont:_,t.ta ori la solidez du le 
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pAr1odo hizo rcfutmJJ!i t:!n la S1H·rctaria e.te lluc-1t•nda pnra 

reurc-.inJzar l.:,, \·a qUf! du1ante lus 11ltim0!; nll''->t~S tJ1)l 

~obl~rno de Obroeon se hicieron gastos pnín sofocar lns 

r1•vuoltn~ do Adolfo de ln Huerta. 

Se preocupó tarnbión por la si tunción do loa 

campesinns por lo que de~nrrollo ''El Plan A~rar10 

lntogrnl'', Poca Callos no bastnbn con entrogar laG tierras 

a los campesinos, sino que era nece5arlo darles elementos 

de trabajo, secllla y flnancinmlento: o~i como mejorar su 

atrasada técnica. Pensaba 

apoyo poro también 

que 

dobla 

el gobierne rlebio darles 

trabajo 

responsab111dad. Croó para bonoficio de lon campesinos la 

Comisión Nacional do Irrigación 

El rrenernl Calle~ fue un dofonsor del podsr civil 

luchó siempre por fortalecer ese poder impldi~ndo ol 

menoscabo de su autoridad porn ser ro~potocto y obedecido 

por todos. Esta nctltudad y ln onórelcn acción reforclsta 

de su gobierno. hlrió los lntcrc5c~ de los conservadores, 

principalmente del clero, quien provocó a Calles 

poblicnndo su descontento on contra de ln Constitución. A 

principios de febrero do 1926 el soñar Jasó Mora y del 

Rio. Arzobispo do Mex1co. publicó unas doclaraclonos en 

Jontio cun1fc~t61 ••1a protesta quo los prolndoG mox1ctt11ou 
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fc11mulamus LrJnfrR 1~ C1Jíl6lltuc1un de 1911 ne mnntlone 

firme. ~LJ ha slUo mod!ficedn sino robustecida, porque 

dor1vn du 1n doctrina {to la lf!;losla .. ( 1) 

Ante esto roto pUblico, el ffObierno do Cultos so 

vió ot.Jllgn<Jo a cantestn~ con lu. roirlamcntaclon dol 

articulo JJO. OKigiendo ol registro do los Gacerdotoa para 

oJorcer 

proplednd 

BU mlnlstorio ol lnvontar!o de loo blones do 

nacional. dodlcadas nl culto ya quo lon templos 

son propiedaU de la nación y los cncerdotes los encnrgndos 

de adglnistrarlos. 

La respuosta de la lKlosta no se hizo p,spornr, los 

sacerdotes abo.ndonnron lon tetiplos Gu~ funclonas 

rellg!osas poro enardecer a loG católicos y lanzarlnn a 

una "guerra santaº on contra del gobierno. Los rot:u,ldo!; G. 

la Con~tltución y n la autoridad de Calles, torrnJnaron por 

organizar partidaG para coabatir con ar~as contra laa 

fuerzas del mismo: como todaa lns guerras civiles la lucha 

fue sangrienta. Al flnnl triunfó el gobierno. lmponiendoae 

el respeto ncatomlonto n l~ atttorldad clv119 loa 

rebeldes tuvleron que sonotorae. 

En lo quo respecta n educación, Calles llamó ol 

Dr. José Manuel Pule Cnssauranc a formar parte do su 

( t) León L. Luls líL'i.!.lUJ.JI llllll>~=~ P., . .ll9. 
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gabinete d~Jando en sus manos la Secretarla de Educación 

Pública. 

El nu~vo 5ecretar!o trató de afianzar y superar 

los planes del anostro Vasconcclos con 1á colaboración 

del Profesor Moisés Sáonz que ocupó el cargo de 

subsecretario, óste erq un pnrtldnrlo de la pedagogia de 

John Oewey representante do ln escuoln activa y convirtió 

"Le Casa del Pueblo" quo iuera fundada por Vasconcelon en 

la Escuela do Acción en dando so daba fundaHental 

importancia a los pro~raaas de salud. 

Ln poli ticn educativa en es~e periodo so 

caracterizó por la oaniflesta proocupaclón en torno a la 

enseñanza do los erandor. núcloos do población. Se 

establecieron oocuolas rurales distribuidos por todo ol 

pala: se fundó la l:iirecclón Ja ;.ablonoü Cul turalu6 ün 

1926, fomentando el núcaro y funciones do ésta y se creó 

tn~bién, la Casa del Estudiante Indigenn. 

En unterla d9 orlentación politice do la 

enseñanza, so trató de cumplir con las normas. 

constitucionales relativas a la lnicidad de la enseñanza, 

a pesar de que el pain se encontraba on pleno conflicto 

rellgloso. ''ln Constitución do IS57 y ahora la vigente de 

1917, eKpresó el gobierno del genoral Calles, entablocen 

el laicismo do la enaeñanzn primaria sentando un 
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prJnciplo de 1 lbortAd da conct~nc·!B y dc!ltruycndo lo~ 

oxcluslvismos qVrl n~rt•saria~cnto tendrlan que ~pnrocJr 

como consocuoncia do la creencia de los maestros o 

d1roctorea de colegios a donde concurran nJñon de todos 

los credos. Adoaós do que verdades fundacontnlcs do ln 

c1cnc1n 

estrecho 

non conttnunnonto 

cr1tor1o, que 

no ge.das 

pr ivnr ian 

por 

de 

croyentos 

olln!l 

de 

los 

educandos'' (2) En Julio de 1926, ol general Callos 

expidió el "íle¡¡lnaonto pura la lnGpocclón y Vlgllancla de 

las Escuelas Prinarlna Particulares do! Distrito 

Territorios FedernloG. 11 Asi también, propuso sancionen 

penales a quionon no acataran los preceptos on aaterla de 

educación !~lea. cono aultas o arrestos on caso do 

irapartir una enseñanza religiosa o de eJorcer ol 

saglsterio ainiotros de aleún culto. 

Al eproxlaarso el fin del gobierno dol general 

Plutarco Eliaa Callos, se planteó el problocn do la 

sucesión presidencial. Estaba convenido entro Obregón y 

Calles que el prlcero seria roolocto; sin eab~reo se dijo 

que habrla libertad olor.toral. Confiando en oato 

qyisieron figurar como candidatos a la presidencia loa 

(2) Lerroyo Francisco JLl:i1íu.J.J¡ .!&l:l.rul.!.lll1il llil ~P. 485 
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gonornlo~ Arnul~o Góm~z y 1:1,1nclscu Serrano, Jo~ cuulos 

•60 robel&ron stondo derrotados castigados por la~ 

fuerzas dol gob1'3rno. Quedando tiólo. Obret:ón triunfó en 

las olocclonas poro un grupo dP. fanáÍtcos decidió 

eliminarlo. rocurrtondo nl aGeG!nato politlco; asi se lo 

dló muerto al presidente electo on Julio de 1928. 

Ante oste hecho hubo o~cltaclón entre políticos y 

Jefes dpl ejercito. Callos so percató de ccta sttuacton y 

tratando oc ovttnr acciones Violentas convocó a todos los 

Jefes militares lnvi tnndoloG la un1f icac16n por 

patriotisao. Es asi como ol Iº do septlombro do J928, 

dló un mensaje on donde hizo una invitación para quo los 

ciudadanos so organizaran on partidos pollticos do 

acuerdo con &U5 ideas o interouen, usando las arena quo 

les da la Loy para defender sus ideales y corrar on 

deflnitlva el período de Violencia. 

Calles opinó quo para alejar los problocas 

politices del carapa de la v!olencln. el ejército debin 

nbstenorse do Jntcrvonir on eso~ a~untos y que para quo 

las cuestiones oloctoralea pudieran plantearse en un 

terreno democrática los rovoluc!onnrloo, tanto como los 

civlloc los ~111taros dobiun discutir y dofondor su 

punto de vista en ol seno do un partido político. Por 

eso. Calle!'> tnvi té lHs tuerzas ievolüclonarlns a la 
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unificación para formar su proplo partido, con un 

programa definido do princlp!os y de acción pormononte, 

que porml tiera 1esolver los problemas do politlcn 

nacional on el terreno de la dernocrnc1n. 

Al término de GU por1odo prosidonclal, Callos 

logró la orenniznción de la cayoria de los 

revolucionarlos en un partido polltico, el PNR#. Esto fue 

organizndo de tal annera quo porolt16 quo ol podor 

politlco quedase concen~rado en una solo persona y aun 

decisiones amparadas por una entidad lnstltuclonnl. Esto 

modelo de centralización dló f ln a las manifostaclones de 

violDnclü n !ns pu~nas lntorn~~ por el podor, dando 

1n1c16 a una época do Instituclonos. 

Ante la auorto dol general Alvaro Obroeón, se 

nombró prenidente provisional a Emilio Portes Gil, 

olentras tenlan lugar nuevaG oleccioncu. 

Emilio Porten Gil ocupó lo Prenldencin de la 

República del 1° do diciesbrú do 1923 al 4 de febrero de 

1930. Continuó la pollticn do su antocenor sin competir 

c;on la figurad-al "Jofo cá.xlmo". 

En su ~abinoto prosldonclnl ocupó ol cargo do 

!!'?Cr~T.IH lo <tn F.ducación Pública ol Llcenciadc. Ezequiel 

* Partido Nacional Revolucionnrto 
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PadiJJJJ, Ln urlontAciort r¡Ut' f•L' h! Lllu n t!lile 111mo ~.lguió 

li)ncamtnada nncJ al l:lar populnrísnr ln c:t1lturn. Sü 

hr indú un g1 an impu 1 r.n a l n 1'nr.ünnnzn nir l1 L la cunl 

estuvo cargo dol Profesor Rafnol Romir~7.· Jofo del 

Ooµartamento do las Escuelas RurnloG. 

El presidonte Portos Gll, ci~uló prohlblendo quo 

la í¡;losla lnterv1n1ora d~ alguna ~anera on la educación 

pública ya quo oso hecho era contra1io a los preceptos do 

la Constitución. 

~l término do su gobiorno provl5lonnl. Partos Glt. 

se cnfr~ntó al problomn do laG elecciones. f.l PNR deslcnó 

como su candidato nl Ingeniero Pnucual 01tlz Rublo. Como 

1ndapond1ente so lanzó n la lucha polittco Jo~ó 

Vasconcelos rodeado cto un~ popularidad cuy grande¡ la 

Juventud se esforzó por lluvar a la presidencia nl nntlguo 

ministro de Educación PúblJca. Pero aun nnten de ln 

do&l(mación estalló la rebelión y llegado al momento de 

las elecciones. el pode1 oflclul lntorvino actlvacenta 

para inclinarlas en favor de su cAndidoto, es nsi como 

triunfa Pascual Ottíz Rubio quo ocupó ol poder 

presldenc1al del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiombre 

de J9J2. 

Al ieual que Emllfo Por tus Gll. Psscual Ortii 



18 

Rubio, postoriormentc Abelordo Rodrlcuoz y Lázaro Cñrdenns 

fuoron presidentes Impuestos por el gen~rol Callos. Por 

esto razon so le designc1 o ésto el ''Jefe Méxlmo''. 

Pascual Ortiz Rublo subió nl podet rodeado d~ 

impopularidad por habar sido. un posldonto impuesto. Su 

gabinete fue 

salían balo 

muy Inestable, 

la presión de 

los secretorios entraban y 

Calles. En lo Secretaria do 

Educación Públlcn hubo cuatro ministros quo fueron 

continuamente re¡¡plnzados: Llcenclado Aarón Sáenz. 

Llcenciodo Carlos Treja Lerdo de Tejado, Doctor José 

Manuel Puig Cassa.uranc y Doctor AleJenUro Cc1 !sola. Hnstn 

que apareció la figura de Narciso Bossoln en el rainiGterio 

de educación y con él la orientación de in misno tocó de 

inmediato un carácter legalista. Exigió a les escuelas 

particulares el estrecho cumpl1c1ento del artículo tercero 

constitucional. Para clio e~pidió el Reglamento del 19 de 

abril de 1932 firmado por ül ~;Asldonto Ortíz Rubio en el 

que expuso la necesidad do 1ntons1f1car la inspacc16n 

oficial en lns escuelas pnrticulo:es para hacer respetar 

el carácter laico de la enr.eñanza. 

El LlcenciGdo ~assul~ sub:cyó ~lle tanto ol clero 

como los mlombroB do lan crcor.iznclonos reli&ionos no 

dobier1 tener pnrtlclpnción alguna en la educación. 
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Ante tales or1ontoc1onos politlcan, el clero 

siguió protoBtando y roacctonó ordenando n loo podroG d'' 

fanllla que no onvlnran n sus hlJos o lna encuolas lHlcns 

que tenion la obllgoclón do proforlr lnn escuelan 

católicas. 

Mlentres sor;ulan lno dlforonclon entro el clero y 

lo.s o r ion tac ionor: poli t lca.G r or.poc to n la oducnc 16n, o l 1 (1 

de soptlecbro do l 932 r 1nd16 nu informo presidcnclnl Or tiz 

Rublo nl día slgulonto no quor iondo resistir c!J.s lo 

influoncla de Calles, presentó su umuncln; por lo que Ge 

:t!"!'.l noconnr lo nornbrnr un prosldento SUGtl tu to, ol oloc:ldo 

fue el cenornl Abulardo t.. Rodr1.guoz quo dosospoñó ol 

cargo do! 

1934. 

de soptlo.:::.brc dJCI 1932 nl 30 de novloobrc do 

su politlcn cubornamontnl sleuló loo pautas de sug 

antecesores. principalmanto de Callen. 

El Licenciado Bo1>sols continuó al fronte de ln 

SEP *· Fomer.tó las oscunlns fronterizas crnndas on 19.30 

para evitar que los moxlcnnos reclbiornr1 nu cducnc1on 

eleaental on pnines extrnnJoroa. ao prcccupO por la 

formación rural nu~cntando los eatableciclcnton dedlcndoa 

o. la utnan. 

$ Secretar la de Educec16n Pública 
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Por un conflicto auri::1do dentro dol rnlnJstorJo 

entre Bnssoln y la repronontaclón sindical del profonorado 

tuvo quo abrrndonnr ol cargo de socrotar lo, s18nr!o 

aust! tuldo por el L1conc1odo Edtrnrdo Vosconcoloa quien 

ontuvo al !rento do la SEP de mayo a 11ovio;nbro de J9J4. 

En 1932, do:.;puós do QUA Pancua.l Or tiz RUblo 

renunc16 n la p¡onldoncln de ln ílop(1bl1ca, comenzó ol 

dilema de la sucesión presJdencial. Por un lado, estaba 

como precandldato MnnuoJ Pórez Treviño ropresentanto de la 

ldoclogia conr.orvnctoro. do los vetoranoa dol grupo 

revolucionario. Por otro lado, figuraba tnrnblén coco 

precnndldato d'3l PNR Adalbcrto TeJedn roproGontnnto do la 

ldeologia mós radlcnl do Ion nrrro.ristns. Anbos constltuian 

los oxtroi:aos en la sucesión pron1donc1al. Por último, ol 

general Lázaro Cá.rdonns qua ca colocó en ol Junto ccdlo da 

estas don tondonctas y loi:::r6 atraer un t:ran apoyo do loa 

coaposlnon, para loo que roprosontó una esperanzo ronl. 

Córdonon cocenz6 a tanor apoyo Pl ovonlento do flUY 

dlvoreos sectores, coFJ.o fue ol recibido por gobernadores y 

!!dores reelonoles, por el oJórc1to, por loa principalos 

lldoree dol movitdonto agrario por los aiomos 

carapua 1noa, os to lo fuo colocando en ln an té'nnlo dol 

populisíll.o. Asi. r.uando GfJ pudo connldorar colilo un hecho la 



2 1 

i.rtnd1t11ltll!A d1J Cardena!... !,r: l111c10 unf'I ;n.i111ith11 th• 

AdallJerto Tejed& ~· 5e fU»ron 1nc.r11p.,rando ., la bar,1J,•1a fJ1:1 

cardenlsmo . 

. \ntl-! este ht>r.J10, Cárdena~ 1~-.m1nc1.u 3 su puesto on 

la Secretaria de Guerra en ~aro do 1933 y més tarde. el 5 

de Ju11io del mi~mo a~o acAptó ser precandldato del ?NR. su 

candJdaturn fue oilcinl hn~ta dlclembr~ del mismo afio, 

momento un el quo se celebró ln Com·cnclón t1Al Partido 

Nacional Revoluc1onarto y en dondB Cárdenas protestó como 

candidato. 

Calles. que so~uln teniendo fuerza rolltica. tuvo 

que ver cor1 le el~cción dn Chrdon11s pues conf labn en que 

podría manejarlo posteriormente ya que siempre se hJbía 

comportado leal a la politlca calli~ta. Así también, dló a 

conocer la necesidad de f0rmular un programa de gobierno 

de ar.ción detallada para siguiente periodo 

presidencial, por Jo que el 5 de Julio de 1933 50 integró 

la Comision do Programa de Gobiernu. Pusrerlormente ol 15 

do Julio de ase año. el presidente Abulardo L. Rodrieuez 

propuso una comisión vJcn!cn quo so abocarla al 

p tan trrnmien to de las cuas t J onos tóc..nir;n!:i para la 

U..rrii11J:¡ctón del Plun Sexenal. En in claborarló11 d&l rnlsmc. 

hu~o dlflcultados que provinieron de lo~ c..hoqu~~ ~ntru 
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call iSIH!-... f'StrJfl n!tir.iv; t·1,•du::11nnron IHI 

fl!UOCClun r1nn1 del proroctc1 del plnn quu fUtt rresontndo 

on d!clornbrP ~e ese afio on la Convcnc!on del P~R ) on 

donde Cárdena~ lomo lo protesta oficlal com0 ca11dldato. 

Uno de Jos puntos importantes del Plan S~x~nnl 

propon1a el respeto le pequeña propJedad. lo cual 

originó descontento en loG campe~inos y en la sorrunda 

Convenc1on del PNR celebrada en Qtrorotaro uno de los 

lideres de la Confoderacfón Campesina Moxtcnna intervino 

manifostanuo su descontento, sus nf 1rmac1ones se 

convlrt1~:on en acusaciones directas ~ontra la polltica 

aerarin Un! Hó~i~ato y representaban el punto de vista do 

los nuevos lideres agrarios que se enfrentaron Ue esta 

manera a la !deoloeia calllnte. Coil estu so logró rcformor 

el Plan Sexonal en lo referente a la cuestión ~grar!o. 

Con talos rcforwns la aprobación fln~l dol Plnn 

Sexenal s!gnlf!có un triunfo de lo~ carde~!stns sobre los 

callistas qulcne5 arnpezaron a ver minadas sus fuorzaa y a 

inquietarse por la futura trayectoria del cardcn!smo. 

A pesar d9 Ja lealtad que se había esperado de 

Cárdenas. se fue deshaciendo de la figura de Calles. Un 

factor Jrnportante fue que éste perdió terreno con la clase 

popular, la cual buscó otro camlnn ~0n C~rdcna~ que supo 
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tr.:1bajar d~ !111 manera que ht' un10 prL1funll.:imcntc con ltl!i 

princ1palo~ lideres de movimiento obror0 y campos1nu. Una 

\'e:t. c1.n! s!ntlu que el npoyo de JlH> ugrat lsta~ Pra unu 

realidad, intr.!ó su campaña pol1tlcn. 

Paralola;nontE eGtos hechon, lu lucha alrededor 

de la escuela laica seguía en pie y vtno n excitar todnvia 

más a los grupos rovo1ucionnrlo~, l~pulsandolos u tomar 

una docisión todavio més radical con respecto o outo 

problemb. Para ello contaron ahorn con un movimiento 

obrero orffnn!zndo quo apoyó las nuevus orlontacJono~. 

Co!ncidtondo con la propaffandn eJoctoral para 

renovación da Pre~ldonte de lo Repübllco, desde fines do 

I9J2 fu~ cobrando croclonte onerg1a el ponsamtento do 

modificar el articulo tercero constltuc1011a1. Un buen 

nümero do diputados propugnaban la reforma del artlculo 

pero transformando radlcalmonte el pr~ceptn. P~dlan la 

franca or!onraclón soclnllstn de ln enssnanza. Esto podía 

atribuirse. por un Jodo, que ei gonornl Callos 

conservaba aún 11na lnfJuoncla lmport&nto en la vldn 

politlca ~e Móxico y ero firmo part!dorlo de la reforma 

educativa. Por otro lado, a quo el general ~érdenns flra 

candidato a ocupar la presldonclo do la Hepúbllca y 

prm11ov!ó .. .:11rao11tó un cambio en ol sector educativo. 
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Asi, durante su campafie, Cárdenns. dló a co11occr 

los propóGltos que lo inspiraban hasta quo ocupó la 

presidencia ol 1° de diciembre JR 19J4, terminando su 

periodo el 30 de nov1ombre cte l9•0. 
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1 • 2 LA F.DcCAC 1 o~ ELE~ENTAL soc 1AL1 STA DcllA:lTE EL C.Oíl 1 ER~O 

DEL GElfüRAL LAl.ARO CARllE~AS 

Dosdc su gira como candidato n Ja Prfnidenclo de 

la República ol genoral LOzaro Cárdenas dló a conocer al 

pais sus ideas on materia educativa. Las oplnlonen que 

emitió influyeron onormecento en ol ambiente politlco pern 

facilitar la reforma del articulo tareero y aportaron 

ideas para !& solución do los diversos problemas 

relacionados con la cisma. 

De los discursos que en diversan ocasiones 

pronunció destacan los conceptos que con motivo de su 

candidatura expresó Pn septiembre de l932: ''El laicismo 

que deja en libertad a los pndroG para inculcar en sus 

hlJos las modnlidnd~s cGpirltualüs qu~ mayor nrrolgo 

t 1 en en en su hago r. p r ác t le amen te produce r esul tadoc 

negativos en la oscucla, porque quita a ésta la 

posibilidad de unificar las conciencias hacla ol fin por 

el cual vJono luchando la Ravolución. consistente en 

Jmpartlr a los hoabre5 y p11cblos nociones claras da los 

concoptos racionales en quo se mueve la vida, on todos los 

órdenes planos de la existencia, y ~uy particularmente 

en cuanto atañe a los deberos de nolldarldad husana y de 

solidaridad de clase que se impone en la etapa actual de 
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de nuost10 VJ~~ 00 relnclon'' (J) 

Una voz JJf_•r,-ndo nl trJunfo l'íl l~JJ d1..:i. 1~ 

candidntura del gen11rol Lazoro C~rdena:¡ se suGcitó un 

apogoo pollttco ontre quienes ped1an reforman sociales 

profundas para cumplir el compromiso revolucionario con 

las masac pop11lnros. 

El Plan soxonal aprobado en 19JJ contenía ya la 

propuosta de hacer la roformn soclal15ta de la educación. 

El texto roforento o esto era el slgulo11to: ''La escuela 

primaria, adernós do excluir toda enseñanza religiosa, 

proporcionará rospuoato vordadora, cientlf 1ca y racional a 

todas y cada una Uo las cuestiones que deben sor resueltas 

on el ospírltu de los educandos. para forrnnrles un 

concepto exacto y positivo del mundo que los rodea y de la 

sociedad on quo •:!ven... Consecuentemente. ~l PNR 

propugnaré por que se llevo acabo la roformu dol Articulo 

Jº de la Constitución Política Federal. a fin de que so 

establezca en tórrainos precisos el principio de que la 

educa e; ión prJmarla !a secundarin se impart!ra11 

directamente por el Estado o bajo su inmediato control o 

dirección y de que. en todo caso, la educación en estos 

grados deberá basarse en las or!ontaclones y 



27 

postula0os 4Uu la revr1lurl6n 01esicanu nusr<'l\ln'' l~) 

L:1 u.iea de una tcíorma ~octallstn on lfl cdur.ac.ión 

provocó a&ltac16n social. t>ni un lado surgJeron fuerzas 

que la apoyaron, mientras quo por otro. ~e suscitaron 

reaccionoG ae protesta en aleuoos r.ecrores de la 

población. 

Ln agiraclón alr~dedor da la reforma educativa se 

produjo en un momento muy especial; habla huelgas y paros 

entre los obreros. lucha entre ciu11pes1nos 

tcrraten1onte5, lo cual fue aprovechado por ol general 

Cárdenas quien durante au candidatura mov111z0 Krupos para 

hacerle propaganda n la educBción nocl~l!sra. por lo quo 

or lglno !nquiotude!J on la población. En med!o d.a una 

situación de to11s1ón y de~acuerdos y baJo lo iflfluencla do 

Cárdenas se originaron ci~rtos grupos que ae 1ncl!naron a 

favor de la reformo, tales como obro1os y composinos que 

si bien no tenian un verdadero :nt~res sobre el rucbo que 

tomara la educación, si creinn en rromesaG que ce les 

h1~1cron para mejorar su situac!ón siempre r cuand~ 

avoraran tal roforua educatlva. 

Hubo grupos ospeclflcos que estuvieron a favor do 
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1a nueva oduc~c16n ~ntre ltlB quu uc 1~nc11ntraboo aleunou 

organlzoclonos mnr.1ster la los. Mnostros ~n dtforont~s 

estados dt> ln Ropúbllcn impulsaron ontru t9J~ ':f l9J5 ln 

modlflcoc10n del articulo tercero: ''A lo largo do 1~34 

otros orgnnlzaciones do maestros so do~lnrnron en favor do 

la oGcuola socialista. En onoro, La Liga Nacional do 

Maestros: en octubre, ln Soclodad do ~aeatros Mexicanos y 

en novieinbro la Unión de Directores. I~spoctoros. 

Misioneros y Maestros Ruralos Normales y Roglonnloa en 106 

estados" (5) El concepto de octucaclón socialista que tuvo 

cada uno do estos grupos fue diferente. Para algunos, 

soclallsoo iopl !cabo educo.r al ind! vlduo como su Je to do 

una comunidad social, darle una enseñnnza teórico-práctico 

experiraental de verdades rBalaG y co~probedns. Pnra 

otron, suponía crear a trnvóa del indlvidueliamo, la 

economia col~ctlvlzadu. Mientras que unoG m6s, opinaban 

que el socialismo no debla ser la luchu do clases en dando 

va implicado el odio, la dcatrucci6n entre obreros y 

capltnllstes slno debla ser la fusión de clnse5, asi co~o 

la cooperación entr9 unos y otros. 

Algunos sectores Juvanilea ~a unieron a la 

petición de la reformo del articulo torcerv, asi también 

(5) Lerner Victoria ~ .c..1.1 P. 23 
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favor do la 

educación soclallsta, opiniones Y d\scusiones filosóficas 

que empezaron en 1933 y en 1936 no terminaban todavía. 

Las reacciones do protesta surgieron sobro todo 

de las fuerzas clerlcalos conservadoras quo desde 

tiempo antes habian combatido la intervención dol Estado 

en la educación. Le propucstn do una educación socialista 

lastimaba los intereses y principios do algunos soctoron 

sociales. del cloro. de los padrea de familia, do ciertos 

lnteloctuales do los circulas do dorochn. Estos no 

tardaron en protestar contra la refor~n poro ol papel do 

la lgleslu fuo particularn0nta i~portnnto porque se 

encontraba detrás do loG dooás coco consejero 

organizador; era la rnés porJudicadn por las orientaclonos 

de la nuova educación ya que liraitaba su labor puosto que 

no le serla tan fácil inculcnr desdo lnG escuelas 

particulares las tdeas católicas. Al sentirse auonozadn 

la Jglonla. su reacctón no se hizo esperar, trató de 

BXhortar a los fieles a luchar contra el establocimlonto 

de la educación propuesta por ol Estado. Llo~nron a 

advertir que nlngün católico podla ser noclallstD sin 

faltar ~r~?c:~nt~ sus deboren. ni tampoco podinn 

pertonoccr al PNR desde ol mosQnto en quo este se habla 
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sot·lal is to. 

en favor 

JO 

de la odl1carion 

Poso a lno roocclonos da los Goctoros lnconforman 

por lo reforma, éatn so redactó aprobó en los 

siguientes tórralnos: 

"Articulo Jº,- La educación quo lmpnrta el Estado r.oril 

socialinta ademáu do excluir toda 

doctrina 

fnnntisao 

rollglosa, comba tiró. ol 

loe pr0Juic105, poro lo cual 

la escuola organizará sus enaoñanzas y 

nct1v1dncto5 on foron qua porclta croar 

on la Juventud un concopto rocionnl y 

exacto dol unlvorno y do lo vida social. 

Sólo el Estado -Federación, Estados, Municipioe

lmpartlrá educación primaria, secundaria y normal. Podrán 

concederse autorizacionos a particulares quo dosoen 

impartir educación en cualc;uiera de Jos tras grados 

anteriores, de ncuordo, en todo dnso, con la~ s!guienten 

normas: 

1. Las actividades y onsefianzaG de los plantvles 

particulares Uebernn ajustarse, sin excepción alguna. a 

lo preceptuado en el párrafo inlcial de este articulo, y 
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outarán curgo du 11or~onas quo on conc~pto do] Estado 

tongan GUfJclonto proparncJón profoslonnl. convenlento 

moralidad o ldoologln acordo con esto procopto. En tal 

virtud. las corporaciones rollelosas. los ministros de 

los cultos, las sociodados por acclonos que exclusiva o 

preferentornonto roallcen actividades educativas, y las 

asociaciones o sociedades ligadas directa o 

lndlrectarnento con la propagnndn do un credo relicioso, 

no intervendrán en for~a al~unn en escuelas primarios. 

socundnrino o noraalos, ni podrán o.poyar las 

económica:aonte. 

11. La formación de plnnos, proeraraaa y cótodos 

de enseñanza corresponderá on todo caso al Estado. 

111. No podrán funcionar lon plo.ntalos 

pnrticulnros nin habar obtnnlrlo prov!econtc, en ende 

caso, la autor1znc1ón expresa del poder Público. 

IV. El Estado podré revocar, e~ cunlqu1or tiempo, 

las autorlzacionas concedidna. Contra la ronovnclón no 

procederá recurso o Juicio alguno. 

Estao misaas normas regiran la educación de 

cualquier tipo o grado que se icp&rta 

campesinos. 

obreros y 

La educación pricaria seré obligatoria el 

Estado la l~Partiró gratuitamente. 
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cua¡qultor tlcwpo, ei rnconocimitinto de validez oflcial a 

los astudlos hcchoG ~n plant~les parttcularos. 

El CongrcEo de la ~nlón, con ol fin de unificar y 

coordinar Ja oducaclón on todn lu República, ~xpodird JaG 

leyos nccesarlao doutinadaG dlstrlbuir lo función 

social educativa entre la Fodoración, los F.stados y lo5 

Mun!clp!os, 

corrospondlentoG 

fl Jar las npor tacioncn econóllllcas 

eso aorvlclo público y neftolar las 

sanciones aplicables a los funcionarios 4uo no cumplan o 

no hagan cumplir la~ dlsposlclonos rolntivns. lo gla~o 

quo a todo.a aquellos que las lnfrlnJan.*' (6) 

Dicha rofor~a constitucional fue aprob~da ol JO 

dtt octubre de 1934. Entró en vigor el Jº do diciembre do! 

mismo afio, focha on quo ocupó lo pro~ldencJa el ~enaral 

Lázaro cardonas. Dentro de su eab1noto nombró como 

secretario de Educación PUblicA n Ignacio Garctil Telloz, 

cuyas primeras turen5 serian oncontrnr la u11cntnc1ón 

poli t!ca peda~órrlcú que dobla rjarsele al articulo 

torcero; preparar los rnodlos para !cplantarlo y capacitar 

quienes debian aplicarlo, es decir. a los maentros. En 

(6) Lar royo Francisco .!i.l..li.lQL1¡ l&Jl111fil.LIWJ ®~~ P. 492 



su µrimer 

programa de 

:l3 

mes do trabajo (cticiornbr~ de 193~) formttlo uu 

Educación Públ lea par a 1935. Empezó por 

señalar carnctoristlcas de la escuela socialista quo 

debla ser única~ obligatoria, i:ratulta. cientiflca o 

racionalista, técnica, do trabajo, sor.talmente útil, 

desranatlzadora. enancipadora o lntocral y se connaeraria 

especlalmonto a lo acción educativa de la niñez. 

La pedagogía socialista tanín la toroa de 

suministrar loG aedlos organizar los planteles para 

conducir a lon nlños, obreros camposlnos desde las 

enseñanzas elementeleG hasta los añs altos tipos de 

cultura técnicn y profesional. 

El Instituto de Orl~ntnción Soctalinta que se 

estableció paro. coordin&r unificar bajo unn soin 

dirección la labor educativa. en toda le República, 

tendrla bajo su cuidado ol paneao1ento de la técnica y 

táctica oducnc1onal y se abocoria a las s1rrulontes 

tareas: 

Reforma de los planes de ostudlo. libros de texto y 

programas de clase. 

Coordtno.ción de .ta labor educativa desdo ol punto de 

vlatn técnico y adalnistratlvo mediante convenios con los 

gobiernos locales. 
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Dlfus1on de ur1ontacion soclal1sta entro ol mar.1storio 

la población escolar esta~leciendo centros culturales 

en toda la Rcpubl,ca. 

Liquidac10n del analfabetismo aprovechando 1ns 

capacldados de lor. alumnos. pro!osores y part1~ul&ren. 

Al quodar ol gnbincto de CArdenas libre de 

secretarios afiliados al cal!ísmo, Garcln Te11oz pasó o 

Gobernación se nombró secretarlo do Educación a Gonzalo 

Vázquez Vela quien empezó su ejerclclo el 17 de Julio de 

l935 y cubrió ~l resto do sexenio (cinco afic5 y modlo). 

A los Rlttoridadus ocleslóst1cns sólo los quedó 

seguir combatiendo la oducaclón soclalJsta poi ccdio do 

instrucctonos concretns a sus ~er.uidoren. l&D cuolos 

tuvieron diferentes flnnlidndes. entre las qua fJguraron 

evitar que los padres de ramilla onvlaran a sus hlJon n 

las escuelas püblicas o insiGtlrle~ en que doblan darlos 

una educación cr1Gtlana. 

importante~: 

particulares. 

anterior dió or lr,en 

el nuaentlsmo escolar 

a dos problomas 

las o~cuelas 

ambos utllizados por ln lglostn pnra 

continuar su lucha en contra d~ is educación lmpuo~tn por 

ol Estado ol cual. aMcn~zodo ruspondló primoro de una 



mn1tere tolornnto tratando do convencer 

después. prou1onnndo rnrn hacerse obedecer. 

35 

la gentu 

Con rospoctu n.l pr 1mer problema, se empezó a 

parclblr unA dlamlnu~ton en la nalntencin de los nlfios a 

las escuolna. Loa nñon entre 1934 y 1936 fueron lon quo 

m6s auoonc!na roal~trn~on. coao lo prueban las diferentes 

medidas que toa6 ol r.obiorno: on un prlnclpio trató de 

convoncor u lou padroG do !mnilla de que mandaran a sus 

h1Joo a lnn oacuoluu. o~pllcóndolen loa f1nes las 

tendonciaG do ln ono~ñnnin noc1al1stn. Pronto lns 

amenazas suGtituroron Jn tolorenc1o. So ~dv1rtió en 

l!uchos Eotadoa do lo Nop~bll~u a le~ fnnillns, 

co~un1cnnd6loo quo si no ot\Viabnn CJUS h1JoG a las 

escuelas se corrnrlen ln& Jclonlon. ''~n Junta de 1935 el 

gobernador do tHchoocnn nntM.~1 Bt'mctwi Tapio., o.llonazó a 

los padres do fn:J111n con cnrrnr tcoplou co.ncoler ln 

l1cencla de loij accordoton nl no onvlnban a uun hiJos n 

la escuela en un plazo do un f;\OG•º (7) 

Reforonto nl cei::undu problorrn, ol clc1ro nocu1e. 

dominando lo en¿eñanza pr i•1nda ttontJr1Eldn n 111 e loso altn 

y algunos sectores de ln media. El notado dobla vt~llor 

que se lmpartlera la edu~üc16n ~0~lAllntn on ostos 

(í) Lnrroyo francisco .Q¡¡ .k.l.l. P. 492·49J 
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colegio~. al~o dificil de JoKrHr, por lo ~u~ fu~ usu~l 

•que se cerrAran escuela~. princlpalment~ d11rante Jos ahoG 

de 1935 a 1938 en diferentes CGtados de la República. 

Sólo podfan ser abiertas si se Incorporaban al gobierno 

aceptando su control, esto s!gn1f1caba, lrapartlr sus 

programas. utlllznr sus libros de texto y sobre todo 

deJar la selección de los maestros y dlrocto;es en sus 

manos, lo que dejaria al Estado corno único encargado de 

que los nifios tuvieran y crecloran cor1 la idoologia 

correcta. Esto no agradó nucho a pnrtlcularcs,quo 

prefirieron entrar en la clnndcatlnidnd ostabloclcndo 

escuelas religiosas en EUP CGSGO o on luenroa 

provisionaleG. Pnrn agosto do 1935 el probloao orn tan 

evidento quo ol glblerno decretó ln nnc1onal1zoc16n do 

los !oculc~ en loü que u~ iupart1era a oáu de nuovo niños 

una educación quo no fuera la socialiatn. 

El proble~a fuo rosolviendoGc con el paso dol 

tiempo porque el control so fuo hoclondo conos estricto 

debido quo el Estado no contaba con los recursos 

suficientes para atender las nocesidados demande 

educativa de la población po lo quo orapezaron a roabrlroo 

las escuelas anterlormento cerrados y a crearse otras. 

"En 1935 habia 

incorporadas y 

138 eacuelns particularcG do priraar1a 

en 1940 hablan ascendido a 417. 
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lnformoclón más de tal lada dul OJ'it r J ro Federal revela r:uc• 

•en J9J4 habla 158 escuelan de OGte nivel: on l9J5 hab1an 

cerrado 105, subslstienrlu 5J, a partir do 1936 fue 

aumentando su n6moro, a 1~ on ese ario a 7~ ~'º 1938 Y a 

109 en 1939. 11 (8) La poslclón del RObierno fronte a las 

oscuelas particulares fue enrabiando debido a quo las 

noccsitabn para combatir el nnalfabotisrao y para olovar 

el nivel de escolaridad, en vista du que su prosupuoGto 

sólo alcanzaba para cubrir una parle ninlma do Jo 

requerido por el pnln. 

(8) Lerner Vicror1e QJ! .i:l..t p, 39 
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J .J PLAN DE ACCIO~ !.J~ LA ESCUBLA PRJMAl{JA SOCIALISTA 

Resulta evidente que el Uitn1f1cndo de ln 

educación 

autor ldndoG 

consistió 

ln nueva 

estudios 

instructivo 

soclal1sto arn confuso para 1:1aostros. 

ciudadanos en genoral. La. dlflcultad 

(jn que hub~ cachas 111terprC1tacJones acaren de 

oacuela. Sin ecbargo. !>C u1ganlzaron lo!> 

dóndocolo a ion oaostros Ut1 folleto como 

de trabaJo un donde so añadieron las 

carectoristican do la educación doscrita por ol 

Secretarlo: nalntonc1a l.n.!.1\n.u..L. con ol fin de romedlür 

la mula nutrición otra& noces!dsdes do salud: 

~ducntivn, para facilitar las rell!ciooen natura1oa 

entre ho~Or~H y ouJeroG y dnrles l~ualen oportunldades: 

J..n..t..wrr..al..... pnra atondor Joc aspectos f1~aco, inteloctunl y 

soclal del niño, au ética socialista. :;u S1)nslbllldad 

estética todas sus actitudes: .Y-.1..l1l.l.l.t1L. porque 

nrm1niza las onseñnnznn teóricaa con su aplicación v!tal: 

06 doclr gradual, or ionta:dora 

coopl!retivlsta. 

El plan GA Apoyó en los dtHochos y deboton de loa 

niftos. la nc~l6n de los maestros 

escolar. 

la. orr.-nnlzaclón 

El pro&rume. º" la EscuPlo Primaria deb1a 



con1t1no11; 

'!,· lnfurmnctfm C111flltftra fUfldar.wnr.ll •lllíl 1Jl1I Pl~1'-11i0 

rroporclonnr n 111!, nlu1nnon 1omo lnutrurn11n10 lndtnpor11rnblo 

do cuJ turo lnloi:rnl. 

2.· TrubnJo mun1111l1 1111c;11,;nrlc1 roru ltl ~1Juur1olln 

destrozo~ dol ni~o. 

J.- E~portonciaa quo loo ni~on dobinn odqu1rlr aobro laa 

ideas, nont11nientos. crocnclos y n~tltUdoG quo dJforcnclan 

la conducto cte loa 1nterrra11tes de una sociedad socialista 

de las do loG de un ró~lman individualista. 

Los tema o doblan solocc1onarae. tomcndolos 

dlrocta~onte dol ~odio natural y de la realidad social. 

expresándolos on tér~1nos de acttvldados relacionadas 

05trcchn~onto con la vida oscolar, duwóstica y comunal, n 

fin de capacitar los niños parn que adquirieran un 

conocimlento amplio completo del modio, suciriendoles 

medidas más adecuadas para aprovechar moJor sus rocursos. 

Se requerla que los programas tuvieran suficior1tos 

elementos para orlentnr el trabajo on forma tal. que los 

niños adquirieran una recia conc!oncla moral soclaliata, 

defendieran los logros de la Revolución, so fcrcaran un 

verdadero carácter alcanzaran los !denles que les 



¡:iúllTI!. tJ.lH 1n .te. ttrnr (0In'J indl\'lduos ronc1Pnt1Jo.; dn ,,1 

integrnctón gradual de un nuovo orden sociRl. 

El plan de trabajo Pr.taba lntor.rl\th, po1 ltdl 

estudioG y act1vldados que a cont1nuaclon St..' mcncJnnnn: 

- Longuo Nacional. 

Célculo arltoótlco y geomotrico. 

- Observación y estudio de 10 naturaleza. 

Clencins Soclules. 

Ensoñanzan mnnualn~ y economía Uomosticn. 

- Actividode~ ar tlst1c.nn. 

- Educación física. 

El plau d~ acción do la pr1:::.ar1.'.l adotJtÓ vn •n<_•todo 

rrlobalizador. cuyas normas complicaron la acc1on c~colar. 

"Los diverso!> üstudlos r octiv1dadcs no serón 1mpHr1 ldor. 

alsladnmcmto los educandos. como tradiclonalincnte !H: 

hocia. sino ngr upados en iemas que Jos coordine 

ln tc_• l lgen to oportunocente. los v!tal1cen y lo~ hagan 

converger hecln cornploJos que ofrozcan como ij¡otlvo ln 

naturaleza. el trnbnJo y la socledad. 1
' (9) 

Este método causó problomns a los ruH1l5tros, 



sobrecargándolos 

•ac\!vldades de 

do trobuJo, µreocupaclones 
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m.Ul tiples 

car oc ter social, usambloas, fon ti veles. 

clubon. DBnlfostaclonos, otc: todo osto sin deaculdar laa 

eaterlaa fundoaontnlon como, arltcótlca >' len~uaJe, más 

las cornplonontnrinn cooo, deport!vns y artist!cas. Por 

otra parte la pron16n aocial sobro los caestron era 

fuerte: Gi los padrea de fas111n estaban en contra de osta 

educac16n, obctncul!zcbnn les lnboros del profesor y de 

los alumnos. 

Lo~ ~aostroo aran un factor básico para la 

1aplantaci6n do ln nueva educnclón, nni qua tuvioron qua 

preparar loa rópidooonto por rwdlo do follotoo, 

conforenciaa o !n&titutoa de orlontnción socialista. Los 

roeulto.doa no fueron nlontndoron, ya que existieron 

divernoa probloaas: el prlnoro, fuo la 1nsuf1c1onc1a do 

maestros PQrn lo cantldttd de nlñon en edad do educarGo. 

Pero oán aorlo fua afrontar l& doflclonto proparoción 

acadé~ica da lo~ &Klatontos. ~co lon 32 657 cnnntron nólo 

teninn titulo de prlmnrln oleoental 2 577. y 1 868 de 

prlcarln auporior, on totnl ocnos do la tercera parte dol 

cuerpo s.naistor lal. Soguia subalstlondo lo. práctico de 

procoptores quo sólo ten!nn tras ellos treo o cuatro años 



de µr lma1 la, a le mucho sois." (10) 
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Con ur.tnu 

Jüf1c1encia6, los mBostros do lo noche a Ja mañana 

tuvler<Jn que 

evidentemente sin 

soograf ia mucho 

impartir una oducnclón aocialiato 

cono:imlonton sólidos da oritn6tica, 

monos de toorin aarxis~o, do las 

doctrinas aoclalistns y do como adaptnrlan a la realidad 

moxlcana. 

Pora euiur a los aaostros ruralos oo unaron otras 

formo.e, coco fuoron toG mlsionoo do orientación nocialisto 

on donde les ensoñaban decdo coa~ cultivar y cocinar hanta 

adoctrinarlos on la nuova idoolorrin. 

Por otro lado, loa profonoroo como corvldoroo 

públicon arrieocaban GU vida por onooñnr la doctrine 

socialinto. y oopociolmanto por doiender las causae 

populoron, nutrieron por unn pnrtc, ol ataque de los 

padres do fun111R quo se oponlan a la orientación de la 

enneñenza por otra. la pronlón del Estndo que les oxiein 

implantar en las aulns esta educación y mantonor un mlnimo 

total de alucnon en ellas. 

Paralelamente a estos acontecimientos so llevó a 

cabo un hecho importante quo fue la pro~uleoción de la Ley 

(10) Lran~¡ ._,1c:or1ü .Qi2 .cll r. 101) 
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Org~n1cR do Educación el JO do diciombre de 1939. 

Como culm1nnc16n do la Conferencia Nacional do 

Educación organizada por ol STERM* y le CTM* del 11 al 17 

de dlcloobre do 1939 y bnsándone on el articulo tercero 

constitucional vigente desdo 1934, se presentó la que 

sor la Orgánico. Entn cás que introducir 

lnnovoclonoa, conGolldaba los exporienciss do cinco afio~ 

de trabajo. El proyecto do Ley fue elaborado por Francisco 

Nlcodomo cubsocrotnrio do Educoc16n y Colerina Cano entre 

otros. El 28 do dlcleabre fue aprobado por la Cámara de 

Diputados y dos dl~n dospuéu por el Senado. 

Algunos de Ion pr!nclpalos postulados de la Ley 

Orgénica fueron los si&uientes: 

"Articulo 1. Lo. función soc!n! de !u cducuc!ón sor!! 

realizada por el Entado, co~o servicio 

público o por la colectividad privada. 

Articulo 3. La educación preescolar. primaria y 

secundaria y normal, o de cualquier grado o 

tipo parn obrero$ y cacposlnns se impartirá 

solamente como servicio público sorá 

facultad exclusiva del Estado. Los 

* Sindicato de TrabnJadoros do lo Enseñanza do la 

República Nexlcana 

* Confederación de Trabajadores de Móxlco 



particulares o JnGt1tuc1oncs pr!~aaRs podran 

colaborar cun el Estado para impartir eJ 

servicio educativo en Jos grados anteriores 

siempre que so sujeten a Jas normas Jqgalos. 

Articulo 14. En toda negociación los patronos están 

O!)l!gados.a proporcionar educación escolar a 

a los trabajadores o familiares do éstos. 

Artículo 44. Los planes, progrrcns r linea~iontos técnicos 

del sisteea educativo uo forcularán do 

acuerdo con las normas siguientes: 

J. Sa reconocorá ol valor educativo dol trabajo productivo 

Y soclalaente útil y dol principio de la acción en general 

como tema central y fundamento do toda onseñanzp. 

Jf. Se reconocerá la 1nt1na relación do lú oacuela con ol 

medio físico >· social que la circunda. 

ltl. Se reconocerá la suporloridnd dol trabajo colectivo y 

por equipos sobro ol 1nd1vidua1. 

IV. Se respetará ln naturaleza propia del educando. 

V. Se reconoce Qlle la t;!ducación tiende a formar hllbi ton. 

capacidades 

actividades 

a obtener saber, de acuerdo con las 

enseñanzas que Permitan crear un concepto 

racional del ruundo. 

VI. 1'n el proceso educativo deberá atonderGo 

fundamentalmente a las caracteristtc~~ ~c!cc!ó~lcas del 



t}ducandu. 

•VJJ, Se prafcrtra11 los m&todos de ~lo~allzac1ón. 

Articulo 50. La oducac16n nerñ cooducot1va on todon sus 

grados. 

Articulo s1. La lengua materna se usarÁ en los modios 

indlgonas. 

Articulo 52. El fanatismo Y los pr0Julc1ou se co~batirán 

únicamente por medio de d1vuleación do la 

verdad ciontif1cn. 

Articulo 53. Ln educación en todos sua erados y aspectos 

so inspirará en los !denlos de frntorntdad 

univeraal de cooporactón lntornacionnl que 

so derivan del concepto noc!&lista de ln 

onseñanza. 

Articulo 61. Todos los textos que so empJeon en las 

primarias dobon estar do acuerdo con las 

normas de la onsoñnnzo que imparte ol 

Estado y autorizados por la Secretaria do 

Educncióu.º (11) 

La Ley Orgánica contuvo se poaic16n do oxclulr 

toda enseñanza rellelono en Jos escuelan primarias. 

(ll) Salan<! Fernando ILIJi.l.!ul.¡¡ !l.!! 1.Jl E.Wu;~ p. 301 



\-i"r_ J MI~ ·• i" 11Jcnu con t ro 

",.~l!.!r.;1(1nr:1.1 P<H part~ do 

~-:~,,!') '!f! ;;i JuctHl contra la 

·-~·s¡.:µ dzn im osfuorzo por 

-:•·•i rrrnµonder n. las 

1;11rtf;o1; ya que las 

·~:14~ :1.i! encontro.bon, la 

·~1>1,.11 r:.onnrituctonel quo 

·.:~"¡..-..,.. fu~clanar1os de. In 

·: :.!'.:b. :as.. e!lcuelnn; la 

-. :._..·.;;.. .. <tr~carsa a. la 



lmpartlr oaucHción socialista uuoctada a la luchu contra 

el fanatismc r loR praJtr1c1os o 1nculccr ~n loe nlfios un 

concepto ctontificurnonte exacto del univor~o y óel mundo. 

Esta Ley levantó de nuovo fuorto raslstoncln por parto do 

algunos sectoron do ln poblact6n en la lucha contra la 

educación soc1al1uta. 

llenar 

Aunque 

los 

en osta otapa la SEP hizo un onfuorzo por 

vaeios metodológicos responder las 

lnterrogantae quo auscltoba la educación noclnllnta, sus 

renultndos fuer()n pnrciolmento buenos Yll que las 

dificultados oran muchAs, entre ellas so encontraban, ta 

ambigüedad del nuovo articulo t~rcoro constltucion~l quo 

ocas1on1 contradlcción entro aaestros. funcionarios de la 

SEP. estudiantes y deQás personas intorosadas y afoctadas 

por la nueva ot1~ntac16n reapocto a lo que debia ser la 

educac16n soclnl!stn; la oposición al articulo tercero do 

ciertos sectores sociales: las condicionas matorialos del 

sistema oducatlvo, en dando se porcibin faltn Ue recursos. 

bajos salarios a los maostrori, pobroza do las eGcuolaa; la 

uituación ooral o lntaloctuat del mn~lster10 la 

imposibilidad do implantar una educación uocinliuta en un 

pa.is como Móx:lco cuando osto paree:ia abocarse a la 

1ndustr1allznci6n, al capitalismo. 

Mientras el eobiorno trataba de solucionar estas 



\.iJ11r:ul~adu~;. empezo n ~ 1 nfrt_•r:tar üt1;... confl1cto. l'l L1.o 1ll 

suceslon µre~ldenclel. dPsdo J9J~ com~nzaron u otrsa Jos 

nombre da pos1blos pret.nndJUaros. Debld., a la &ffltac10r1 

que so provoct' se fuo ~~Jando un poco do Indo Hl prob1em~ 

so concentró la Aton~lón ~n las 

elecclonos pres1denc1nles. 

l.as OXPRrlonciau cconomiLu~. pol1tlca~ y sociales 

quo v1v16 el pais duranto el Ma~laato y el gobierno doJ 

eonernl Lazoro C6.1det1&e afcct:iron on gran porta a la 

eduraclón mexicana, ya qUE.' asta r...>slnt!ó loa confllctos y 

Uesacuerdon !:>1..-mdo objeto en cuchan ocnn!oncs de 

descuidos dobldo a quo la pobl<lclón estaba QQS preocupada 

por defender sus Interesa~ quo por la escuelo en si. Al 

comenzar el sl~u!onte periodo preG1donclnl (1940-!9~b) 

persls~!eron las pugnas en d~fonsn do Jos 1doa1es do ~nda 

secLor, µor lo quo 5e hizo lcpotanlo revtnar la sitUlf(;!Ón 

económica. politica} soclnl. que ncravosó ~éxlco durante 

es tu periodo las repercuqlone5 en le educac16r1 

oJ emAn tal. 
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CAPITULO 2 

SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE McXJCO DURANTE 

LA ADMINISTRACION DEL GENERAL MANUEL AVILA CANACHO. 

2 .1 SITUACION POLI TI CA 

En corzo de 1938 se dl6 un hecho importante en la 

vide politica del pais, con ol ftn de ell~innr las 

influencias que doJó ol Ma~lmato se planteó l& 

modlflcación del PNR fundado tlB~po ntr~s por CalloG. 

creanaose asl ol PRM*. Este quedó lntogrado por cuatro 

sectores el railltar. ol camposlno, el obrero y el popular. 

Durante los dos últimos añoG d~ la ada1n1strnc16n 

del general Lázaro Cárdenas empozaron n nocbrarso poslblas 

procandidetos a la presidencia de la RopUb!icn do los 

cuatro grupos polltlcos oficiales de la époco, los cuales, 

unos más que otros, conocluron d1vls1oneG y divoreenclas 

on au GOno •. E..l ~ .m.J...l..1...I_ar..i nl que podrla suponerselo 

una ~ayor ho~ogeneldad por la naturaleza Jerárquica de las 

relncion9s de aus alembros, encontró divlsiones entro 

generales, Jefes, oficiales tropa dobido a sua 

lnclinnciones por diversos precandidotos do dontro y fuera 

del partido. Mlontras los altos funcionarios d~l oJérclto 

* Partido de la Revoluc.:1611 Mexicana 



49 

tendian a apoyar al pres1dentc Cárdena~ al quo e.l 

d~qlgnara candidato. buena parto de los oficiales r la 

tropa ~e 1ncllnoban por un caudillo militar Juan Andrew 

Almazan o Joaquin Amuro. f..l .5..fi..C..tQ_[ .c...a.m.n..a.<>J..n..o dentro del 

cual predomlnoba la Confederortón Nocional Ganadera. ora 

el grupo raós rnanlpuloble de todos; sin embargo hubo 

agrupaciones tndopondlonteo de la Confedorsclón on varios 

EGtadoc de la República que buscaron necociar su apoyo con 

diversos precandldntos. Por otro lado, cl ~~f';'ror !lbur..n se 

encontraba divldldo entre ln Confederación Obrera 

Mexicnnn, ln Co!edcrac1ón General do TrabnJadoros y la 

Cofodoraclón de TrabnJndores de Néxlco, olloG dieron 

nuestras da inclinación n diferentes ia!ocbros do au 

sector. .El JUl.C..1.Qí. ~ por úl tlr.10, era el c6.s 

desarticulado de todor., ontnbn forn~do por la clase Qed1a. 

maestros, profeslonlstns, etc. La hetoróceneldnd do sus 

miembros la debilidad de los grupos hacia los cuales 

estaba destinado ornn los factoros principales que 

contribuyeron n la desoreanización dol cismo. 

Al hnbor divisiones dentro do lag cuatro saeteros 

que confor~nban ol PRM y al e~iatlr dlvoraun preferencias 

opiniones entro unos y otros pnru oleg~r precundidntou, 

el prenidento Lázaro Cárdenas previniendo una posible 

erosión polltlca, en su ~onsnJe del lº do septlernbro do 
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1938~ tnvlto a la pvblacJó~ en general pero s11bru todo a 

las agrupaciones politlcas a que je Abstuvlornn óo hablar 

de sus favoritos a la precandldatura. A cambio el propania 

no mezclarse ctlrecta ni lndlroctnmonto en la suceslbn 

prealdenclal, sobre todc ofrecin que lna co5an ne d1ernn 

on un n:nblento do tranqu1l!ded slompro y C':J.O.Odo, tnnto loli 

sectores politlcoa cono la c!ududnnia esperaran 01 momen~o 

propicio para dnr u conoceJ a sus roprezententos. Sln 

embargo, sus e~fuerzos fueron inUtllos yn que al flna!lzar 

1938 el ambiento so encontraba en plena agltaclón 

poli t lea. 

En este t!e~po. so oia ya el nombre del ~enqrnl 

Manual Avlla Camocho secretario do la Oofensn Naclonnl. 

postulado por algunos sector&s de la poblnclón a la 

pracandlcto.turn; entro loR que la apoyaban se encontraban 

los diputados del soctor popular. qulonec invitaban a la 

ciudadnnia a adhorirfle al c:enura.1 t~vllr! Ctl.mncho~ Junto u 

los representantes populares a.urgió otro crupo politlco 

que fora6 al Centro Nncionul Prcoloctoral Pro-Av!la 

Csmacho, ontos empezaron a orrrani2ar co~ltós que promovian 

a su prq~endidato en todos los tstadoG do lu República. 

Por su puento, lo epoyabo.n ttmbtiln una ptu t.:-.. C=! ~~qctor 

milltar. prtnclpalcente los altos funcionarios dol 
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úJcr e 1 ro. 

Entre otros probables precandldatos s~ unrontrebnn 

al sccrotario de Comunicaciones Frtlnci~co J !dúgica.apon1do 

por un grupo de senadores: el ~enoral Rafael Sénchoz 

Topia. comnndantB de ln l Zona Militar fnvorPcldb por un 

conJunto de diputndos 

Magaña. gobernador del 

claras int~ncionoa de 

populnren; ol general Gildardo 

Estado do Mlchoncan quien ton1n 

convertirse en candidato la 

Presldoncia do la Ropüblica. 

Los aspirante mencionados antoriormento "º 
convirtieron en precnndldatos oflclnloR d~l P~M e finalea 

de 1938. 

Para modlndos do 1939 habia gran ngi tac ion 

política a fnvor de los diversos procandldatos oficialon y 

como estos no habion renunciado loe puenton que 

desempeñaban estaban nurglondo probleaas doscu1doa on 

las labores que oran responanbllidnd do lon mismos, por lo 

que el gobierno decidió dospuós de una cntrovista entre 

Córdonns, hviln Camocho, S0nchez Ta?ia y HU~lca que doblan 

renuncicH a los puooto5 que hn5tn cae raor.10nto 

desempeñaban. Vn en libertad da oncnboznr lna corrlonteu 

que los f nvorecinn al adquirir la calidad de sl1"plo• 

ciudadanos se d16 riendo suelta a la n~ltnclón politlca. 

Lo.~ dlvorcoa ¡;rupoc se lnnz.o.ron t.anto en lr. cap! tnl deJ 
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pai~ como t•r1 la provincia a buocnr npoyo do Jos uacturos 

ob1oru y ramposlno, pilares dol PRM. 

~na Jnqulotud importante para los dlrteontes da 

los dlJcrente~ grupo~ fuu formar nlcún tlpo do unlflcacton 

orglinlca untro los mtombro& do su suctor, por lo que el 

primer paso pera lo~rnrlo fue tratar de connolldar nu 

poslción en el Congreso. El general Manuol Avlla Cama<.no 

empezO ~or unir a los diputados avllntamnchistas de 

dJvorsns procedonclns para luego lleorlos con ol bloquo 

mayoritario clcl sanado. Toaerosu de que uu~ soculdoros so 

dispersaran cada tino por su lado, pldló el 20 de on~ro do 

¡93q que los sonadores dlputadoG quo lo apoyaban 

formaron un sóio er~po de acción. Anto eato, ol ZI de 

enero del in1scio año se reun!e;on los diputados Colostino 

Gasea, An ton10 Sónchez 'I Uumbor to Obrecrón con el senador 

Leobnrdo Raynoso para disc11t1r las basas sobre les cuales 

se 1nterrrarlu el bloqua parla~cntarlo avJlacaraaclilstn, al 

mlsmo tfernro so hacia públJco ol c0~prom1~0 de 77 

diputados do lou 172 quo lntc~rabnn la Cámara baja, de 

favorocnr n A•1la Cnmncho. Do osta msnora. ne formó cuatro 

dio.s dosptJés el Grupo da Acción Polltlcu de Diputados y 

Sonadores Pro~A\'1la Cumncho. Con esto. ol empuje quo SP. le 

d16 nl mismo fue 76 incontontb!o. 

Lon senadores murrtqu1stns déndosc tuonta do ln 



1iesv,,11taJa poi la fam&1 Je lzqu1erd1s~o que so lo utribtJJ~ 

a. Múgi ca, planearon llevar a cabo una cumpañn de 

prosolittsmo. Sehalaban qun ésta dobla fundarse en los 

&nhelos y problomas expuestos ~or lR clase dosprotegldn Y 

no en programes impuestos de arriba hacia abnJo. 

Glldnrdo Magafia, tuvo tnrablén apoyo por parte do 

algunos sonadores. Al dcLlararse defensor de la pequefia 

propJedad rural y al dar a conocer su proocupaclón por los 

problemas que aquejaban a las comunidades ruralos fue 

ganando partidar1os, pero al set el único de los 

procandidatos que no renunció a su puesto de gobernador 

del Estado de Hlchoncnn fue acuaodo. por parte de sus 

oposltores, de J11tentar un Juego desloo!. 

ASl. mientras Avlln Ca.rancho cifraba sus os¡u.Hnnzan 

en la modoración, Magaña so orlontnba hacia la 

descentralizocio~ reelonnl Múgi CA iba por ()) 

prosel1t1amo ldooló~lcv on el seno do las organlznclones 

de obreros y cnmp9slnos. 

Acapnrados ya el contra por Avlln Cemacho y ln 

izquierda moderada por Múe!ca, al otro precnndldato, 

Rafael Sánchez TepJa ~ólo le quedó la a~blgüodnd. ~l no 

creia en procrnons poro mnnlfostubn quo or~ .iaportnnte 

la confusión de vensnnlcnto arrrocó 1~ inacción y3 que &o 
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abstuvo de hacer personnlmentu alguna campafta nh1orta 

decidida, por lo que acabó partlcipnndo como candidato 

lndopondience. 

Una vez montado el aparato preolectoral de Avlla 

Cnmacho se empozó a trabajar para lograr Ja adhesión do la 

CTM y la CNC*. 

La primero Confodoraclón en anunciar su convoncióll 

para eleeir precandldnto a la presidencin de la RepQbllca 

fue la CNC. poro soria la CTM la primera P-n renllzarln v 

en exprosar su apoyo al gonornl Manuel Avlln Comncho. El 

llder de la CTM, on este tlompo ora \'iconte Lombardo 

Toledano quien pensaba e lnvlt&ba a los obreros cetomintns 

a escoger no nl hombro quo más ofreciera nl covlmlonto 

obrero, sino al que mejor garnntiznro la un1dnd dol puoblo 

mexicano y en particular del sector revolucJonnrlo. Esto 

hombro. & su parocor era Avlln Camnchn, mllJtnr con 

grandes slmpatia.s en ol oJórclto. sln nntoccdontos 

nntiobror l~t::i::. nl antia~rarl8tas. leal Cárdonas 

conocido por proforlr la concll1ac1ón al enfrontnmtonto. 

aparocln puos, como el mñs adocuado al moncnto politlco. 

Do las sol> iones do! Con so Jo Nncionnl 

* ConfederaclOn Nacional Camposinn 
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r::xtrao1a111nr.l.o dt> lA <.:H·I ~;:dlo agr<1cJado, <•1 'l.2 de 

febrero de 1939 ul genural Manuel Aviln Camacho, qun n 

partir de ~ntonccs quedó CúOVertido on ol prccandldnto 00 

la oreunización más importante y disciplinada del sector 

obrero y del partido oflc1al. 

Sólo faltaba el apoyo total do la CNC. Etta 

celebró el 18 de febrero de 1939 sus convenciones 

re~ionaloc en cnGi todo et país de ellas salió 

beneficiado el general Manuel Avlla Cacacho, contando ya 

con el a?oyo de la CTM y la CNC, coruonzó a llevar a cabo 

una fuerte campaña qua lo llevaría a la presidencia du la 

República. 

Ante osto. sus opositores eoGtraron indlennción, 

pues considornban que lus cosus no sa habio.n hecho por la 

via legal. Tanto tJúelcn coi.10 Só.nchoz Tapia donunc!aban lo 

quo cre1an irro~ularldndos o !nd!Gclpllnas dentrc del 

partido oflcinl por haber permitido que la CTM y la CNC 

ellKlora~ Aviln Cacncho antos do celtibrnrso la 

C<,nvención dal PRM. 

Aún snb!endo. ~úrr!cs. quo habla pordldo ol apoyo de los 

obreros campeslnou pllarc~ dol partido oficlnl y que 

~us poG!bl!idade~ eran cnu1 nulas, Uocldló seguir ~u 

prccandic.latura hasta quA so colobrara la conv•.rnclén del 
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PRM en do11dc Ge dffcidlria qui"n ser1n el cundidato 

oficinl. l.os muglquista~ sabian que la guerra por la 

pre~ldencla estaba perdido puro querian flgurur como 

grupo aunque fuera rulnorltnrto dentro del ffOblerno 

siguiente. Sánchoz Tapia, en cacblo, dccldtó retirarse 

primero pro\•Jsionatrne~to y despué5 de manorn definitiva 

del PR~ para continuar como candidato indepcndionte. 

Magafia por su parto trató de utilizar todo su poder coma 

e'obnrnador de Michoncnn dontro dol mismo Estado para 

ganaJ par tldarios dividir los grupos ~e obrero5 y 

camposlnou que yn hablan dado &u apoyo a Avila Carnacho. 

Anto las denuncias de Múglca y Sánchcz Tapia. ol 

presidenta del PRM Luis I Rodri~ucz tuvo quo renunciar y 

le sustituyó en ol c.arrro ~l r;cncral Hcrlborto Jara quton 

manifestó que en posterio1es elecciones Jos osplrantos a 

la presidencia to~drian igual oportunldnd d~ ll~gar a sor 

alccto3 y se compro~otiu n respetar el crltcrlo d~ las 

mayorías on las votoctonos lntornos del partido. Sin 

embargo, Sanchcz Tapia Liguló atacando a Avlla c:omdcho. 

mientras que Múffica no sólo lo apoyó sJno ~uo flnalmento 

decldJó renunclnr su precandldatura y su ur,io a los 

soguidore5 del mic~o. 

Ln Convención Nactonal dol Pf.!M su convocó pura 

los tres primeros dias dPl mc!i de novtomLrn rln IG,JQ. ~!o 
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cxisllon<Jo ya opositores internos en el µartldc1 lH 

ol~cclón do Avile Camacho como cnnd!<Jato oficia! fuo 

unilnlmo. 

Ya eler!'ido al candidato of!cial, surgló otro 

problema. determinar el programa do goblorno Pnrn el 

sexenio sl~ulonte, la dificultad surgió debld0 a que por 

un lado estaba la lzquiord&. representada por la CTM 

J)ld!endo una unidad nacional para consolidar los logros 

ganados bajo el cardenlsmo. Por otro lado, estaba 1a 

derecha que no acoptata nbiert~rnente un prog;arua do 

rectlflcacloncs. poro que pedia la moderación no 

precisamente continuar con las tendonclns do! cnrdonlnmo. 

Anto la falta de acuerdos entre unos y otros. 

Avila Caeacho aanoJó durante su car.tpaña una !doologia 

conclllatorla fronte a los problcons que nf llgian n l~ 

poblncié>n. Los d!r .!gontO!> do! PRM so decidtoron. 

prGc1snconto por un plan ~oxennl do nJusteG y se nombró 

una comisión que quodó lntegrnda por tres radicales Y 

clnco moderados, éctn olnboró el nuevo pro)ecto sobro 

bases de moderaclón. 

El segundo Plan Soxennl contenía en tórmlnos 

genoraJ.o!i lo siguienta: en coterla agraria, so hablaba 

t:ul ruspeto a la pequeña poopl-odnO y al sit;teran oJldn.l ya 

que óste seria lo bases de la e~onornia a~r!cola; se 
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ba~laba tombl611 d~l apoyo tócnico quo dari11 eJ Estado para 

moJnrar la producción. rnalizar obrns de infraostructurn 

acricola y ab1ir nuc\•as tierras al culti\.'o, F.n mnterln 

obr~ru. 60 hizo l1lncnpló en lograr ostnblccer salarlos 

minimos por zonas económicas geográficas, on dar 

participación de ucilldados. en establecar ol seguro 

social t on la construcción de viviendas para las familias 

de Jos obreros. En cunnto a la educación so ostahl1!cio1on 

procedimientos para 

secundaria, normal 

procovor la ünse~anza primnria, 

tamblón para continuar In lucha 

contra el nnalfabotls~(). Un aspecto ~uy lmportnnto en oote 

apartado fue la ldoa do modificar el artículo tercero 

constitucional dándole unn orientación HCorde c1.1n 1·,; 

necesidades dol pals, ésto requeria uno 11uovo reformo. 

El proyocto Ue Plan Sexenel doopués de varlaG 

rovisioncs fuo finalmente aprobndo. 

Paralelamente a lR olecc16n del candidato oficial 

del PRM surgió otro probloma reprouentado pur la opo~icJón 

en dondo figurob9n prlnclpalmento doo hombros, Juan Andrew 

Almozan y Joaquin Amaro, ambos milltnres. Entre lua crupou 

opositores destacaba ol PRAC*, que apoyaba a Joaquin 

a Partido Revolucionarlo Ant1-Cooun1sta 
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En un segundo plano fl(:urabon u1mb1én "el Cont.10 

Unificador de lo Revolucion. ol frento C~r1stltucionnl 

Democr6tico ~oxicnno, el Frente Unlver~itnrlo do Mox1co. 

el Partido de Acc16n ~aclonal, el Front~ Nac1onol de 

Prefeslonistns o lntoloctuoles y ol Partido Rovoltlclonarlo 

Antlfo~cista" (12) Algun0s de estos sirnpntiznbnn con 

Almazún otros con Amaro. 

Durante los primeros mases de 1939 ambo~ milltnros 

realizaron maniobras para ver qUiBn seria el ele~ldo en la 

luch13. interno de le. oposición. Por un lado, Amaro 

críticoba condenaba al ¡~oblerno de Cárdenos y a 106 

lideres sindicales, por otro, Al;:.:m:;:án pro::!0tín. tndo lo que 

estaba seguro gustaría a diversou sectores y callaba lo 

que podia cnuGar frlccionos entro sus socuidores, con e~ta 

actitud logró colccnrse como el modcrndor dentro do la 

oposición y poco a poco fue ganando partidario~. aunque el 

óxlto estaba loJos ya quo en todo oste tlonpo no lograron 

la unificaclón do la uuyoria do los grupos opositores como 

habian pennndo en un prlncip~o y sólo los quodó unir a los 

que so declnrnron a favor de Alunz(m, fusionandolos a 

mediados do enoro do 1940 tm el PRUN* ol cual se encargó 

(12) Medtna Lulb ~ ~ 12! ~~olucl..Q~ P. 102 

•Partido Revolucionarlo dn Unlflceci6n Nacional 
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du movlJlznr unu campaña a favor dfJ bU canUldnto. 

Para el mAs de abril de 1940 habinn desapororldo 

las pos1b1l1dad~s de e~lto pnra Joaquín Amaro por lo quo 

so Vió obligado n renunciar a fiUs asplractonos y asi ~o lo 

hizo snbcr al PRAC ol ol 16 do Junto dol mismo nno. 

En estos momentos había r.ran oeltaclón politlca en 

todo ol pais, los constantes amenazas de los seguidores 

del PRM en contra de los olmozon1Gtas y viceversa fueron 

creando un ambiente de violencia y tenuiOn que finalmente 

~stalló el dia do la5 clcccloncs. 

El hecho de existir una Loy Electoral vigente 

desdo 1918 rofer¿,ro a que las autorldndes municipales se 

harian cargo de la organización de In votnctón, Jugar v 

forma en que se llovarian a cabo y n qua las casillas 

electorales en donde estaría un empleado del rnuuiclplo con 

todo lo ind1sponsablc para la votac16n. podrinn sor 

instaladas por los cinco primeros ciudadanos quo so 

presentaran on el lugar, roprosentó un serio problema paro 

la nación Yh que tanto avilncnmachistas corno alraazanistas 

trnlaron de llogor primero n las casillas para mnnoJarlaG 

evitar que los opositores votaran. Al mlsrno tiempo, 

trataron de establecer vlgllancln, el PRUN exhc1rtó a todos 

sus simpatizantes salir la calle con el fin de 

instalar una inspección olee-toral. El PH:M, on<.:argó a 
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<:Gt~m!stas burocrates la v1~1tanc1n de ln ciudad do 

Méxlco deJondo ln provlnrla al culdad11 dQ las fuor2ns 

politicas 

munlclpalc". 

organizadas por gobornadoros pr0Gldo11tos 

"El 25 de Junio de 1940, la CTM envió una 

clrculur ordonando n todos sus oflllodou on ol pois n 

votar por Avlla Camacho or~nn1znr60 paro ganar los 

casillas o los contrarios'' (13) Con estA ideo so lanzaron 

todos el dio 1 de Julio de 1940 a las olec~lones. 

La capital de la República fue ol único lugar en 

donde predominaron los Goguldoros de Juan Andrew Almazán. 

los cetemistas so presontnron on menor núcero por lo que 

los almazanlstas se apoderaron de las ensillas. Los 

enf rentamlentos ontre unos y otros hicieron necesaria ln 

lntorven~lón de ln pollcin y la tropo: no estima quo hubo 

muertos harldos como consocuencla de estos 

cnfrontamlentos. 

A pesar de las irregularidades. finalmente, ''el 15 

do acosto quedó 1r1stn!cdo el coloclo otoctoral y do~puós 

de cnlif icar la~ olP.ccionos, tal como lo exige Ja 

Constitución, se produjo ol resultado oficial e 

Inapelable: Avlla Camncho, 2 47G 641 voton: Almazán lL 101 

y Sánchez Tapla 9 640" ( 14) 

(1,l) Medina l.uls QP. .GJ..t p, 120 

(10 ~ p, 125 



Al h<tbOr obtnnido ln muyorla dt• vvto:1, ,\\·!la 

Cnmncho GO con~lrt!ó on rronldPnto de Ja Rlipúbllt:a 

Mcxicann Y tomo pouostón de su cargo oJ 1° du d1~1~m~ro do 

J9aO mismo quo tormJnó ol JO rlu noviumbru do IY46. 

Su gob1orno so !nieló on tJonpoo dif1cJJos, por un 

lado, en ol ambltu 1ntornoctonnl !labia ustnllado un11 

guerra, In nerrundo guorra mundial, quo puso Pn nlPrta al 

rnundo entero. Por otro lado, on ol arnblto nacional 

ox!stin. todavin. oponJclón lr1c~rttdurnhro ~n nmplJos 

soctoros do la poblu:16n ante la lruplnntnción de la 

odecaclón soclalistn on .:! sexenio anterior. Todo c>~to 

cont1lbuia a la inconformidad y molestar de la aente. Por 

lo que ol prcsldont~ Avlla Coruocho oo propuao dnodo ol 

primor momento superar los hachos ). caUfias quo dJvidlnn a 

Ion mexicanos consolidar loe logros olcanzAdos por ol 

genoral LázarQ Cárdenos. 

Asi. ,\v!ln Cnr.inc:10 lU<.;hó por una polltica de 

unidad naclonol y por la ronli~aclón do un goblorno puro 

todos ra quo era necesario poner on practico una politica 

que suporarn lna dlvi~ioncs, que consoltdaro los lo&rou 

alcanzados que continuara uplicando ln~ Joyos, 

~3ntcnlcnd0 lae libertades y respetando al ponsamlentv y 

la c.Hcnld¿id humana. 
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Ln unidad nacJonnl y Q! KOblftrnn pnra todoG fue 

~na polltlca de compronslón. de sulldarJdad. do simpntia 

humana que permitió al pais soeulr adelante ~n su p1oc~so 

de dosarrollo politlco. oconomlco y socJal. 

f.n el óDblto de las relaciones internacionales do 

Móxico, el hundlrnlonto do los barcos ''Potrero do Llano'' Y 

"FaJn de Oro'' torpedeados por un submarino alo:nán, obligó 

al presidente Avila Ca~ncho a declarar ln oxlstencln de un 

estado de guerra partir del 22 de mayo de 1942 entre 

Móxlco las potencias del EJo. El Congreso de la Unión 

aprobó la doclnr~c!ón y tnubién un decreto suspendiendo 

lns garantías !ndivlduales dtó autorización aJ 

Presidente Para quo tonara Inri medida~ nccesaclas en 

defensa del pais. Dotado de estas facultades, Avtla 

Camacho proaulrró la Ley de Provoncionen Generales, para 

reg-laraen tar lJmltar la ..-.oncioncda Guspenllión de 

g-arantias. Lo lei;ielación do emergencia so anuló el 28 de 

dicleabre do 1945, quedando todo nuovamonte sobre las 

basos do la Constitución. 

Uno de los hechoo importantes en rnatoria de 

política que llevó a cabo Avila Caaacho ruo la Reforma 

Electoral. buscando con ello quo hubierA ~!eccicnGü 
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pací t lt.:as, ordenadas. sin hechos nangr1cntos. El 

Prcsidi?ntc trntó c.oo r:sla 1eforma 1 ln!ltitucii>nelizar la 

vida po11tica democrttl.lco de! pats modlontt.1 ur. 

plurallnmo de partidos on donde ontuvioran ropr<•sentndns 

todali lau tendencJaG 1dooló~1cns quo do nlguña cano1a 60 

manifestaban on la República Mexicano. Asi. ol 18 de enero 

de J946 surgió el PRI~. con el loma ''Democracia y Just1clu 

Social'', El PRI hizo suyos algunos postulados d~J Pk~ coruo 

fue la continuación de la reforma agraria, la igualdad 

clvica do la mujer. IM intervención del Estado an la 

economla. el mejoramiento de las clases socialos que por 

su condJción se encuentran on desventaja económica y 

cul:ural, entre otros. Eliminó toda nlustón al socinllsmo¡ 

oe rotiró a las osoclncionos grcmlolos (CTM y CNC) la 

capacidad de escocer por si mismas a sus cnndidatos. ésta 

función quedó en manos de los órennos directivos del 

par ti do. 

* Partido Revolucionario Institucional 



como ya so mencionó nntertorraonto, el goblorno 

del general Manuel Avila Camacho so 1nicl6 en tiempos 

d1ficllos tanto a nivel nacional c~rno internnclon11l. La 

guerra que comenzó en 1939 y que amenazaba con extenderse 

a todos los confino& de la tlorra 11foctó en eran parte ln 

economia del pejs. Empozo rrcnnrarse unn lnfJnclón 

crónica on do~do el sector rurnl y obroro fueron lo5 més 

afectados ya que los precio~ de los artículos do primara 

necesidad iban registrando un alza oxhorbitonte durante 

todo el tlocpo quo duró ol conflicto. El valor de la vid& 

subió conslderable~onto, ''to~nndo como baso 1940, ol 

indico do! 

moncionado 

1914-1915 

costo do 

1Jó.6 en 

la vida auBontó do 100 en el año 

el t,Jonio 1942-1913, o 201 .J on 

n 276. 3 en el Ultimo año do osa 

achain1strncl6n, en tanto que el promedio general d(;t 

salarlos nominales pagados en la Jndustria GUtia do J,279 

pesos onuole~ en 1940 a t,781 PC60s anualos ~n 1~45'' (!~) 

Conforme fue pasnudo el tiempo y avanzaba al 

conf!Jcto la situación para muchos ~e~lcanos s0 iba 

haciendo mli.s ongustiona. Ln CT~I. proocup11da por aus 

( 15) Basur to Jorge JLe.l .!l.ILlJ.ru;m!n.!:hlill!U fil_L'-' P. 43 
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ag1nm1ado~ denuncl~bíl publlcdmunte el hecho y en varias 

ot:asionos se dlr Jgló Al prefiidente 11ara pedjr su 

lntorvención. f>roponia que todos lo5 comart:Jantes 11uo 

poseian artlculos de primera nocesidn1j r~g!straran su 

ex1stonc1a frento alguna oficina gubHrnamontal con la 

tntonclón de evl tar qu.o os tos ar liculos fueran er.condldus 

nogada~ por sus posaedores. Proponían tarnb!ón. lJUO todo 

particular que i:;up!ora do un caso do estos lo rJenu11cinra a 

las autoridades y so pllcnra la LdY considerando la falta 

como un dc.>llto. Solicitó, por atto lado, quo s~ dojarnn de 

exportar los articulas nocesarlos para ol consumo do la 

población. 

Entro muchas peticiones habia alr.unau 

concretas como fuo la que se h!zo pidiendo QUcl se 

concediera numonto do salario. Ante esto, ln re~1puesta del 

gobierno no era muy alagndora puos no [roncho al alza de 

los precios y mucho nenas porQ!tin elevar Ion salarios, 

sólo el presidente expresaba st1 prcocupnc16n por tan 

nlarrnante situación y prometía or.tudlar ol caso. El 

resultado de esta preocupación fuo l~ creación do la Ley 

de Compensac:onos do Emorrrencia al Salario InGUf!ctonto 

promulea<.10 el ZJ de sopliembre de 194J, en dando se 

ostabJocin quB h'l.b?l:::. ?iG ... lub put:i todos los s11lar1oG 

urbano~. E::l 21 do rHclem.bro e.Je 19~~. 0Gll1 LoY 1ue 
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mvdlflcada con el fin de qU•J so lt>.!> pormit11Ha n lñ!.i 

't1ab0Jadores pedlr aumento de snl&t10 sólo quo éstP 

quedabn CUjftlo las poslbllidndos de la umprcsB. Otras 

medidas de protección fueron la congelflCi<\n de la~ rüntns 

de casns Ja ~rceción de la Saclonal Reguladora y 

D!str lbuldora, oncargada del 

productos de pr1Qeru necesidad 

de precios. 

abnstec1miento de los 

el control r regulaclon 

Frente a ests situación. la prlmera medlda que 

tomó el eob1erno del general Av!la Cornacho para enfrentar 

la problemht!ca quo vivia ol pais y lograr poco a poco 

transfornaclones sociales econóo!ca$ ruu lntentor un 

mayor desarrollo industrlal en Móxtco. Aunque dedicó 

~lempo al sector &erario, ol Prosldente se vi6 forzado, en 

1942 dascuidnr los problemas dol campo debido n l~ 

guerra puso ~ayor atencló~ & la !ndustrla. 

El npoyo ni soctor industrial no sólo r~spondia a 

las ncces1dades creadas por eJ conflicto bélico sino qua 

obedecía toQb1én al desorrollo naturnl qua uc venía aando 

en el p{lis. 

ASi. mientras que on la decAd~ nn!crlo1 a o~te 

~oxeilio se le dló sinzular atención o.l bicno:;o~tar do los 

c-arapQr.;inos, la repnrt1clón de ti~rrns y a los derochou 
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del trnbaJador t un la t1ueva adcin!streclun 60 puso 

ospcciol cuidado en la inctusll ln. la c..ual ofrec\a lo mejor 

solución a los problemas de la nación. Se consldoraba que 

sólo la empresa podin elevar el nivel do vidn do los 

mexicanos, yo no habla esperanzas de proereso'económlco Y 

social on los pro&ramos ng1arios de los nños treintas. Por 

~sto, el nuevo gobierno banó su politlca económica en lü 

inlciatlvn privada. 

Los dirigentes invitaban tanto n nnclonal~s como a 

extranjeros invertir sus capitales en el pals dóndoles 

facilidades. "Aviln Cnmacho prooulgó una Ley que liberal.la 

del pago de lgpuo5tos por un período de 5 años u eraprc~ns 

do nueva cronclón, al tiempo que les nnoeurabn que la 

etapa do t r nos for ;naciones soclulc~ quo los hl'lb\.n 

intranquilizado estaba 5Uperadn e~pczabo nhorn una época 

do cooxistcncia arsónlca entre todos los f8Ctores do lo 

producción'' (16) Con cato fiü ospcrabu acrecentar 

acelernr In lnverslón nacional y atraor la cxtranJcru que 

habla huido en ol sexenio anterior por no encontrar las 

gorantias quo osporabo por sus invorslonos nl el cpoyo 

total del bObierno. 

La nueva política económlca prop1c16 un proce5o de 

( 16) Basurto Jorge !l!! j¿,l..i '"' !6 
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desnoclona11zac1ón dP- la economia mttJ\lcana yn que ompezo a 

•gontHer se una invaslun capital exnonJoro. 

fundamentalrnonto nortoamorlcano crcandosn HGi grnndos 

monopollnG; esto trdJO como rosultndo un crPclenrn llumorlto 

do su poder de noffoClaclón fronte ul gobierno mexicano. 

Ante esto, so trató de tocrnr una medJdA. pnru "para 

mediados del soxer.lo el cap! tal nor tear,10r lcnno se hob1a 

fortalecido tanto ~\:e 111zo caso omiso dol decreto de Julio 

de J944 quo oxlgla lo portlclpoclón de capltul nnclonal en 

una Proporción de 51~ en todos las empresas do vapital 

extrnnJoro: en ul ocJor de los casos se recurrió al 

expedlontu de alquilar nombres do rnoxlcanon'' (17) 

Un hecho importante para lmpulr.nr lo industrio fuo 

la fundación del Cons~Jo Nnclonnl Obroro ol 11 do Junio de 

19~2 con el que estuvieron d~ acuerdo d!rlY,Ontos dA 

divarsas confederaciones sindicatos entre loG q~o 

destacaban la. Confedernci6n de 1ro.00:J~dore!1 do Mé'<1co. la 

Confoderaclón Obrera Mexicana, el Sind.lc:ato fJexicano de 

Electricistas. ontre otros. Esta organización tenia como 

objeto acelerar el do~arrollo industrial del pais 

apoyandose en la cooper&clón de los dlfcrenlos sectores 

(17) Ba•urto Jorge QI;! 1:ll P. 18 
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quo formaron parto ~t\l <~onsoJo Nacional Obrero. El 

rroblorno a travós de NnclonaJ F1nanc1ora croó e impulsó la 

fundación dn industrias bhslcas ontrA las que ftgurahRn 

las de artlcuJos elbctr1co~ y furrJJlzonton. 

La polltica do lnductrlaliznclón 1n1cl6 ol cambio 

en la estructura oconóm!cn trad1clonol del pais. 

So realizó un progrnoo de obras públicas a gran 

escala necesario tanto para el desarrollo del pai5 como 

para el bienestar do la poblnc1on. Las obras do 

infraestructura so impulsaron m11lt1plfcnron. so 

construyeron carreteras quo llegaron a rnós de 11 mil 

kllometros entre ellas destacaron la de Méxlco-Oaxacn

Tuxtla Gutiérroz, México-Ciudad Juarez, entro otrnG. En la 

electr1f 1caclón del pais la cnpac!dnd !nntaladn durante ol 

sexonio se Incrementó on un 65X co11 re~pecto a la que 

existla on J9J9. Se elaboró el primor plan do construcción 

do hospitales para atender lns noco~!dades do salud de la 

población y eG durante ccta adglnlstracion cuando GO croó 

el Seguro Social que boneflc!ó y slgtie favoreclondo n una 

gran parte de ln población mexicana. 

A posar do los problomns oconómlcos que 

cern.ctcr1zürofl a oste sexenJo se Jogró <..far, aunque n 



poquchH ~ucala, soluclonoG 
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l~s r\ocosldades mAs 

•apremlantea que demandaba lo poblnclón, se con~truyoron 

carrotoron, caml11os, prosos, hospltalos, GG rcstauroron 

ciudaden y so conGtruyeron oscuolas por todo ol poto. 
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¡,J SITUACIUN SOCIAL 

Al iniciar la ndmlntstroclón Uol eonoral Manuol 

Avlln Cnmocho, ol pueblo moKicano so encontraba cnpoctanto 

onto la pooturn dol nuevo prosidontu. Sabian do la 

polltica on que baGa~la GU ~oblorno ya quo dosde su 

compnha eloctornl dló a conocer sus incl!nnciones hacia 

una doctrina do unidad noclonel, on dlvornoR dlscurGoa 

pronunciados durante nu candldnturn. Avlln Camacho habló 

sobre lo nocosldod do unificar al pals entorno a los 

problemas que sufría ol ~!s~o. hizo h11lcaplo on quo 01 

porvonlr de lo nación estaba oatnba por oncl~n de los 

necasldadon do claso, do laG ambiciono~ da pnrtldo de 

los lntoresos porsonnloa. Sin eabnrrro su oloccJón o la 

presidencia uo v16 envuelto on netos violonloG y nercatvon 

que so fuoron calunndo poco n poco dando paso n una otnpa 

de concllieción. 

Ya no hnbl8 choquoo arraados nl oo quoria continuar 

con la lucha do clasoG vtvldu duranto ol &oblerno dol 

gonoral Lñznrc Cárdenao or!einada on parto, por la roformn 

del articulo tercero conRtitucional quo dofondla la 

educación soclallstn y que lastlcó los 1ntcrecoo do 

nlgunon soctorGo do la población, pr1nc1pnlaonte do ln 

lg!es!a los consorvadoroa lo quo fuo cre~ndo unn 
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1..hHi:tH t.lculnc16n deocnnton10 on ol puoblo aosicono. Por 

&&to ol aenerAl Manuel Avllo Canacho prupuso una polltlco 

do unidad nnclonal quo nupororo la• dlv1nlonou, quo 

conool1dnrB lon lo~roo olconzndoa y quo lu~haro pot un 

gobierno P•ro todos. 

Lo doctrina do lo unidad naclonnl ne oonifootó 

públlcooonto do ennora ouy a1cniflcnt1vn on lo Ano.nblon de 

Acerca1;11~nto u~cionol colobrado en ln Plozn do ln 

Canatltuc16n ol 16 do ooptlaobro do 19,2, on donde ol 

preaidonte Avilo 

expreoldontoo. gen~rol Lázaro Cérdcnoa. eoncro! Plutarco 

Ellos Colleu, ln~onioro Pnncual Ortiz nublo, ~onornl 

Abalardo L· Rodria1.to!, U.conci:.Jv E.~1110 Portoa Gil y 

Adolfo do lll Huerta, quo con nu coltt proílonc111 en tul octo 

oataban oxproc:mndo la nupornclón do unn óp~ca de 

dlvlatonon. do luchas Y do antlcruoa roncoroa. al cisco 

tloapo ne lnvi tnba !l.l cmopnñ<H lnno y a ln un! f 1cac16n do 

ruont10. 

Este actc fuo lntorprntado ooi par loo noJdcano• 

qua quor 1'10 oncontrar uoluciono~ e aua principalos 

proocupoclcnoo. El Prooidonto ronpondló, ounquo no a 

toclau. al o ula:unon nocosldodoo do lo !•Oblación. Puao 

lnuiréa oopeclc.l en ol e~tabl.,cl"!<0:::0 J,. un rón:leen do 

qua proto~lora e loa trobaJodoros 
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moxJconos. E!aboJó un proyocto de Loy quo ~onoc16 y aprobo 

ol concroco do la Unión y quo fue publicado en ol Diario 

Oficial ol 19 de cnoro do l94J en dando hs~l• mnnlfioota 

au proocupación r decluión aobro la ayude quo brindarla a 

la pobloc16n, prlnc1Pnlo&nto a ta claso dosprotoelda. Ento 

originó ciorta opoo1c16n por perto do erupou potronolon 

quo coneldorabon quo ol outnblocialonto dol Soguro Socinl 

daftnrln eua lntoroaes: ain oabarao Avlla enancho se 

mantuvo f lrco on ~u dotorA1nnci6n. Aal durante 1943 uo 

llevó o cabo la oranniznción adalnintrativa y técnica dol 

Instituto Mmclcn.nCJ fiel Sceuro soc!a.l 7 co¡¡,¡onzó a dar 

oorviclo ai tG do onoro do 1944. 

Entro nun prlnclpaloo func!onoa oo cncuontrnn. 

adclnietror lon divoraon racon dol Seiuro Social: proctar 

sorv!:.:-toc do bonof1c1o coloctlvo: recaudar cuotas: 

adquirir blonos cunbloa o 1n~uoblaa: ontablocar clinlcas. 

hoapl taloa, auard0rias 

convalaaconcio, farneciaai 

difundir conocl:Jion toe 

infentiloo. controo do 

orennlzar nua dependencias; 

pr6ctlcan do prev1•i6n y 

seguridad social, entro otros. 

21 Seguro Socin! conut!tuy6 un lo(!'ro oilcn.z dentro 

do ln JuaticJa aotlol, aoi como toablén un ~ran a~paro 

para aillonas do trnbaJndoron que nntos no contaban con 

otonción cód!ca ndocuada por carecer do hospltnlos que 



ostu~lornn ncordc cv1\ uu6 p0Glb1lidnJud. 

La se~undn ~uerrn mundlol fortuloclb la politice 

d~ un ldnd nac 1 (~l\A l , ¡¡n to hecho~ tan contunden ton 

ectremecodores. corao los que ostab;1n ocurriendo on a4uel 

momento. la Fente so lncllnnbu a favor de unn doctrinn quo 

intentara fusionar al pueblo rnoKlcano. 

As.1., la unida.d not~oual tu .... ·o rrran impor tanela en 

este per lodo no convirtió ~n una do los principales 

metaG del sexan10, Junto con la lndustr inllzaclt'>n del 

pais. Para lograr H~bas ~otns era nor.osario buscar una 

polltica de equillbr!o que permlriorn ostublecer un nuevo 

modelo de desarrollo capitalista qua asegurara el 

crecimiento oconó~tco y social do Mé~lco. Ln solución fue 

l!ov.:u ucabo un gob1erno do conclliaclón. En asl. c.omo al 

ser la educación un problema que preocupaba n gran parto 

de la poblaclon por el ruubo quo habla tomado on el 

uexonio anterior que afoctó los 1nturosas de ~uchon 

mexicanos, Avlla Camncho d~sdo su campaña ~lectora!, 

expresó sus 1deas acerco. dol co.mot.o quo darla o.l contonldo 

orientación del articulo tareero conntituc!onal. F.n 

ariero de l 940 en Sahuayo Mlchoncan di Jo: "De llagar a la 

Presidencia habrla uria vida aieJor porn las colectivldados 

COll su pleno aseguramiento económico, llbortor! de 
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r··nsarn1Rnfo do ln conciencta. para quu esta toce ol 

cauce que meJor lo pla%ca: respeto absoluto dol hogar''(l8) 

Da esta manera ruo rnnnlfestando su pensamiento 

durante toda su cncp~ña, lo qua fuo dando tranquilidad a 

la gente quo no coincidía con el sistoaa educativo 

impuesto en el periodo qel general Lázaro Cárdenas. 

(18) Peña Cárdon"'a H~ o¡ohlti!tfe.R P. 307 



77 

CAP! fULO 3 

LA EDUCACION liLEMENTAI. CONO FACTOR !!!DISPENSABLE DE CAMBIO 

J. 1 EL SEGUNDO PLAN SEXENAL 

La convención del PRN' colobrada en noviot1bro de 

1939 en la que ao el!rrló candidato prosldenclnl al general 

Manuel Av1la Cainncho, aprobó tambión ol seC'Undo Plan 

Soxonnl. elaborado por la Mosn Dirt~ctlva on septiembre del 

mismo año. 

Entro los puntos básicos o importantes do este 

Plan so oncontrnbo ln oducaclón cuyoG pus tul ados 

estnbloclan lo n1rru1onto: 

1. - Preclaar la or lontación ldnolórdcn v pcdar:ó;;l...;u. Uul 

artículo tercero constitucional adoptar las medidas 

necesarias para quo todas las act1v1dados educatlvus 

oflci&los. on todos Ion grados do in onsoñnnza . .o.ni como 

las privadas on los grados primario. secundario r norenJ. 

se aJustnrtJn a ln doctr !nn establoc1da en aquel precepto. 

2. - Elevar ol n1 vol de cultura do la población 

extraose:olar brindando los cacpoalnoa obreros 

pos1b1l 1dadet: de ndqu! r lr educación. 

3.- Aumentar las pon!bll!dade!; do oducnc!ón do la 

población en edad oacolnr. .. - Eotablocor ola;;,mT:O!!. :::1!!'c.ru.tu1 do culturo para 
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procurar la unidad nacional. 

5.- Mejorar la propornc16n profoalonal do los trabaJadorea 

do lo onseñanzn. esta.bloclondo un control por par te del 

Eotsdo. 

6.- Foaonun lo orcnnlznclón y ol dosarrollo del trabajo 

de 1nvont1cnc1ón c!entif lea. 

7, - Croar en ,los oducondoa la noción dol valor del trnbaJo 

on oqulpo. 

En el segundo Plnn soxona.1 no Go gonclon6 on forma 

explicita la cducnclón aoclnliata sino que se recornendó 

pruclsaf la orlcntac16n dol articulo tercero quo tanto 

confusión habin causado entro la población. l':!lent:Jln cato 

sucodln so pidió el cumpllmlonto dol Dlsmo. 

Yn elaborado ol Plnn, hubo qu9 afrontar otro 

probhiwa cá.6. la división illnrrlstorlal quo cooonzó a 

sentirse a finnlos do lo admlnlstrnclón del rrenorol Uiznro 

Cárdenas y quo hizo erupción en 1940. 



J.2 !JUS SECl<ETARIO~ EN L,\ SEi' 

rsn 
S1\Ll11 

rrsrs no ornf 
Di Lf¡ 1~DIBLIOTECA 

Al llegar n su fin ol gobierno del "onorul Loznro 

Cárdenas el pn1s vlvio un nffib!onte do hoatllldad oobldo a 

la implantación dol término soclnllsmo aplicado a la 

educación, mis~o quo hnbia dividido al ma~!aterlo y 

movilizado a dlforentor. sectorou de Jn pobl&clón 

prlncipal~onto al cloro a los consorvndoros. En ose 

momento la inquietud, la confusión, La lntrnnquilldnd que 

experimentaba ln gonto lnco~formo con osto tipo de 

ensofianza fuo uno da los prlnclpnleo factores que llevaron 

a la busquode do la unidad nnclonnl durante la 

adtdnietrncl6L1 ci.ol C'Onerel Manuel Avlla Cnnncho. 

Al fino·11zar ol G"Oblerno do Clirdonns la 

lnconforwldad Uti1 ~ü~iuLurio llugó n un p~nto tal quo 

comenzó a fraccionarse en dlfo1ontos agrupnc1one6. lo cual 

impidió e los maostros actuar unidos on los debates sobro 

el articulo tercero conctltuclonal. El STERM que hasta 

entoncen habla Gido ol S1nd1cat.o do Trabajadores do lo 

Educación raá& irnportanto oDpozó a aontir fraellldnd en GU 

seno de~ldu a los dlforontoG tendencias de sun agremiados¡ 

cuando menos podian distin~ulrao ctontro do GU oreanización 

tres grupos. los quo se huelan llannr anticocunlstoo o 

lndcpondlentes. los que se opegaUan n loa lineamientos d~ 



80 

la CTM y los cocunlst~s. Dtll grupo ctc los lndepAndlentes 

surgió poatoriorrnonto el SNATE~. 

Mientras los mnostros enfrontaban os ton 

dlvorgenciaa. llegó ol 7 do Julio de 1940 din en que oo 

llevaron acabo las oloccionaa pres.ldoncinlo·s y de dondo 

salló triunfante ol r:.onoral AV1la encacho nu politice de 

modornclón lnc ncusacionoc do fraude on las elocclonea 

lo llevaron n eaco~or un croblneto con roprosontantos do 

las dlstlntan tendencias para cnlunr ol doncontento do 

alcunos sectores do la población. Entro los representantes 

:_a encontraban: Ezequiel Padllln. nntle:uo c:nlllstn en la 

Secrer~ria do Relaciones Exteriores; Francisco Javier 

Gaxloln. del ró~inon de Abo1nrdo L. Rodriguoz en Economin; 

ltmnclo Garc1n Tolloz Llliü Simchoz Pontón, ambo a 

representantes del cardAnlamo. el pri~ero en lrabaJo y 

Previalón Social el secundo en ln Secretaria de 

Educación Pública, entre otros. 

Luis Sánchaz Pontón noobrado socroturloc do 

Educación Pública por ol proslcl.onto Hanuol Aviln Cattacho. 

sirvió del lº de diciembre de 1940 al 12 de septiembre de 

194 !. 

:11: Sindicato N'a.clouul ,".UtÓ:'lO:!O O~ TrnbnJndoreG do la 
Educación 
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Su test1ün como socretar10 do EducncJun fuo 

tormontusa por la inconformidad rje numefOij09 profouores 

quioneR rochnzaron el hncho de que fuorn un partirtarlo 

cardonJsta y quo hublern oleeldo a nu!; coloboradore& entre 

los dcfenuores du la educnclon soc1nllsto: Cstu, por 

c.onstguiento preocupó u ln poblnclon que habla pensado que 

la reforma del articulo torcoro seria &ulo cuestton de 

t lornpr,; pero c.on un sJmpotlzante de la ~ducncJón 

socialista como 5ocrotorlo, S8 dificultaban las cosas. 

En una s~rle de nrticulos publlcodos Pn 1936, 

Sánchoz Pontón dló ~onoc~r su posición frente & lo 

educación socialista. ól nf!rmó ''la tesis soclallcta no 

hizo sino dar una o~prectón ccincrnta lfl5 \'dP,-AS 

asplracloneo que veninn flotando dosde 19l0: ~eJorar al 

campesino. al ob1oro. al estudlunto al peqt1ofio 

propietar!o rural. Todas estas corrlnntes converg.ían on ttn 

modo do acción práctlc:a llnmnda soc!alJ.srno. Sln emtiargo no 

bastaba señalar defln1c1one~. sino 5e 1oquerían medios 

propios de a ce ión, mótodos pedE!g'Óg 1 coa par n do 1 un 

contenido real y préctlco n la educación soclnllsta.''(19) 

El secretario sostonia que la escuela debla ay1Jdur 

al Estado n roallzar y logrRr sus objetlvu~ POtre 1ns que 
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se encontraba: implantar lo Ju1itlcJn goc:ial f'or la 

'trnn~f11rmnclón rlul róctmcn lnd!v!dual capitJl!~tu en un 

racimen sciclnllsta. A~i ól mnnlf~Gtaba quu ol sc)tinllsmo 

no trntobo de dostrulr la personnlldnd individual. Glno do 

superar la contra~lcclón quo cxlstin entre ol lndlv!duo y 

le soclodad con ol concopto dG comunidad. 

Sánchoz Pontón propuso una serie do rosoluclonos 

dP.rlvadas de lo antorlor1 nni dijo quo: 

1 .- El socialismo do la escuela no dopündia dol contonido 

de las ennoñanzns sino do los oct1vldndes de tos 

autor ldado!::i 

en conjunto. 

maestros reGpocto al problema oociol visto 

2.- El alumno no doblo scF,uir siendo la unidad dol trabajo 

escolar sino formor porte de un rrrupo o equipo de acción. 

J.- Los grupcs oquipos debinn integrarse de acuerdo con 

las capacidades e intereses de los nlu~nos. 

Las ennofianzas osi como todns lnu actlvldndon 

escolares debian orgnnlznr~o y doserrollarso do tal manera 

que el alumno las ncoptnru voluntarlnmonta, de tal medo 

que los conocimientos oxporioncias quo so adquieran 

tendrlAn un ~nyor efecto en ollas ya que no s~ sontirlan 

p r eslonf\dos ~ino eulados por el maostro, no serian 

conocimientos impuestos aino propuestos que despertaran el 

lnto1ós en los e&tudlantos. Las onseftan~as realizadas en 



QSta ft.Jrnia JlHlan emin·~Hlf":tCJntc ac.tlva!>. 

Fl 

nulllProsos 

población 

camt.11 o do ndmln1struc1on habla nuscitado 

o~poctntiv~; do diferontec sectoros de ln 

rocpoc to roJormor el articulo tercero 

conBtituc1onal vleento de a do A1•1ln Cama.cho 

manife::tó, desdo ~u campofia oloLtorol, ln lntonclon quo 

tAn1a au modificar ol rumbo do lA oducación tomando on 

cuenta la libertad do pensamiento y do conciencia para que 

ésta tooara el caraino que ~eJor 19 poreciora. asi tombtén 

habló dol rcupeto quo so le dobia al hogar. Estas 

doclaraclonos allaontnron la oaporanza do los crupo~ qua 

so oponinn al Articulo torc&ro sobro ol gtro qua tendrla 

la oducaclón. 

Sin embargo, Yn en 1941 al sor !nterro,ado el 

secretario Só.nchoz Pontón s0bre los rumores de catlbiar el 

rumbo do la educaclón respondió quo "no so pod!rin ln 

supresión ni slqulera le raodlf!cnctón del articulo Jº; ol 

ElstemA ~ducnt!vo subs!atlr1a de acuerdo con ol precepto 

que creó la escuela soc1allotn en Nóxlco, ec decir, no co 

har1a ningún camb!o on la eacuola rovoluc1onar1u" (20) 

Ante tales declnrac!ones ln ola do 1nqulotud 

(20) MenP&IJC MoraJos Ernauto Qu tll P. 21:l 



desacuerdo.e 

prlncipalmunto 

cmpoinron 

ontre i:rupos la 

el &'laglsterio 

do 

llogó 

escuchnrse dcclnrncioilt?S 
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población 

110 punto tal que 

protestos 

pr0venlontoc do dtvornos soctoros. Lotl Sociodndcs do 

Pndros de Farnilla so prosontaron on le Socrctor10 do 

Gobernación porn entr~eor un escrito con ol fin de 

promover lo rofor~o del articulo torcoro, nbol1r In 

oducnclón aoclallstu y suutltulrla por ln enseñnnzn loica. 

Fundaban u potlc!ón en el prlnclplo de rospetnr la 

libertad do concloncio. La Confedoraclón do Partidos 

Jndopondlontes pidió tamblón la roforon do dicho nrticulo 

y c6n tordo la Unión Nacional do Padros do Fomllln reiteró 

eu pet1c16n de canblar el ralnno proponlondo el sl~ulonto 

texto: 

''Articulo 3°. La Ley reconoce a los podres do fnmlllo el 

derecho les !opone el dobor de 

proporcionar a sus hlJon educoclon fislca, 

intelectual y mornl. ra soa pot ellos 

mise.os o por medio de las personas que 

Juzguen dignas de roemplozarlos en oso 

coalslón de confianza. 

t.- El Estado cooperará ~on los padres on cumpllmiento de 

esa función. Les prear.upará nubvonclonnrá escuel~s 

conforme a sus deseos. Exigirá que ln niñez se oduque. 
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PoUra .::a!;t11~tir n los p:nJn.>~ nt_•/?llri<•ntos o indlgno~ "/ hRCEH 

-oduc:a1 lar. nJnos que carezcan de familia. T1eno el 

d~recho de velar porquo en Jar. esC'Ut)l&s Pf 1\:11dA~; no !.lC 

lmpartnn doctrinos cor1trarla~ ~ la moral o subvorstvns del 

orden pí.101 lco. 

11.~ Las congrogaciohes re!lglosus tienen el deroch~ de 

ostRblec.or y mnntPn••r esc.:u(lllHi1 as! cerno ol dA propagar en 

ellas r.us doctrinas. 

!JI.- La Loy doturm111aré quu f•TOfo&iones requloron titulo 

pare su eJerclclo y la capacidad qua deba acrodttarno para 

obtenerlo." (21) 

Aunque el toxto no fue tor.i<Jdo en cuanta para 

nlnguna reforca sl rnanifostó ln unidad do los padres de 

familla en contrll do In oducactón socialista y cu lnterén 

por modlflcarla de alguna manera. 

Por otro lado. lo C'fM ratlflcó su po~iclón fronte 

al articulo tercero respaldó a Srinchez Pontón en lo 

concernlente estudiar un proyecto de reforma~ a la Ley 

Orgánica do Ertucacl6n. 

Unos a favor poro la WaYoria an contra de los 

postulados qua sostenla el secretarlo de Educación. 

ocasJono que la si tuaclón se fuera hnc!undo todavla máfi 

( 21) Menesoo .~oraios Ernesto .DP. .!:il p. 2H 
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tensa. pr!nc.:1polmcnte ün nl grupo maglst~rial qut:' :ir:rupnba 

e! STER)l que pordió unldad. surgiendo nsl otros 

slndicatos como el SNATE quien h1zo sabor sus intenciones 

de asociar a todos los maestros anticomunistas, así como 

el compromiso de tratar resolver solamente problemas 

sindicales y no poli~lcos. Ante esto el STER~ sintiendo 

quo perdia fuerza trató de reforzar su influencia entre 

los maestros do las escuelas rurales, sin oabargo surgió 

el FRMM* pntroclr.ado por la CNC quion so propuso integrar 

en su seno todos los maestros ruralos. Ln riña entre 

sindicatos lle~ó a un punto tal que ol conf llctó acabó por 

rebasar los llwltes adrulnlstratlvos y disciplinarios, por 

lo que el diputado Enrique Carona Antunn, hostil a los 

comunistas pldió la ronuncln de !.uls S~nchoz Pontón a él 

se unieron otras porsona5 argumentando que diflcilmcnte el 

secretario podría resolvor los conflictos marrlsterlnles ya 

quo s!ropatlznba con los grupos de maestros radicales, 

posteriormente el FRMM lnslst!ó también, en la renuncia 

del secretarlo. 

Ante osto, sanchez Pontón renunció n su cargo 

Junto con el subsecretario Enrique Arreculn el 12 do 

septiembre de J941. Su salida del gabinete fuo por 

•Frente Revoluclonnrlo de Maestros de Mexlco 
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~res1ones polltlcas lmpu11stns por conflicto 

magisterial. El sonador GJ1berto !"loros Mu~oz nl nor 

cntrevictado declaró: ''Desgraciadamente su guntión [de 

SAnchez Pontón) al frente ~o la Secretario de EdUcAclón 

Público no produjo los resultados apotecldos. Lo 

fundamental en la Secretaria de Educncion Püblica es 

aculiar con la constante nglta.clón y desoriontaclón que 

provocan los mismos olt!montos politicos quo actúan dentro 

de esa Jependoncta del EJecutlvo'' (22) 

Para sustituir a Sónchoz Pontón, el prAslddnto 

Avila Camacho deslrrnú ~i Octevio VóJo.r Vri:quoz quien hD..GtGo 

cntoncer. desempeñaba el cargo de Procurador do Justicia en 

el Dlstrito Federal Territorios. Su gestl{)n corno 

secretarlo la desompofió durante doG aüos y modLo. 

VóJnr Vázquez asumió el cargo con la tripla tarea 

de a Justar lduolól.!'1cnmen te los planeG de estudio 

permitiendo ln incorporación m6s activa do la lnlclutJvo 

privada on 

radicales 

la ansoñnnza; combatir n lon elementos 

comunistas on ol ámbito nd&:1lnistrativo y 

nindical r buscar lo unlflcac16n dol ma~iaterio. 

Cabe recordar quo el presidonto Av11A Carn11cho R'' 

122) Modlna Luls Qp ~il P. 357 



propuso 

nacional 

dosar rol lar 

an 

aplicar uns polltic& de unidad 

quo era el fundomonto prlnclpal de la lduologin 

de este gobierno parte esonclal de la estrategia 

di~eñada para sorotonr lou problemas hcr~dndos del 

cnrdenlGmo. El B de octubre de 1941 después de que VóJar 

Vázquez anunció que so procedorin a elaborar el proyecto 

de la nueva Orgiinlcn del artículo tercero 

constltuclonal, 

ectucatlve. que 

Ley 

fijó la 

pensaba 

po.uta general de 

adoptar. Señaló 

ln politicn 

que Mexico 

necesitaba una escuela ajona a toda influencia extraña, 

que yn no fuera de odio y división. sino una escuela de 

amor en la quo se forraar a lo nacional ldnd. El nuovo 

secretarlo querin una escuela que fomentara la unidad, quo 

formare. ln nacional idnd y que rechazara cualquier 

ldeolo&ia extraña nl pnis: poner énfasis on la cnlidnd más 

que en la cantidad; acabar con la cooducación: r.ubrayar lo 

espiritual más que lo oatorinl on el contenido do la 

enseñanza por último. para complotar esta polttica, 

VóJar Vézquez so propuso permitir un n~nyor acceso o la 

1nlclat1va privada on lu onee~anza. Estas fueron lna 

primeras 

pretendió 

consignas de 

dar otru. 

la nueva 

orientación 

pollt1ca oducntiva que 

ol contenido do lo 

f)duco.c16n cambinndo su flnnlldnd do lnstrun10ntu 

transformador de la soclodcd en horrnmlente vroplcindorn 



de la ur11dad de los m~xlcanus. 

Ante tales propó51tos, los grupo5 que rechazaban 

la nducación socialista raclbteron con entusiasmo ol nuevo 

aocretarJo en ~1 quo sombraron sus espernnzas de reformar 

el articulo tercero. 

En los rnesos de novlembro y 111clombro de 1941 

mientras so reallzabn la discusión parlamentaria de la 

nueva Ley Orgánica, revlvlu la acción t&nto de los grupos 

que apoyaban como de los que no simpatizaban con la 

educación socialista. Dentro del rnacistorio lon que se 

opon1an a ósta eran ol SNATE y el FUMM quienes se aliaron 

a la Unión Naclonul de Padres do Familia pare manifostarlo 

a V~Jat V~zqu~~ su tlpoyo. 

Al saber do la nuova Ley Orgánica, lan peticiones 

do la derecha fueron cada vez más radicnles, quorinn la 

deroeac1ún del procapto constltuc1onnl por lo que ol 

gobierno cnnifostó que sólo cedería a cambios paulatinos, 

nr.í Avila Cnaacho declaró el 1° de dlciocbro de 19~1 que 

no se pensaba roforoar el precopto conatJtuclonal qLle sólo 

se pretendla rerrlaaentarlo. Puo asi que la Unión Nacional 

de Padres do Fne1lla orgúnlzó un con~reso do donde salló 

la idea de reclagentur el articulo tercero baJo el 

sociallsoo mnrxl~tn. Ln SEP olnboró baJo cstns basos ol 
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proyecto de Ley 0rgan1ca que so envió al Congreso. 

La oxpostclón de ~otlvos do lo Ley menlfestaba la 

nacos !dad do 

constltuclonnl: 

precisar la va~uedad del texto 

dnndolo una r1uevn 1niorp1etac16n al 

término soclnlicta. ostableclendo que so ·refería al 

soc;lallsmo que forjó la Revolución Moxicnna y quo debla 

ldentificnrso con el valor do lo socinl, superior a lo 

mor amonte individual. Yn rectificado el sentldo del 

socialismo so pasó estudiar otra frase "combntlr el 

fanatisoo y pruJuitios''. Fnnat!smc no definió como 1'el 

apego excesivo a creencias y opiniones que so rannJflostan 

en forma de lmposlcJón o do lntolnroncL~ do l~c ~Janas; el 

prejuicio consistía on Juzrrar los cosna o los fenómenos 

sin un cabal conoclmionto o una ¿onfitmación ctontificn'' 

(23) Con esta def1ntc16~ de conceptos básicos, la Loy 

man tenia y ~ubraynba el carOctor soclaliata do la 

oducación, nunquo limitado ya quo las doflniclonos 

menclonadas lo dabnn un esplrltu dlforonta dol contenido 

on la Ley Orcénlca de diciembre do 1939. 

Los objetivos do la oducac16n olomonto.l ornn 

nuevos, se pretondia focentar ol desarrollo cultural 

integro de loe educandos dentro da la convlvAn~I~ ~oc!al, 

(i3) Modino Lula QJ! tll p, J62 
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la r."'nvic.:c1ón domocré.tica .v la consol1duc1ón de la unidad 

flocional. Esto representó un curnblo lmportonto yo quo se 

desrArtó el vbJetlvo de transformar ln nociodad y do 

pro~lclar la colectivl2ación paulatina de los modio~ do 

producción. Con ol nuevo proyec.to r.o qulzo focwntar la 

c~qvlvoncln social y disolver ln lucha de clnson. 

La Nuava Ley fir~uda por ol Prosidonte el Ji de 

dtc1embre do l941 preaontó importorat.on diforoncioa con lo 

Ley Or~Anlcn do 1939. Entro nun principales artlculos 

estaba el 16º quo decln: 

"Articulo 16º· Ln 1JdUcac16n que !r.lparta ol Entado, en 

cualquiera 

s;uJo tó.ndose 

de GUG 

lnn 

erlldon 

n.ortrn.s 

ConGtltuclón, norñ noclallnta. 

Sus baGes ~eneralor. során los olculonton: 

tipos, 

de la 

1. Fmaontará el integro doao.rrollo cultural de loa 

educandos dentro de la convivencia nocial, proferonteoente 

en los aspectos fis1coe, lntoloctuol, uornl, estótlco, 

civlco, Qilltnr, oconóctco, soclnl y do cupncitnctón para 

el trabnJo on beneflc!o co!octlvo: 

11. En nr~onia con la Conotltuc16n y dentro do los 

principios r normas de lw alaca, enpectalaonte lo relat~vo 

a or~anlzactón social. oconóclca 1 polltica del paln, 

tondorá o íouaar y n a!lr~ar on loa oducandoa, concoptoa '1 
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Gcnt1ciontos do solidaridad prco~inencin de los 

interOGOB coloctivoa renpoctc;, de los l>r lvodos 

lndiv1dunlos, con ol propóol to do di smlnul r los 

denlgualdodea oconónica Y social; 

111. Tenderá G proporcionar a loe oducondoo conoclalontoe 

y aptltu_doo pnro al ~rn!'oJo on bonoficlo cocún: 

l V. EKclui r ú todo. onooñanzn o propaeando do cualqulur 

credo o doctrina roll«loan; 

v. Sin reatrlnelr les carantino quo oo conslenon en loo 

articulas 6°, 7°, 9° y 2•º do la Conolituc16n. coabatlrá 

al fanatlamo y lo~ proJulclon, aJuatnndo loo ensoñanzas a 

los f!ótodos que infryrnon 01 conoclt11onto clantífico: 

Vt. A trnv6a uo lnn oncefianzon y pr6ctlcan oscolaron. 

contr1bu.1rá o deGo.rrollar y connolidor lo unidad neclcno'l, 

excluy~ndo toda !nfluoncla nectario, político y noclal, 

contraria o o~trafia nl pain y ofircando on loo oducnndoo 

el araor 

convtcclón 

la patria y n laG trndicionoa naclonnlos, lo 

doaocré.tlca en ln fraternidad hunnnn; 

dedicará ecpocinl atonción el estudio del cedlo f lsico 

económico dol pais y do ous condiclonoa eocinlon 11 (24) 

En ol artlculo 17º so habló dol f~nat1Gmo y loa 

preJulclcs, so aflraó quo loo oducadoros no podían atacar 

(24) Menonea Morales Ernesto W.! -'tJ...i. r. 2td-A::.;; 
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las creonc1as o pract1cns reticlosna de loa educandos nt 

aun Ju~tlf1Landoso quo con octo combat1nn ol fanat1nmo. 

En cuanto a las soncioncs también hubo cambios, 

mientras quo on la Lüy Oceánica de l939 so cnot1eaban lna 

vlolncionos a las diaposiclonos do1 artículo'torcoro con 

la clausura del establoclmlonto oscolnr, en la nueva Loy 

el Estado soñularin al infractor In vlolnclón paro quo 

corrleiera au error dDntro do un tiempo ontab!ocldo por ol 

mismo. on cano de denobad1cncla no lo aplicarin una culta 

y si ro1nc1dia se le quitoríA la licéncla y no clausurarín 

la institución. 

En la Lcr so conf 1rmó la ennef1nnza unisexual 

implantada desdo al lnicio de la gei:;tlón de VoJar Vár.quez. 

en los últimos ciclos do la primaria (orticulo 6~ 0 ), en 

toda la secundaria (articulo 64º) y en la Norraal Superior 

(articulo Btº), El articulo 82º se roforia nl Instituto de 

MeJoramionto Profesional para los maestros que no habian 

terminado la carrera. 

Los articuloa monclonndos son aquellos on los quo 

los ca~bioa fueron mán notableR. 

El Con~reso de la Unión aprobó sln modiflcncionos 

Ja 1niclat1ve del EJocutivo. 

Aunque en general la poblactón porecia ostnr 



satisfecha con lo Lf'!\'• !iubo l7qulurdtstas que cunsJdotaron 

'Ja nueva polltlcn o~ucntlvn como una trnnsrrroslón do lo 

ordenado en el articulo tercero yo quQ on 1tstr se sl~uió 

sosteniendo que lo cducnc16n dobla sor soclnlistu, por 

otro lado los grupos do d~rcchn ten1nn el temor de quo ol 

gobierno diera marcho atrés on un fut11ro y so vulvlera o 

lo lntcrprotactón anterior do conceptos. Sin ombnrgo las 

nutoridados oducntlvas consldornron que so hnbin logrado 

un avance impl1rtante dentro de las roctlflcnclone:; en osta 

materia. no rodoflnloron los objotlvoc do lo educación ani 

como al~unon tórru!nos que cnuGnben confusión por 

consigu1onto se tuvo ol propóclto do loffror un alsteQB 

educativo propiclc.dcr do lü. Unli.lad nuclonal t!l cual debía 

ser federal. Por ollo en dicieubre de 1942, el Secrot~rlo 

anunció que so proponia fcdornlizar Ion siGtccuc estatales 

de enseñanza para superar los probJo~nc tócnicos 

admlnlstrotlvos, adversos a lo existencia do una sola 

polit!ca educativa. El Congreso do Educación colebrado en 

enero do 19~3 fuo ol ranrco pura plantcnr ostos propOsltos. 

El Concreno so llovó acabo con la roprcsentnclón 

mag!s ter 101 de todo el pals quo apoyó la nueve. poli tlca 

educa t 1 va, nr.i coco el interés por fodernlizur la 

onsoñanza. 

Entre 10$ aspecto11 tratados on o! Conercao so 



9b 

malllfeLto quo la Educacton NAcionn! d~bia: rorcor u11 t~do 

dosdc el Jardln de nifios hasta loe DGtudlos suporlure6, 

para lograr la unlf Lcaclón moxlcana: roformar los planos 

de estudio para forjar hombres libros y soctalrnento ütilos 

n la aoctodnd; preparar adecuadamente ·lar; nlrios, 

adolcsconten y adultos para afrontar los cravos problemas 

de l& posguerra; admitir el contenido social del articulo 

tercero constitucional: procurar la colaboración de los 

padrea do facllla pnrn lograr un mayor éKlto en la 

oducaclón nobre todo en bl aspecto moral. 

Con este ontiz, Ja educación socialista fue 

adqutriondo lentnaento un contenido distinto dol 

pensaalento do los reformcdores de J9J4. 

09 esta manera, a modlados de 1943 ne adelantó lo 

suficionto en materia de dofinic1onos legales o 

1deol6~1ces para Intentar la reformo del articulo tercoro 

constitucional, sin embargo hubo que osporar yo que 

paralelaaen te a estos arenes se vino acentuando el 

problema de la dlvisión sindical del aa~istor!o. La unidad 

de éste ora lmprosclndible parn lvgrar tal objetivo. YóJor 

Vázquoz que ha.ata entonces habla maneJndo hobllmcnte la 

pr oblcflli ti ca mngisterlnl y loerado r.10d t f lcaciones 

interesantes falló en su trato con la izquierdo iapldJendo 

un arreglo satlsfoctorlo entro los grupos más importantes 
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Poci> dc~pu~s 

seLreta1lu. V~Jn1 Vu_4uez convoco a los lideres del STER~. 

del FRMM dol S~ATE pa1n l1Jar un l>lazo en el qua so 

ofectuaria la llnlf icatlón mag1storlal. Para esto el STERM 

debla. depararse do lfl CTM y el FRMM de la Cl\C. Hubo un 

act1erdo ger1nr~l ante tales propósitos. sin embarffo la 

situación se tornb dificil cuando so h!c1oron algu11n$ 

publlcocionos en contru de los mue~tros !zquierdlGtas, los 

articules acusaUnn de coh1uniatas a funclonnrlo~ do 

dl~tlntaa dopondencius n quienes VóJor Vézquez do~tituyó 

ya que trotaba de combatir a los radicnle1. 

Aún asi, ol Secretario perslstia en su ompefio de 

lograr la unificación y solicitó a algunos lntegrantos del 

STERM dol FRMM quo firmaran un pacto pura obllrrorso a 

celebrar un Congreso do Unificación. El pacto ostJpulabn 

formar un Comité ~lnclonnl do Unificación interrrado por 

miembros provonlentes d~ los diferentes grupos. Lou 

mlemb10~ del STERM quo no flrmnron ol pacto reoccion~run r 

el sindicato amonnzo con dividirse irremoctinblemonto. AUn 

dlvldidos, se encontraban unidos Hólo por la oposición quo 

ser1tian hac·Ja el s~cretnrlo, sentlclonto que hizo crlslc 

por el cese do algunos empleados de la SEP. Al conocer la 

11otlr.ia del despido do compañeros, al STERM convocó a un 
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p~ro c.11) ffi<ll.'fltfüü 

'IJUbl tcac tón tJe copla~ Uc do<:umen t Ol.i qth' íl test ig .. rnban lnr; 

supuestos activ1dadüG hUbvorslvas de mno&tros comunlstnü 

un los plantalca cscotor~u. Con esto el ~roblomn ad4ulrló 

uno dimenston tan ~rantfo que quoUó [uern del cm1t1ol do 

VóJnr \'ó1.quez. 

A raiz de la división del STERM surgieron otros 

grupos cumo el SUNTEª y el SMMTE* qulones nccedlclron Junto 

con el STERM un llamado presidencial pnrn formar un 

Comité de Unificación Magi&terinl celob1ndo del 24 nl 27 

de diciembre de 1943. 

Ante tal situación, Avlln Camacho no encontró otra 

salida para lograr la unif lcación qU3 pedir la renuncia 

dol secretario t.lo t-:ducnción Pública. Y a.sí lo hizo. Véjar 

Vázquez presontó su renuncia dos dítH.: antes do que se 

celebrara ol Cong1eso parn la liniflcaclón del mag!sterlo. 

Avlla Co.mncho dosignó titular da ln SEP a Jalrue Torres 

Bodot que ha5tn entonces hnbin dosempeñacto oi cargo do 

subnecretnrlo do Reloclones Exterlorvs. Con esta decisión. 

* Sindicato Unico de Trabajadores de la Enseñanza 

* Slndlcato Moxlcano dtJ Maestro;;¡ TrabaJadorco de la 

Educación 



ol Ptc!;ldcntc sa.tl!.ifac1a por un lado, Jes peticiont•5 de la 

izquJerdn nl pedir la renuncia de V~Jnr Vézquoz y por 

otro. evitaba irritar a la derecha ya quo ol nuevo 

Secretario declaró: "No voy a la SEP a fln de servlr a 

ninguna secta. No tengo compromisos con nlncún·part1do. En 

el sentido profesional ~ polémico do la palabra, no soy un 

politice" (2b) 

(?.~) Torn.·~ B. Jn!!'JC Mf1!'!JOTl0."i, ~~ r. 29 
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J. J JAIME TURRES OOUET MOUEH,\Dlll< DEL C,\MBIO 

Jalma Torres Bodet fue h1Jo único de AJeJundro 

Torrer. )" F.m1lln Uodat, nació en la c!udud do México ol 17 

de abril de 1902. La ser1sibilidad artistica de nu padre 

que fu9 un ~rapre~nr1o teatral y la amplia educación de la 

madre. apreciadora de la culturo, lo proporcionaron un 

ambJento idenl poro recibir excelente preparación en 

música, poeula, tontro y literatura. 

cursó sus estudio~ primarios en 1913 se 

inscribió en la Escuela Nacional Properator1a. Concluyó 

esta en t915 

Jurisprudencia. 

se 111atrlcul6 en la Escw~la Nacional do 

En 1920 interrumpió la carrera para 

aceptar el cargo do Secretarlo do la Escuela Nocional 

Preparatoria y la cátedra de litornturn en el nismo 

plantel. Por osa ópocn buncó la conpnfiia do jóvonos poetas 

y comenzó a o ser 1b1 r. Poco tiempo después, José 

Vasconcelos, rector entonces do Ja Universidad Nacional de 

Néxlco lo nonbró su nocrotnrio particular. 

Una vez fundada la SEP, en 1922 Vasconcelos 

designó a Torres Bodet Jefe dol Departamento de 

Blbliotocas. En 1924 preparó y dirigió con todo éxito la 

prlnera forla del libro en la ciudad do Uóxlco. Al sor 

nombradó el doctor Bernardo Gast~lum socrotario de 



100 

Sa!ubrldad en 1925, Torres Bod~t pnoó o ncr su c~laborador 

Junto con ól proye~tó la publlcaclon do unn nueve 

revisto lltererla. 

PostorJorrnente. Tor1es Dodet recibió ol 

nombramiento do Jefe del Dopartamnnto Dlplofuótlco de la 

Secretoria de ílolociovon EKtorlores y a los cuatro a~os, 

el pr~sldonto Avlla Camncho lo nombró subsecretario del 

c!Goo ramo. Do aqui salló pura haccrso ctlrgo de la SEP on 

19~3. Durante este periodo su labor se encaminó a dar 

cohorcnclo. sentldo n ln cducnclón goKlcnnn: reunió ol 

primor Congreso do Educ3ción Normal. c~tnblocló la cnmpoña 

contra ol Analfabetis~o. inició la publlcaclón do la 

Biblioteca Enciclopedlcn Popular, creó ol programa de 

Construcciones Encolaren fundó ol Instituto Pedornl do 

Capacitación del Magisterio. 

Cultivó In literatura desdo muy jovon y publicó 

numerosas obras poolicns entre lnG quo se oncuontran, 

Fervor, Canciones, Oración delirante, Poocas. Blomboa, 

Nuevas cnnclonos Margnrltn do niobln. Poco después, 

Destierros, Estrella del día. Prlcero do Enero, Prosorplno 

dencartndn y lo Educación SontlmentaJ. 

En el sexenio del pros1donle Miguel Alnmon. on 

19•6• fue nombrado secretarlo do Relaciones Extorlores, 

desempeño su car~o durante dos años trabajando por La 
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unidad du lo~ pa1ues de occ1du1lto. 

Al reuniese o! Con no Jo EJt1CUt l\'0 do Ju 

Or~anlzaLión de lns Naciones UnldaG pura ln liducoción Y la 

Culturo (UNESCO) el 23 de noviembre de 1948, on f.h)irut, 

Llbano, so p1opuso a Jalma Torres Bodot como sucesor del 

biólogo inglés Sir Julian HuKloy, l1asta entoncos dlroctor 

gonornl de lo instltuclón. El secretarlo Ue Relaciones 

f.xtorlores discutió ln propuesta con Miguel Alemán quien 

lo felicitó p0r el honor quo so le habíq brindado a él Y a 

México. Aoi Torrar. Bodct aceptó la dlstlnclbn. Fuo el 

Primer mexicano que ocupó un cargo do proyección 

internacional. Viajó por todo 01 ~undo dando conferencias, 

Pr~sldiendo congresos, fundando instl!Uciones de educación 

slculó eser ihlo.ndo. Publicó. Educación y Concordia 

Internacional en 1948. 

En la UNESCO habin una falta crónica do modios 

económicos que impedía la realización do planes n largo 

plazo. Sin ecbargo logró el estnbleclmiento del primer 

Centro Reclonol de Educación Fundamental de Amórlca 

Latina, en Pntzcuaro Michoacán. un segundo centro se fundó 

en Egipto para ayudar a las naciones árabes pero ln falto 

de presupuesto cada vez ora mayor por lo que presentó su 

renuncia en 1950, la cual fue rechazada con la promesa d~ 

proporcionar más dinero para la lnntltuc16n. El 
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mucho móo 
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:w numontu lir.oramontP pero on 1952 St-l roduJo 

que on 19!>0 por lo l¡un esta vez Tor ro!l Bodot 

renunció 1rrovocnblcmonto. A pPsor de octo. duranto su 

adm!~1atrac1~1 on ln Jnstltución encaminó su lubo1 a 

buscar solución los problemas rolaclon~doo con In 

oducac!On b.lsJca, la .extonn16n do Jn educnclón primRrJa. 

ln educacJon do la muJer. la educución para ol civismo y 

fomentó ol intercambio do mastros y 09tUd1anton. 

Regresó a México aleuió ozcrlbiondo, 

princlpalmento nll blorrraf1n. 

Al llagar a la presldoncla Adolfo Rulz Cortlnoz on 

1952, lo propuso oloclr una ogbojada, usi fue que profirió 

la de Frene!~ on Paris aonde peruRnn~Jó haatn 1958. cuundo 

renunció decidió dod!cnrsc encrlbir cnseficr 

l!toraturo, pero poco dospuós, el entonces presidente de 

la Ropúbllco Adolfo López Muteos conociendo su traYoctoria 

y brlllanto carrera lo nombró secretario do Educación 

PUblica careo que desempeñó do 1958 a ¡95,1, Durnnto eHtP. 

periodo puso en rnarcha ol Plan Nacional para la Expansión 

)' Mejoramiento do la Educación Primaria, conocido como el 

Plan de Once Años. Parte do esto plun fuo la edición do 

los Libros de Texto Gratuitos. 

DeRouée de su eesrlón en la SEP, en el decenio 

1964-1974, Torres Bodet so dedicó a leer, a oscrlblr y a 
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Julmt• T•lflQH Uodot tu~ d~&lgnedo nocrutnrto do 

Ed\Jt:u·tún Publica por el Pl•\fltdcnte !-lrtnuul J\\'llo \;am-'chn 

en ~uittltuc10n do VóJnr V;1~~uoz. Tomo ol podor de Ja 

soc1~tarln do EdutocJAn P~bllca. ~1 24 do dlcicrnbro de 

t9•l· Al hacorso cargo de ettn dopondencla, 1~ Socretnria 

pasaba por momentoG. crititos debido 1<.t escisión 

mai:nstorial. Por un Jedo ~stnba ln posición de los 

maostrus rad1calos quu seguinn apoyando la edvcaclOn 

soc1ol1st• 

ttad!ficaclón 

µor otro los quo propugnaban por la 

dol articulo torc&ro. Ln tarea no era 

sonctlln, pues dobia luchor para tcr~lonr con ol conflicto 

1doo16gico heredado del cardenlsmo. Sin embargo, al no 

tener 1ncl1naclonos politlcas ha.ciiJi nineún grupo 

ma~lstorial. la G!tue~lón so tornaba wonos diflc!l ya que 

el Secretarlo huela gala de neutralidad lo que boneflc16 o 

los grupos implicadon en el confllcto macinterlal par~ 

llegar a una s<duc1ón. 

De acuerdo con el llamado presldencial, se realizó 

el Congreso do Unlficactón Magl~torial, inaugurado ol 24 

do dlc1embr~ do 1943, en el Palnclo de Bollus Artes. Esa 

mañ•rnn Torre!) Uodet tomó posesión de la SEP y por la tordo 

en ose acto, pronunció un tllscurso. en donde a~radeclo al 

Presldonto do la República la oportunidad de qua su prlm.er 
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ucto ror.in !loe :••t;11 Ju il11 Llfq¡ ·1r tor1 11111111 •'ll dlctw Coru~rcso. 

So íilllttl1·, 11 lfl'J ~1/IPl1!Jt1l1 tp11!!11t1do !Jn lo '.'Hl1oso 

do Ol' lnhor con1.i íolltln·l•>IP'i ih' la 11111111 ru11\:1li11111 ,. do lo 

tnuiu1 tont11 dn ljpíl 1 1111 

malquinno, e.Jo nucJn11~1 ' p1111H>11nu 1¡111• l111fit11 nfltnnr.u1; hnbian 

Impedido au dnBar10JJu. 

Torror. llorhtt 11111m1t11 111 11olltlrn quu ponnnbo 

uogu ir, r of 1 r lúndouo 111 11nt11r J11r ron l11n 11ltulnntoo 

palabras "r.J homnu d11 ha"º' do 111 rnJuc~t('.Jl)/l un tiutuutto 

lnoxpugnnttlo ctol o!!Jilt ltu do Mi'11d1·11, h11t1ror.11h1 do (.tir;uuw11r 

por ollmlnnr todn IHflf11r·lnn ~rnlriaHH do u111~ ,.,,.1111011. l.110 

dorechon quo hobrdu Joatn1to uon H'111hltl11u q1w 11tr11t1Jfltt 

c.:.utorldüd co1apro11nJ\'ll Intuntorfl dofl11rtJ111J11r .1or.1nu. Lo 111J11 

iraporta os quo ounn r~nr11t1t lnr. no 1H1 tnnv1011n11 ni nn un 

oi>cudo para la lnotc:in, nl nt1 uno protocclón pnrn ni 111·111 

nl en uo.rapoltnoú dn iWllltu IHHO O'.'OUlttoloo d11t10Jtidortrn 11 

( 27) 

lr r i taba 

respetar 

Su posJción conctllAtnr!.1 anto tnl111~ 1HH1t1101i no 

los erupoa mn1;Jotort11Jo11 11t11111 Juu 11r1ot.Jii1 

los dorochon rronndoo Jnn J ti 1 lund11 
011 '" 

Jmportancla de torclnar con oJ conflicto 11uo l11t1lo 1Jt1líllm 

afectando a los estudiantes. 

(~7) Torres Bodot Je.leo ~im }'. ,<,;QJlr&J.f.UA,,., fl, 1 U 



Se refirió tamblen 

1 Oti 

lo quo A\'lla Cnmacho 

manifestó en au último informe al Congreso. callflcandulo 

do cor1iortador. El Presidente expreso: ''Aspiramos a unn 

enseñanza integral que fomente sin c..ll!lt!nc~ón las 

cualidades que hay en el hombre y no haga de él un osquoma 

trunco. en que la ospeclallzaclon se concreto a reclas 

mecánicas y automáticas. Que el obrero, ol a~ricultor, el 

artesano. el profos!on1sta el Gablo mismo amen su 

oflclo. su arto. su ciencia Y su profesión, Poro como 

fragmentos de i..n todo: l1l de la comunidad en que 

colaboren. Doraocrütica y mexicano por !nspiracJói. nl1estra 

escuela habrá cta sor hondamente social on su 

acllv!ctact." (28) f.Gto, diJo Torres Bodot debla. sorvir 

para animar al pueblo rno~lcnno ya que la Preocupcción por 

el camino quo sieulorn la oducaclón !nvolucraba a todoG 

!os habitantes y los obJot1vos que con ella so 

p~rsJtu1oran obodocorlan a los roquorlmlentos del pais, a 

lorrrar .i.a unidad nacional. Para alcanznr tal unldnd ora 

lmprescJndlblo la unJflcación del ma~lsterlo, ~or lo que 

invitó a los profosoros a reflexionar sobro lo !oportanto 

de por focc1onar cada vez más la educación buscando una 

cohorencia entro la ~lsmn Y los mox!canas, sin rralclonar 

(28) Torreo Bodot Jolmo llil ~.U P. 122 
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nunca Jag p1opias trauiciones, porn rdl prup~stto. lo~ 

'n1a~str0s que tienen un sus manos la grnn respunsabllldnd 

de educar In nifioz deben c11se1iRr con el ejemplo. si 

mienten ensefia1an n ~entir. si agreden cnsoftnrnn n agredlr 

pero si su con1iucta muestra serenidad. amistad, unidad y 

acuerdo con ,lo~ mienbros de su grupo de tr"'-bnjo, los niños 

aslmilnran esos ~entlmientos y Bntonderún el concepto de 

unidad naclonol. objetivo del gobierno. 

En os ta ontcrJ.a, la fatl11.11.a debo ser una 

colaboradora on ln educa1ón de ln niñez, su papel de 

orientadora y vlgllant~ hoce de ella un núcleo fundamBntal 

para lograr los obJotlvos de la enscfie11zn y de ln nación; 

no es posible scparnr al nlrio de ln influencin familiar 

por osto debo ro~petnrse la libertad de creenctna qu~ es 

un pr lncipio vital de, la deIJocracla. "Prec1snmonto .Porque 

asi lo aprociao.os. pondrt.'01os nuo5tro mayor er.ipeilo en 

ncatarlo cumpllda~~nte y consu~raromos toda nuestra 

energin n volar porque los intereses orgoni~ado~ por las 

croonclas no traten do a1nnr esa libortnd. quo las leyes 

les aseguran intentando luchnt unns contra otrns en 

nuestro ""ªºº e 1nt r oduclondo subtor rúneamen to en la 

Astructura otlucatlva de ~éxlco eso!. germanes de dlscordln 

~~ sectar1sao que notlvaron on ol pasado tontos 
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conflictos. lentos erroros y tanto~ lutos.'' {29) 

Manifestó que la P.ducactón no sólo debía atender a 

una tarea de !Justración o a una simple hab111tnclón do 

emergencia para ciertos oficios o profesiones.· ~lno que ~u 

función era nucho t?á.!:. awplia y complota, implica lo. 

formación integra de la persona como aor individual y como 

ser perteneciente a una noctedad. Ani. la oducnctón debe 

enseñar a valorar nuestro propia aloa, u preocuparnos por 

los ~rupos que debido al atnlamlcnto y abandono se hnn 

quedado al margon del progrono de las ciudades, tnmblan 

debe enseñar a sentir orgullo y BQor por lo nuestro, por 

lo autóctono, por la vida. 

No se puedo ensoñar a aproclnr 1a vldo un1cament0 

con discursos, prcdlcacionnG o platlcas desprovistas do un 

sentido verdadero dtt la realidad do cada persona o grupo 

socJnl. Si un E&estro no acerca a una colectividad 

abandonada con un discurso del cual poco ontonderá la 

gente no logrará lo m~srao quo si llega a ellos con unu 

serle de reglas útiles sencillas do aplicar para 

r~solver al~unas de sus necesidades y sobro todo si 

muestra slmpatia. afecto y octi~nc!ón. 

(29) Torres !Jodet Jaitio QJ! üi. p. 124-12; 
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En oste dlscur!>o 1nv1ló a lor. rnaeGlf1"l!i n trnbaJnr 

"Y coldborar con la SEP on la formnclon de nuovos 

profesores. Insistió en la 1mportan~1a dr oducar 

vArdoderos maestros ya que ''todo profesor quo aconseja Dl 

bien pero acepta el mal y lo práctJca por cornodldnd o por 

cobardia, no es un maestro. ¿oe qué aorvlria instruir a 

r1uentros alumnos si lo quo van a loor al salir de la 

escuelo os la constancia ontrlstocedorn do nuestras 

lnsuficlonclas y nuestros vlclos? 11 (JO) 

Lograr ln unificación del mnglnterlo fue la 

primera tsrea de Torres Bodet dentro de lo SEP sabia quo 

de no hacer lo, sus esfuer:t.08 por mejorar la educación no 

t0ndrian los renultndos Osperados, poro fue i:uy cuidadono 

al mnneJar laG cosas, se dirigió n los ~aostros 

dlciendoles que sabia do los onfuerzos que hacion por 

lograr la unlf1cnci6n y que unn vez logradn seria de gran 

ayuda para lo SEP, les garantizó que no se utilizarla para 

ningún fin partldiata sino parn servir mejor al pais. Les 

diJo taablén, que Juntos la fuerza seria mayor y tendrla 

un resul ~udo có.s lmpor ton te: ln unidad que todos los 

mexicanos anhelaban. 

(JO) Torres Badet Jalno !!!! tl..t p, ¡z¡· 
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El congro•o trobnJó do! 24 al 28 úo dlclembro. 

Oespuós do var!As d1n~us1on~n sobre el ~sunto, finalmente 

se logró la un!f icactón formnndose el SNTE*, la gran 

mayoría del magfaterio nacional se inteero al organismo 

sindical único. Al fronte do esto quedó !ntegr~da una mesa 

Di~ectiva formada por ropreGontantos do todos los grupos 

que asistieron al Congreso. Torres Bodot quo presenció la 

clausura, tocó la palabra y les hizo saber a los maeatron 

que la SEP los apoy&rla poro esperaba que trabajaran Junto 

con ella al ritmo que l9s circunstancias demandnbAn ya quo 

era preciso reorlontar y normalizar los clases, hacer que 

tanto alumnos como padres do famllla confiaran en ellos y 

sobre todo lucl1ar por la unidad Y el bienestar do MóKlco. 

Les pidló tacbión que ya que estaban unidos no 

perdieran el tiompo en discuti~no5 o dobates lnt~rnos. 

superfluos y perJudicialos no sólo para ollos sino para 

toda la población escolar. hizo h!ncapió en lo valioso de 

aprovechar el tiompo y de utlliznr todas len horas del 

calendario osco lar en actividades educatlva3 do 

formación para los educandos. 

Así. reconoció ante elles ol sacrificio de los 

maostros que Gln contar con estímulos económicos 

• Sindicato Nat:ional do TrabaJo.doros de la Ensnrianza 
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nuflclont~s pnunn muct10G afius de su v!dn dfldicados a la 

1ormnclón d~ lo ni~ez mexicana les munifestó su afecto 

roconociondo que r10 sólo con esto podio ostimularlos, que 

oro nocosnrlo mejorar los instrumentos que usaban 

Sóstonor 

instrucciones 

ostableciornn. 

servicio do información acerca de las 

do los métodos qua postorlormente se 

Torres Bodet llegó a la SEP faltando tres año& 

para terminar el sexenio, on esto tlompo se esforzó por 

buscar otras soluc~onqs dar poco a ~oco una nueva 

orlentaclón a lo educación sexicnna. Lograda la 

unlflcaclón dnl nnglr.terio ontn taron co focilltobo. 

Empezó entonces a estudiar ol problema y buncar soluciones 

que fomentaran la osporanzu. 

Fueron varios los aspectos que le preocuparon, 

pero principalmonto tres acapararon su atención, el 

analfabetismo; el contenido y flnnltdodes do la educnclón 

elemental la garantia do permnnoncta, ascenso 

moJoramlonto profesional y oconóalco do los maestros. 

Con respecto al prlcor napocto, Torres Dodet se 

raostró d3SdO ol prlnclp!o de su ndrnlnistraclón, 

profundnment~ preocupado por ol olovadc porcentaje de 

analfabetos. Loo ostndisticas informaban que 
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aproxtmadamonte el 4&Y. de la población no sabia leer ni 

escrlblr. La Campuha que ~ntonces SA orcanizó tuvo como 

consJgnn qU<1 cada mexicano Alfobqtizado ensenara a uno no 

alfnbet17.ado. 

Ya era t1eQpo de ~mprendor una cañpaño fuerte 

contra el analfabetismo. el pals no nodla soeulr croclendo 

en industrias, inversiones extranjera& y población cuando 

la mltad do sus habitantes vlvin en la i~r1oruncia. 1fabla 

quo c~mbatir este problc~q y la única mnnora de haco1lo 

ern nµort.11dCJso on la colabornclón do todoG aquellos que 

sabian leor y oscrlblr. Por esto. Torres Bodet 1nv1t6 a 

los aexlcsnoc letrados a qu~ fovor~c!or~n la C&wpafia en 

ese momento an el que el poin se enconlraba 0n astado do 

guerra dobido al conflicto bélico que vlvla el cunúo, la 

dofensa do México no podia reducirse únlcamento a las 

medidas cilitares. era necosarlo tenor preparación 

intelectual, moral y osp1ritunl pnr~ lograr lo puz. lo 

cual ligado a la unidad del pueblo contribuiría a la 

superación do ln nación. Pero ¿Cóno lograr tal unidad, si 

la m.1 tad de ln población se onco11traba dlvidldn entro los 

alfabetoG y los anelfabeto~? Hob1a que terw~uo: con osa 

división y la ~nice ruanera de hacerlo orA h ~re''~~ de lo 

educación, do la 1nstrucc16n organizad& y adecuada n cada 

g1upo social. Esta orffan1zac16n fu~ precisumente la qua 
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llevó acobo Torrou Uodot. 

µropuso unn Ley quo estoblecia la CnmpBña Nnclonal 

contra ol Annlfab~tlumo, la cual fuo roviaadn y aprobada 

por el Conereso nsi como firmada el 21 de n~osto do 1944 

por ul presldonte Avtla Camncho. Cn este Loy so ontnblr·c16 

que todo n~x!cano nlfnbotlzado no incapacltndo por 

alguna razón dob1a ensoñar por lo menos a otro mexicano do 

a 40 nñoa a leer y escribir. Se ontondín la posesión de 

laa primeron let1as como un patrJmonio que so tonla que 

compnr tlr. Ln Ley no ostablecló sanciones 6n al 

1ncumpl1o1ento do onsefiar a un iletrado. 

Lo Cnt1paña comprend16 tres etHpns: la primera, do 

la facha do oxpodlclón de la Loy ol 28 de febrero de 1945, 

tlempo en ol quo se llevó a.cabo lo oreu.nizac16n: so¡;undo. 

del tº do marzo dol ulGmo año al 28 de !obrero do 1946 quo 

fue el periodo do inritrucclón o onsoñonza y torcern, del 

Jº do ~nrzo ul JI do moyo do 1946 sonento de rov1s16n y 

exposic16n do recultndos. 

Ln Cni:.1paiia quedó cargo do Juntas municipales 

intogradoc por roprooentantes dol prssldento municipal y 

por ol dtroctor o 1nnpuccor fodorul cto oducac1on en cada 

Eutado. Lnn Juntan detorminabcn el núrna10 do iletrados que 

cada ~GKlcono dobia ntendsr. 

A1.1nquo la Ley hizo tu.n<.:ü).116 en fl.1.riA e.o.da alfuboto 
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tcr1ia que instruir & un &nolfnbuto eru Jlíicll ponuar que 

todos coopcrar1an con ln Campa~a. sobro ~odo porque no so 

ontablec16 ningún tipo de sonc1on para qulonon no 

cumplloran con lo pnctndü en la rnl~~a. Viendo quo habia 

gente tanto lotrados como iletrados quo no colilboroban con 

el programa de alfnbetlznc16n, so loo eapozó a pedir su 

cartilla de pnrtlcipanton pnra obtener pasaportes. 

cartillas dol sorvlclo militar, empleos y otros documentos 

importante~. Sin c~bar&c. ob5crvnndo quo estn medida 

individual no lba a dar los resultados esperados fue 

noceGarlo ol establecimiento de los Contras do Enseñanza 

Colectiva que quedaron a cargo de los maestros, pero 

sostonldos por aportacl~mes de clud&.danos alfo.betas que de 

esta nanera cmapllnn con la Ley. 

Al ttisco tieapo la SEP coorainó los medios do 

propagando: le prensa. la radio ol clnoraotóernfo 

sirvloron para darle apoyo y difusión u ln Campaña. Editó 

cartillas de loctura distrlbuyóndolas Junto con un 

cuaderno do e5criturn erstuitnmento por todo el pais. So 

editaron tnillbión, libro¡; adocun.dor;. pnr11 cndn uno de los 

grupos principales do !en~uaJe entre los q1Je se encontraba 

el maya, nahuotl. otomi, tarahum~co y tarasco. 

Los esfuerzos de esta campaña comenzaron a dar aun 

frutos ante& de que el sexenio terminara. En la etapa de 
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expos1c1or de resultados pudie~on ubsé1v9rse 

1os logros alcanzados, que si no fuoron los osp~rados s1 

resultó ser un buen prlnc1p1o para combatir el 

analfabetismo quo amenazaba con crecor conformo aumentaba 

la población. Est hizo necosarlo quo dicha campaña so 

prolongara p~ra seguir luchando contra la 1&nornnc1n. 

Los resultados fueron los si&uientos: ''hacia fines 

del sexenio se habian orgnnizndo 69,881 centros do 

enseñanza colectiva con unn inscripción total do t,350,575 

annlíabotos, do lou cualos 20~.081 habían sido aprobados 

para finos de 1945, y 1.145,494 qucdoron pondientes de la 

prueba flnc.lº {31) Estos resultados no fueron muy 

nlentndoros por lo que Torres Bodet propuso que se hiciera 

parcnncnte ol progrnan. asi continuó nu raarcha durante el 

gobierno del Llcencindo Miguel AleQán. 

En cuanto ol aspecto de la educación bós!cn o 

elemental, cabo abrir un pnr6ntos1n y recordar quo ósto 

ho.bin pasado por ao:ientos dificlles, de cacb!os, de 

lcplnn toc16n do ldeologiaE, do !ncertidU!!tbre, de 

desacuerdos conf llctos durante ·1a.rlos nf.os. los 

anto~cd~nt~~ revisados en este trabajo s1rvon de marco 

(31) Torros Bodot Jalao SW lÜlll.li ti!! Actlyldacl .. P. 131 
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para observar que la educnci6n. pr!garJa, desdo o! gobtorno 

de Alvart'J Ubrog;ón durante todo el Max!mato. so vJO 

profundamente afectada por los problemas polltlcos 

económicos que sufrió el pais durnnto o~ta epoca y por los 

conflictos religiosos ocasionados por el cumplimiento de 

las normas constituclonalos ralatlvas a la laicidad de la 

enseñanza. Durante lus años do 19ZO a 1934 la preocupación 

fundamental con roGpecto a In educación elocontnl fUEJ 

popularlzt1r la cultura y hacor cumplir, sl ern necesario 

con castigos y sanciones, la lnicidnd dn la on5ofianza 

hecho que dosoncadonó el descontento rlo la Iglesia y loG 

conservadoroa. Co~o consocuoncla de ln lnsatfRfacclón dA1 

cloro, .por no tEinor participación alguna on la oducación. 

la primaria sufrió dosorgnn!znc!ón on sus oscuelaa, 

descuido de los educandos ::>or parte do los mnostros que 

estaba~ más preocupadoG por snlJr librados del conflicto 

que por atender los nlurunos y dlsm!nucion en Jo 

asistencia q~colar debido a 4ue Jo leJesln ordenaba a los 

padres de fantillu que no enviaran n sus hijos a lnu 

escuelas laicos. 1\ñndlendo lo anterior, ot::o hecho 

importante orn ol constante doscuJdo de que ora victimo Jo 

educación debido a las varias suceslonos presidenciales 

t:íttctuaaas i::n eatos años y quo absorvlo.n la atonción e.Je la 

g~nto deJundo de lado los problemas concernientes n la 
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cducaclon olemuntal. 

Pasando al siF.utento periodo, aún antes do que el 

general Lázaro Cárdenas ocupara la Prosiden~la do la 

República comenzó a tener forma la ido~ de modif !car ol 

articulo tercero constitucional poro de mnnora más 

radical, so pidió quo se le diera a éste una orlentac16n 

socialista. La intención de reformar la educación provocó 

una tremenda agitación social, las protestas surgieron 

prlnclpalraonte del cloro loa connorvndoros que desde 

tiempo atrlis hnbinn luchado en contra de que ol Estado 

interviniera on la educación. A Qodldn que pa~aba el 

tiempo, la 31tuac16n so tornaba cada voz raáa dificil 

porque la l~lca!u al nAntlr~o aoanazcdn reaccionaba 

pldlondo a Ion católicos que pelearan contra el 

establocl~~onto do la oducoclón propuont& por el EGtado. 

Pose a lan reacciones do protesta la reforma dol articulo 

tercero se llevó acabo. 

Cocenzaron n plantonrao los plnnoa, proerocns, 

objetivos y linoaclontos a sor.ulr con la nueva octucac16n. 

Desde un pr!nclplo la escuela primaria padeció lo 

confusión do ranestros, directores y psdres do familia quo 

no acabaron de ponerse do acuerdo sobro !o que era la 

cae lo.lista; la vo.guodnd dol precepto 

constitucional ocasionó uno vnrlodud do lntorprotacionos; 
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lo que ura socialismo para un grupo rto maostros no lo ura 

pnra otros. Estos fueron instruidos a travó~ de iollclos 

por lo que muchas dudas quedaron sin so1 feGuoltas. 

agregando nqui que si varios de los profesores no habian 

concluido nl slqulora GU educacJón olementol ·orn d!ficl! 

pensar que cocprondlo~an toorins nnrxlstns. Con estas 

lagunas se puso en cnrcha el pror.ranta do e<iucaclón 

socialista. 

Durante ente periodo comprendido ~ntra 1934-1940 

la educec!ón elonontnl ~aportó la loposlc!ón idoológlr.a 

por pa1·te del Estado al inplantar la oducaclón eucinlistn: 

la confusión do podres do fn~111a: la sltucción coral e 

intelectual do los maestros: las condiciones mntorlalos 

del slsto~a educativo y la Irritación o inconformidad do 

la Iglesia, quien presionaba a la pobluc!ón cerrando sus 

templos si enviaban a los nlrioc a lns oscuolas. troJo como 

consecuancla el ausontlnrno oscolnr bajando 

considerablemente la aGistoncln en las aulas lo quo 

provocó un problema más a los maestros a quienes ol EGtado 

les oxigin mantenor un oínimo total de alumnos on loR 

salones de clase. 

La oxporiencia que vivió el país con la educación 

socialJ.sta, hizo quo ol presidente Manuel Avila Camacho. 
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clcr.do su cn11d1dt1turn n1ostrurn Uí!<'l pus1c;lór1concl11·1torHl 

'ante los prnbl<'íllíl.S qua pn.docin la nnción. Propuso unn 

pol1tic11 de unldud quo ubadució prlnclpal1nc11to o dllO 

aspectos. 

or lglnü 

con la 

prlmoro, Ja dt'!.Unlón tle lo población quo so 

con la lnlc.:idad do lo enauñimzu y quo so agr nvó 

nducaclón soclollstai so~undo, n la uxi~tencia d9 

uno guorríl mundial. 

Con la actitud ruodornda que soutuvc1 el l'rosldento. 

hizo sontlr a lo población que las divisJ011es entro 

conBorvadores radicales orielnadon por la prc>blom6tica 

educa tivn 1 r ian oncon tr ando soluc.lonc~. El pal s no podiu 

seg 1Jlr fraccionado, hnbln que lo~rar le unidad, pnrn eato 

s~ fuoron haciendo caablos paulatinos para no irritar a la 

derochn por so~uir los linentlientos antorlor~s nl a la 

izquierda por hncor ca~bios rodlcalea. 

Así.. St;) empezó preparar el camino pa1 a hacer 

modif 1caciones t)Tl la educación, pr 111clpalmento en ol nl vol 

01emental ya que cstfl concentraba ol mayor número de 

población escolar. 

El entonces secrotario Ue Educnclón Públlcn. VéJar 

Vázquez (!941) proparó la soeunda Ley oreBnlcn do 

F::ducación redefiniendo conceptos tan importantes como 

"socialismo". Con la nuevo. concoptuallzacion la educac16n 

clomental ffmpezó a toaar otros rumbos. 
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AJ llegar o l~ SEP. Jul1ne Torras ~odet retomo loz 

logros de su~ anteca~urPs y estudJó l& problomAttcR dv I~ 

eduL.1ción olemfmtal consiguiendo, uJ final do su gestión 

cnmo secretario, dnrle cohoren~ia y sur1tldo a la misma. 

Analizando los mom~ntos por loG quo hab1é pasado la 

Pdtrcaclón, dccidJ.6 como prJmer paso. rBorlontar rd nivel 

uJemcntal, pero paulotlnu~ente, dP tal rnanora que Jos 

~am~ios so fueron dando pocv n poco. 

Al prlnclpio do liU rresLión como sccrotnrlo UP 

Educación Públlcn, Torres Bodct realizo unn visita por las 

escuelas primarias de la ciudad e interior de Ja República 

para observar pernonalcontc las necesidades de .los alumnos 

escuchar las potlciot1es de los maestros, asi corno 

tamb1 ón ver las condlc1 on(!r,, nnt~r 1n!c~ do lüG 

instalaciones on donde se impartía educación básica. 

Encon110 las escuelas on Londlclonoa alarmantos d~ pobreza 

de completo abandono: ''Los edificioL escolares eran, en 

su mayorln. ndnPtacinnes de vleJa~ casas inadecuado6, mal 

vcntllndas e iluminadas, con in~tnlaciones higlónica~ 

deflclentos, Gln espacios para talleres y bibllotocns, con 

aulas frta~ uscuras on el ~entro ~e la ciudad o por ol 

contrnrlo, en provinc.1<.1, con galtH1as expUt!Slus n. un sol 

ardlento, que mtmudo convertian las horas 11Jctivas on 

tórridas zonas en Jas cuaJ(ls el alumno ponntr-"bA ~;Jn 



entusianmo 

121 

al cabo do corto lapso, codla Al Gopor 

1nsoportable" (32) Adem~e do esta desagradable lmproslón 

pudo observar otros aspectos no uenos penosos como Cue ol 

que daban loo libros quo no lolon on las aulas donde l& 

mayoria de las vecaa oran pocoa los alucnoa que los 

poeeian por, ear coatoaoa o auporfluoo. Los plnnes y 

pro~ramaa con los que so ttebaJnba tnoblén requerlnn de 

una pronta rovis16n. Anl al conclu!r nu elra por 

diferentes oacuolnc y porn lr dando ncluclón a estos 

problemas, inauguró ol 3 de fobroro do 1944 la Co~lslón 

Rovlsora y Coordinadora do Plnnou Educat1VoB, progrooas do 

Estudio ToKtoa Escolares, que quodó lntocradn por 

ra.aestroa con lerliu Ernperionciu otiucntJ.vn. 

Coco prlcor pnoo, Torreo Boáot aoñaló loo 

propósitos llnecelontoD qua debia seeut¡· la educación 

elemontnl. estos aran: !a pnz, norsa lcportonto que la 

nación dobla eoñalor n cu educación lo cunl noria una 

doctr lna cona tanto para ln r;i,tnna cobre todo en esos 

ttOGIGntos de guerra y aún duran to le pooguona; la 

dem.ocr acla. tnnto 011 "l plano do lns relnclonos antro loo 

palees coco on el nnpocto do las rela.cionon entro los 

ciudadanos aexlcnnoo, on ente sentido lo educac16n debia 
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respetar e impulsor la libertad de concioncia. da t1ab0Jo, 

de ponsam1onto y d~ exproaion: y por último, ln Justicia 

social, la escuela dobla cimentar el torrono pnre loerar 

poco a poco el rur.poto a la humoniuact. 

Dentro do entna linoaa gonoralon, edUcnción paro 

lo paz, educación par~ lo dornocrncin y oducnc16n para lo 

Justiclh, Torres Bottot pidió quo no forraulorn ln doctrine 

de la nuera escuela rao;clco.nn. 

La Coaislón empozó por onnllzor loa libros da 

texto y loa planco y prceramaa do educación Vl&ontoa haatn 

eso momento. En un p11nc1plo autorizó provialonalconto ol 

uso de los o~lat~ntos, pero aólo para el añ~ osculnr do 

1944: ontnbioc16 un 1ndic1o do llbertnd en la GClocclón do 

los toxton para ~nestror., o quienes no loa pormltló oloalr 

entro los divorsoG libros oscoalres lo nocosnrlo para cada 

grbdo encolar y ~nterin do cntudio. Esta deciGlón quedó 

después limitada ya quo so lea otorgó uno listo do toxtos 

para lao pricarlau on las que so incluinn llbroo con 

diversos temas, poro ninguno quo hiclorn roforencia al 

socialismo. Sólo en h1ntor1n la Coclsión aceptó algunos 

oscritun por raaeotros dt! lzqu1orda, tolos como "la 

Historia Patria" do Luis ChAve2 OroGco y ''la ll!storia de 

Con rospecto o Jos libros ds texto, Tarros Bodot 
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11r-.:q.JUS0 quu lie .'.H1!,f..'l\Ufa .i l1~l'I en obtau hcc:Jrns de <u .• uu1du 

'cun dnL requisitos, prlm~r11 ''que lo& ttlXtou desunvuolvan 

ldens dQ vnllduz cte1nucr6tlco Jncuoctlonablo par11 todos los 

nmxlcanot> 

tr ad 1<: lonos 

Sl•trnndo quo su \'ocnbulnr!o uttllco las 

la ronlldad da ln rictturnluza y dPl clin1a do 

codo reglón" (33) 

Los libros manlfcStü Torro!.> Bodot, no debon dejur 

de lado la lmaglnaclón del autor poro tampoco dobon obusar 

de olla porquo do esta manern lo único quo ~o lo&rn es 

aleJar nl ootudlnnte de su renlldnd q~l timdole 

posibilidades de enfrentarla. 

En cuanto a los prograans do educación elemental 

subrayó el postulado de quo todos los nlhos mexicanos 

tenian igual derocho a raclblr una misma educación, nin 

embargo, había quo toncr en cuento que no ne podla.n 

recomendar tipos análogos do nctlvldad oGcolnr en 

ambientes opucstoc o diforenteG, por lo quo dló ordenes do 

que se tuvieran en cuentn los diforcncluG de lugnrua. 

Pidió a la Comisión quo los plano& y }Jro~nn¡;iO,G no 

h1cleran del prococo educativo, dcsd~ el Jnrdin do nlñon 

ha!> ta los últimos grado~, unu linea horm6tlca 6 

(33) Torree Bodot Jaime l::.dUi;Jllá.611 Y. J,;11ru;nUl.JJLc.w. p, 132 
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sino una v1a con escupes do durlvación 

fln de quo los muchos que no dispusieran do 

recursos para tormlnar sus estudios tuvieran ln 

oportunidad de carreras cortas. ASi cualquiera que fuora 

el ~rada 011 que la onso5anza concluyera para al alumno, su 

preparación vital no roaultnrla trunca y lo nervlrla pora 

subsistir. Torres Uodet pidió que "desdo la escuelo 

primar lu el educundo posen. una noción eonornl, 

llmpi&. firme austera dol mundo en que va a vivir y que, 

aobro AGO conoclrnlonto. pueda levantar su preparación 

ulterior" {34) 

Después do que 

programas eKls tontos 

la 

oc 

Coninlón revisó loG plonoc y 

!ntroduJeron nuevos on la. 

onaefianza Pricnrin. Esto fue ol 1944 con la obra Programas 

para las Escuelas Primoriae de lo República Nexlcann. 

A continuación. aparece in 11Gta do matorlns dol 

plnn general de estudios ya retornado: 

Plan de En~~ñanzu Priwnrla 

LOO!'UGJe 

Ciencias Naturales 

Hlatorla 

Ar 1 tmótlca 

Gooi:ra!in 

Civismo 

(JI) Torroa Bodot Jaleo QJl dt p, 140 

Cont1n~ll 



Dibujo 

TrabeJos manunlgs 

t:tJucuclón fi!:;í.ca 

12~ 

'!u:;ic:n .~· Lanto 

~conomla doméstica 

(para n1nns) 

El hücho tl~ presentar ur1 plan de asignaturas 

sueltas no significaba quo debían esLudlarse y aprenderse 

sin rclnclón alguna.. por lo qu~ so su1;<irló reunirlas en 

dos gtupos: 

l. - Mnterlns lnstrutnentalos: búo::;1cas.- longuaJo, 

aritmética, dibujo, trabajos manuales; y complamentarlns.

muslca. canto y educacJón fislca. 

2.- Materias informativas: cienclns naturales y c!onclns 

culturales o soclalo~. 

En la orgnnlzaclón del trabajo escolar se hizo 

hlncOPLÓ er1 la importancia de lograr un enlace entro lns 

materias. cuidando que el contonido o materia dol B.cgundo 

grupo sirviera de eleuonto a las actlvidndos dol prlmaro. 

Entr~ lnu caracteriatlcas de estos programas so 

señalaron las slgulentos. doblan sor minirnos, f lexibleG, 

~raduados~ nacionnlos, org6nlcos. nnualos y para los ntftas 

moxicnnos. 

Los fundamentos do los proi;rsll!ns radicaron E'tn tren 

aspf!ctos: lec:nl. orgónico funcional. Co~o funda~onto 
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legal se tomó ln Ley Orgánica de t:ctucación Pública del J 1 

de dlcicmL..re de 1941. Como ft1ndamonto oreénlco se 

consideraron la estructura Y organización de las distintas 

materias que en estos programas odebec1an a lar. siguientes 

prlnclplos: a) eran lineales dentro de cada grupo; b) eran 

cicllcos; e) pormltian )a concentración: d) porrnltinn la 

coordinación. El aspecto funcional se refirió a la función 

didóctlcn qua debla ajustarse a los finos gonorales y 

específicos dol conjunto do materias dol plan do estudio. 

Se onfatizó que lA artaptoción y oplJcación de los 

programas debin tener on cuenta al nl~o. el ambiente en ol 

que se desenvolvla la escuela. Con rospocto a osta 

última se indicaron cuatro aspectos consirterar: su 

orcanizacton. ln u1slr1buclón do motarías, el cnterial r 

los metodos. 

Aunque na reconoció qua no siompro pueden 

aplicarse los mismos m9todos ni de lo mlsma manera. la 

Comisión emprendió, después de laborar el plan de 

estudios, lo tareu do dotermlnnr los mótodcs que cteborlan 

seguir los maestros en la enseñanza. Examinó detonldauonte 

los meJores experloncius, tanto de los mnostros mux!canos 

como do los oxtranJeros a.ualb.ando la~ diforunlu~ 

doctrinos, recomendó para la ensofianza prln1uria, Jos 

mótodos globalizados, acllvos y funcionales. 
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El r.iétodo úc globalizaclón se baGa en la 

tnalizac1ón del proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

conjuntos un1tar1os, cabales y completos y no de manera 

fragmentada. El método activo se basu en las teorias que 

sustentan el hecho de que los niños sólo asimilan cuando 

comprenden ~or experiencia y derivan por al mismos los 

conocimtentos de su prop13 actividad. A Torres Bodet. le 

interesaba qua la escuela estuviera fundada 90 la 

actlvidacJ el deson\.·olv!riionto armónico de todas las 

facultades del educando. Por esto los progracas doblan 

elaborar so de tnl nan~ra quo concordaran con los 

11neaa1ontos nntertoros y desarrollaran en los nlucnos ~nu 

fuorza corporal, gracias al Jue~o lthre y or~cniz~do; la 

ef!cnc!a do sus cont!do&, graclaG al trabnJo cnnual; lo 

olevaclón do nus sentlmlontos, eraciac a la auto OKPreo16n 

estético por la poesia, lo cüstca y el dibujo; la 

capacidad do su mento. eraciao u un aprondizaJo profundo 

en iiue lon conocimientos no so adhieran a la exporlenc1a. 

sino quo broten do olla por natural entn1ñeble 

vertebración¡ ln noblGZO do su carácter, gracias al 

desnrrollo del ospíritu de 1n1c1at1va¡ y la honrradez do 

su sociabllldad, rrracJas al vigor de la acción comün'' (35) 

(.l~) Torres Bodet Jalea Q¡¡ .s:..U. p. 142 
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El método funcional tiene como fundamento el hecho de que 

los conocimlentos deben ser útiles a los educandos. 

Esta metodología que desdo tiempo atrás algunos 

profesores intentaron introducir en u! paln no se habla 

abierto paso por tropesar con la rutina escolQr. Al optar 

la Comisión por los. métodos globallzados. activos y 

funcionales, asucló nnto los caostros del país la serla 

responcobllldad de orientarlos, para Jnplantar los 

programas nuovacento oluborados, asi. se señalaron en los 

clsmos no sólo las unidades o conjuntos globnllzadoa do 

trabajo escolar. sino ta~blén las conocclonQG que, con 

cada u~rldo.d, ten1rtn lsa dlverfiitts materias de esnseñn.nza y 

las que tenian relación con la vida. Adomós se los 

propuso loB act!vidndon por cuyo modio podlan 

desarrollarse. 

Torres Bodot manifestó on la 1naueurac1ón de los 

tabeJos do la Coain!ón Revisora y Coordinadora su docoo 

de borrar las des!~ualdadea, do lograr homogoneidnd 

espiritual y un!ftcaclón, por lo quo fnv~tó n los 

miembros de la Coo!slón a trabajar por una escuola quo 

fuera de los coxlcanos y para loa ruexlcanoa. 

A través de osta~ JriA~S Y con l~ iu~laborac1ón do 

loa planes y proeraaas se perclli16 unl'l tonduncla hacia la 

unidad del puablo, apartada do los 11neeu:1ontCJO del. Plan 
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de Acción do ta Ecuela Primaria Soclallstn, con su ••1uchn 

'cte clases'', contarledad y dos~onfinnza, 

nurante los tres años que Torios Bodet pasó al 

frente 

iniciativa 

la Secretaria de Educación Pública, la 

privada tuvo uno mayor lncorporoclón al 

esfuerzo equcativo, proceso que GO hnbia lnlcindo ya con 

Véjar Vézquez. El Secretario Justificó esto con el hecho 

de que el gobierno carecía aft los medios oconómicos 

nuflclontes par~ solucionar todos problomas 

educativos, asl Torres Bodot declaró quu ln conducta 

futura ,Ir· la SEP con relación n los establecimientos 

partlcul~.1,,4 no aerln de represión ya que neceoltaba de 

ellos pora olobor el nivel cultural del paln y cubrir las 

naceeidades dol mlaoo. Después do nu visito por las 

escuelas de la ciudad o tnterior do la República aupo quo 

sólo asi se padrino coJorar lan condiciones do las 

lnetnlncionoo construir los coloólOG qua roquorln la 

población. El 19 do enero d9 1944 pldl6 a ln lnlclatlve 

privada que participara on ol pro&rana do conatrucción do 

o~iflcion destinadoü n la educación. Con onto propósito a 

partir de fobroro dol cinco año no hachó n andar ol 

Proyecto do Conntrucción do Encuelss ol 23 de eso mee 

se proeul~ó una Ley que creó al Comité Admlnlotratlvo dol 

Pro~rama Federal do la Construcción do Eacuelas cuyo 
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fondo inicial quedó integrado por diez millones do posos 

apo1 tndos por lR fedoraclóri, dos rullonos por lú 

1n1c!at1vn pr!vnda y un millón por PEMEX. El Comité 

celebró varios convon!os do coopornclon con dleferntes 

gobiernos estatales munlclpnlo5, Al fínal1znr ol 

sc1<en!o so hn~ian canstruido mBs de 500 edJf lclos 

escolares. ''El plan comprondló la conatrucclón de 796 

edlflclo~. De los primeros 3ti2 que se construyeron, uo 

dentlnaron 

primarias, 

act!vldndcs. 

distribuidos 

para Jardines de niños, 342 para escuelas 

para necundarlas para dlversns 

En 1946 se construyeron otros 236, 

a.si: 216 n las primarias. 

secundarias~ 13 para actlvldndcs divorsns y 

las 

para un 

internado. Con todo ello fuo posible dar sorvicio a 

200 683 alumnos.'' (36) 

Se percibo claramente quo ln construcctOn do 

escuelaG primarias fuo muy por arrlba do lo do otros 

niveles, por lo quo se puede observar la proocupec16n e 

interés do que ora obJoto el nlvol elomental. Ln 

construcción de ediflclos destinados la educación 

bánlca fue una de las obras más sobresalientes de Torres 

Bode t. 

(J6) Solana Fernando li1.U.llu.lJl ¡;\¡¡ .l.ll JliW.~ P. J20 
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Con los nuevos pl1111e~ y proKrRmas 'sduc:allV&1~ Y 

con la apertura que SA lo dió n la lnlclnttvn privado 011 

materia educativa, Torres Bodot logro que ln agitnción 

social vivida on loe años nntorlores con lo 1mplnnt3c16n 

do la educación socialista fuora tomando otro camino. 

Durante onton años lo educación olomontnl tuvo un 

importante increoonto en ul pais. A rniz do lo crooclón 

de nuevos plantolos oducotivos so pudo ir dnndo atención 

a un ~ayor núaero do niños, asl también se fuoron 

abarcando lugares on donde notes no existlan escuelas. 

"La educación prlmnrln llegó en l9.¡6 a zonas dol 

territorio capas do In comunidad que pnrocian 

predestlnndoa n una larga espora en los socbrns do lo 

lgnoranc1a. Asl 8-iB 843 nlnon nl~nn do Móxico 

recibian oan oducnc16n en planteles dlr 1g1dos p_or ln 

adm1nistrnclón fodornl; 100 138 on colog:!o.a particulares 

058 965 on escuelas Gostonidnn por entndos 

munlclpion.'' (37) 

Un tercer n&pocto que llamó la atonclón de Torres 

Bodet fue la gorantia do perrnnnencln, ascensc 

meJoremlento profoelonal y econ6a1co do los maestros. Al 

(J7) SEP .i.JJ ili.U:.Jl eciucuilytt •• •. p, 13 
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r~fiPOClo dió una !;utuc16n dlJatar1a ya que un ol momento 

do aaumir ol cnrgo ora mntertalmonto lmpoalblo conceder 

aumentos ~nlarlalon. Po10 luma~ importante ora que nú 

deseaba estnblocor un sistema qua ~orantizarn ln 

permanencia, anconso moJoria oconómica genoral sin 

solucionar 

ho.bia gr un 

nntea el p~oblama-do la lncompotoncla yn qua 

cnntldnd do profesoras con una escosa 

preporacón, proble~a que so había venido arrastrando 

desde muchoR a~os etrós. ''Ve lOG 13 000 caestros 

federales que prestnbnn sorvlclos en osa época sólo 2 000 

se habían fL'rmndo on escuelas norcnlon do plan 

completo" (38) Ya eru tiempo do ponerle arreglo a este 

problema. La solución que Torres Bodet dió consistió en 

establecer ol 19 de anrzo de 1945 el Instituto Federal de 

Cepac!taclón del Magisterio, el cual les brindó la 

oportunidad do titularse dentro de un periodo de sois 

años do ontudios. A esto siguió un problema, lo SEP no 

tenia poa!bllidndon do crear todos los centros necesnrios 

para atender a mas de 16 ooo personas dodlcndao a lo 

enseñanza que no contaban c0n lo rornnción necenorln 

~ara tener a nu cargo óntn, ni podin desalojar a los 

mnoztros no t!tuladus de los lugaro5 on que irapartlan 

(J8) Torres Bodet Jaime Ml!Jn.Qrl.Jlfu_,~ P. 212 
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educnc.:lón pr!mttrla. Con osas 11m1tnclonoa. lA c1ctuc:nr:l6n 

•por corrospondoncla fue uno nJternnttva paro 1tncar ol 

probloma. Se onvlabnn los cursos a lo lnrgo dol nrio 

escolar. estos aborcabnn mntorlales como: mntomátJr.ns, 

historia, geocrr a fin, cl~nclns blolórrlcns, loncun 

literatura. Lna lecclonos se mandaban erntulta~ento Junto 

con cuostlonarion para autoovnlunrse. Una voz concluidu 

ln proparnción escrita, los mnostroc aslstinn durnnto lna 

vncacionos a cursan ornlos ~n luenres do concontraclón 

previamente detoralnndos, •l conclul r ea tos, se 

ronllznbnn loe oxñnonos anuales. 

Hubo un allcionte ndlclonal quo estimulaba a loo 

profor;oron 

conslstia 

para continuar con su preparación, eate 

en dar auuontos de cuoldo por cada año 

aprobado, por lo que nl tornlnnr todon los cursos Gl 

maestro graduado GO encontrnbn ganando lo mlsmo que un 

mnostro normalista titulado. 

Esto tipo de capacltaclón oorr!storlnl sirvió para 

retrasar lan potlclonos do aumentos snlnrlalec yo que 

estos quedaron suJotoa al esfuerzo y méritos logrados d~ 

cada maestro dentro dol Instituto. Por otro lado, ao 

logró largo plazo un meJorsmiento económíco del 

mneisterio. que aunque fue paulatino, bonofic16 n loo 

profesores. Así, ne fueron napllnndo lns escalas do 

salarlos y los servician prostndos a los u1smos. 
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El logro mas rrranUe do Turroa Uodet, durante !os 

tros a~os do GU gestión como socrotarln fue revtGnr el 

articulo tercoro de la Constltuctón. para doscriblr la 

OdUCAC 16n mo>.:1cnnn coroo deoocr&t1~n mós quo como 

i:ocial1sta.. 

La necesidad do la roforon ya lo habla dlncutldo 

<ll presidente Aviln Camacho con Torren Bcdot desdo onoro 

d~ l944: pero en aquol momento ol Secretario supo qua no 

ora t1enpo de lleva.1 ncnbo un cambio tnn lrn~o1 tan te por 

lo que pospuso el n5unto: nin embnr¡:o no lo deJó 

totalmente do lndo, fue preparando el cnralno haciendo 

rnod1f1caclonen on los planós Y fH07,rn1;1n5 ctO ostud.io. En 

su opinión ta reforca, era una cuestión delicada y 

merecio, por lo túnto, modltnclón y estudio a fin ae 

producir un nuevo teKto conutltucionnl qeu Gin sntisfacor 

laa petlclones de la derochn, msroc1era el apoyo da la 

izquierda quo on eso año so encontraba dlvidlda 

idool6gtcam2nte, c1on~1as que la dorochn no cesaba on sua 

pet1c1onas por roforruar el articulo tercero. Pero en el 

tranGcurso de dos anos lar. c11cunstnnclas habian 

camblndo, las divergencias c!lsc.inuycron en los ~rupos de 

izqu1ordn ln derecha v1endo que so ostsbAn !!cvanJo 
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acBbo modlflcacione~ intcrc5antos en materia educativa 

deJ6 de proslonar confiando en quol ol Secretario 

lograrla al final la reforma quo tanto deseaban. 

Cuando Torras Hodet re~resó de su misión on 

Londres como delegado de México en la reunión donde se 

creó le UNESCO a finales de 1945 llegó con nuevas 

lnquletuden y con una idea f1Ja, iniciar la reforma del 

articulo tercero conctltuclonal, la cual resultaba ya 

necesario.. 

Las ideas de libertad, justicia y decocracia que 

reiteró una y otra vez on suc lntervAncJonos do Lonctrc~ 

figuraban textualmente en el acta constitutiva do la 

UNESCO. En esta se manifestó la icportancla de un libro 

lntercoablo do idean y conoclniontos y do lo posib!lided 

da investigar librcnonte lo vordnd objetiva, pero no 

hacia roferoncia a que ln 1nvosticac16n do osn verdad 

objetiva tuviera cono fin definir y difundir un c0ncopto 

eKacto dol univorso cooo so mencionó on ol artículo 

tercero constitucional do 1934· 

Anto esto, Tarros Bodet dec!dió adaptar el texto 

do nuestra Constitución a lo a>,Prenndo en la reunión dn 

la UNEsco. Aai, espei6 por consultar a varioa Juristan y 

se puso a realizar y revisor el proyecto aclarándolo r 
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El prosidonte Avila Camacho loyó los 

rtlvorsos ~orrndores del proyecto, al cual, do acuordo con 

sus últimas 1nstrucclones, sel~ dtó forrno dof1n1tlva el 

13 de dlciombre du 19~ti. 

Al dar a conocor el proyecto ln roacclón dol 

público no se hizo eaP.erar. En general. la opinión apoyó 

la reforma; do lns publicnclonou quo empezaron a surgir. 

hubo algunas lnterosonteu como fue la declnrnción dol 

arzobispo de Móxlco, Lu1s Maria Mnrtinoz, quien rnonifootó 

que ''el proyecto do Loy enviado por el sefior presidenta 

do l~ Rcpúblicn 81 Conrrreso de ln Unión poro reformar el 

articulo 3° de la Constitución General do lo República, 

aunque conserva lou cortapisas a la l!bortod de la 

enseñanza establecirtns por la Conntltución do 1917, 

constituyo, sil\ o~borgo, un paso importante hacia ln 

libertad, porque aclara concoptor. y rosuevo los 

obstáculos, que con motivo do la reforma do dicho 

articulo. hecha en 1934, turbara lo tranquilidad 

espiritual. Lo orientnclón quo da a \a er1aeüanza tl~nde n 

procurar lo estabilidad do la fomtlta, ton importon10 on 

las ctudados: a foraontar ol pntrlotlumo, no~lo 

GGntlmianto que cooperará eficazuonte a lo unldn~ 

nacional, y pone la educoclón en armonio con las 

aspiraciones actuales do la hucnnldad aleccionados por le 
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formldabJo guerra que acaba de pasar.'' (39) 

Sur~leron muchas publicaciones como la antP.rinr 

por parte do la pronsa, ln Unión de Padras de Familia Y 

de la Iglesia. 

Cuando el proyo~to llerró al Congreso, los miembros 

de las comisiones encargadas do estudiarlo, lo analizaron 

con uri:encla el 24 de diciembre loa sometieron a la 

Cámara para que diera su dlctaoen. Esta lo aprobó durante 

las sesiones dol 26 y 27 de diciembre de t9•S. 

El texto aprobuUo del nuevo articulo tercero dice 

nsl: 

''Articulo tercero.- 1.- La educación que !aparta el 

Estado -Fodoracón, Estados, Munlclplos- tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades dol sor 

humano y fomentará en él. a la voz, el amor a la pctrln y 

ln conclencln do solidaridad lntornactonnl on la 

independencia y la Justlcta. 

ti.- Garantizada por ol articulo 24 la libertad de 

creencias. el critorlo que oriontsró a dicha oducaclón co 

mantendrá 

religiosa 

por 

y basado ~n los ronultüdon del progreso 

(39) Meneses Morales Ernesto .Qi!_ill P. 311 
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las serv1dumbr9s, 
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contra la ignorancia y sus ef~cLos, 

los fanatismos los prejuicios. 

a) Será democrático, conslderando a la democrncla 

no solamente como una estructura Juridlcn y un régimen 

politlco, sino como un sistoca do vida fundado en el 

conntnnto GeJoramionto económico, social y cultural del 

pueblo: 

b) Seri naclollnl. on cuanto atenderé a la 

comprensión de nuestros problomas, al nprovechamiento de 

nuestros recursos, a la dafcn5n do nuestrn independencia 

política, al aseguracionto de nuestra independencia 

oconó::lcc y n ln cont1'.1uidnd y acrecentamiento de nuontra 

cultura: y 

c) Contrlbulró. a la cejar convivencia hmuann, 

tanto por los elonentos que aporte a fin d~ robustecer en 

el educando, junto con ol aprecio para la dignidad do la 

persona y la lntegrldad de la facllln, la convicción del 

interés ~enoral do la sociedad, tan~o por el culdncio quo 

ponga on sustentar los !denles do fraternidad o igualdad 

<le derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios do rozas, de noctns, do erupos, de sexos o do 

!nf11v1duos. 

ttt.· Los partlculeteG podr6n lupartlr educación en todos 
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<~duc.:ac: ! {1r1 pr \rnnr i..;i, ~.~cunda! 111 normal \\ ln de 

dt!bcran &bte111::r fJf<Jt'1amont•J, cada ('él${). la 

au101i:i:ac1ón poUt."lf publico. Dlcha 

autar1z~c1ón podra si•r ne~ada o rov0c~da, ~in Qtle contra 

tdles 1esul1i~lonu~ prnceda Ju1clci o rocursü nlrruno. 

!V.- Los plar1tolcs part~culares dcdlcadt1S a la educación 

en loG tipos ~ gradoi; que especifico la fracción ~ntorlor 

dcberan aJustarce. sin excepción, n lo dispuesto a Jos 

fJ.)r rafes tl ctul presente articulo y ademas debcrnn 

ct1mplir los pl&nes y programas oficiales. 

V. Ln~ corpora~iones religiosas. los mlhJStcos de los 

cultos. las sociedades por acciones que. exclusiva o 

predominnnteme11to. realtzan nctivtdados educat1va5 y las 

&!:oci:icinnc!5 o soc19dades 11F.adas· con la propaganda de 

cualquier credo religi.o:>o 00 intervendrá en forma algunf\ 

en ~lnntoles P~ que se lmp~rta educación vrlmarta, 

norninl y Ja destinada a obreros o 

f:l\D1pes lnos. 

Pt. · f.l Entado podra ffitlrar di.screc!C'nulmonte. on 

cunlquicr t1enipo. el recunoc1m1~nto de vn1ldHz oficial (l 

tus oslmJioL. hechos en planteles particularos. 

\'JI.- La l)ducnclón priw..:..ri'.1 ~ora. obJt¡;ntortn. 
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VI 11. 

(tr n ttJt ta. 

\X.· El C:onc:1eso 110 ln Unlón, con el fln do un1flt:nr Y 

coordinar La Baucncl~ ,en toda ln Rup~bl\cn, rxpodlro las 

leyes 11ocesarlas, doutlnndas dlst1 tbuir la funclón 

~acial oducstlva entre la Fod~rnclón. los Estados y 

Municipios, 

correspondlontos 

r 1 Ja r las apur toclones C'ConUmlcns 

ose servicio püblico y a sefialnr las 

sanciones op!lcnbles a los funclo11arlos que no cumplan o 

no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

que a todos aquellos que las lnfrlnJan.'' (40) 

Como se puede observar. el nuevo texto aprobado 

suprimió la orientaclon socialista de la educación, 

postulando nuevos principios como son. lo educación 

integral, ctentiflca, democrática, nacional. obligatoria, 

gratuita laica qu~ seró la que imparta el Eutado. Y 

dentro de una perspectiva mundial, proclama u11a educación 

para mejorar la conv1vencla humana bnsndu en la l1ber tad, 

la just ic.:iu lo paz. debe destacarse como quedó 

garantlzada la laicldad educativa que habia orlglnsdo un 

largo conflicto entre la lglesla y el Estado, resuoltu 

( 40) Torres Bortet Jalme l.Jl .Ea.1Ji\l.La JruLti.CllDJL...·~ p. B 
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hltbi lment1• pu1 ·:o r ro!, l.lrJOl' l • 

Ha.v '1UC nH~ordnr que 1n ~~nY Uritánlcu do 1q4z 

afirmaba que la educaci0n que impartlu1a el Estado 1¡aria 

socialista. Al quedar refo1mado u1 art~culo tercero ~n 

1945 sustituida ln educación 5oc1altstn por ln 

democrática. p~rsistió la lncongruencln entre la Ley 

OrgBnica ol articulo tercero lwr;tn 19t3 nño en quo se 

promulgó la r1uovn Ley Orgánica do Educación. 

La obra educativa de Torcos Uodet, durante este 

sexenio, fue awplla. abarcó todos loG ambitos de la 

educación: 

el nivel 

lnf luyo ron 

nin embargo fue objeto do esta lnvcstlgnclón 

elemontal los factores que lo afectaron o 

directamente como fueron: los problemas 

mag:!storlales, lns condiciones matar la les del sistema 

educativo. la ncitaclón social. polit1ca y oconómica del 

pois. 

So hizo interesante indagar los rft1ctos de las 

reformas haches por Torres Bodet en in educa~lon mexicana 

por lo quo se analizara en ol slguionto cupítulo las 

consocuencins que tuvi~1on cuc h~chos. 
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CDNS~Ct.E~Cl.\S l>E LOS CAMUIOS HECflU~ EN l.A f:Dt;CACIO!ll 

El.t.\IE!llTAI. POR JA¡ ~!E TURRr.S BOUET E~ LA ADM 1N1 Sl'HAC J(lN DEL 

L 1 CENC l ADO M 1 C~EL .11.EMAN. 

Antes do que ol B9xnnlo del general M~nuol Avlla 

CAmacho !lcgnru ~u fln. comenzarnn !.Urgir las 

Lnquletudos olectornlos. 1:ue,u11 varlus lúL aspirRntes n 

la Pro5!doncla d~ Ja Repübllc~. entro ellos, so 

encontrnbun: Miguel Alecán. hasta ontonces secretarlo de 

Gobernación: Ezequiel Padilla. secrotnrJo de Rolnciones 

Exterioros: MirruoJ Enriquez Guzoán, cenurdl do Dlv!sion: 

~axim.tnJ Avlla Cnnacho, secretario de Comunicaciones y 

Obras Públicas y Guutavo Baz, secretario do Salubridad. 

entre otros. Mlguol Alcmón se perfiló dosde un principio 

como favorito Yn que contó con ol apoyo de la CTM y la 

CNC, así 9mpezó pronto n nobrosnllr mientras 4ue loe 

demás fue1on perdiendo fuorzn, .<Jntro elloG hnbin un 

f.!Oligroso contingente: Mnxlrn!no Av11n Cnr:inc.;ho hermano del 

entonc.:c!i ProGidonte, poro curió un 1941 con lo que 

desnparecló todo r1oago. El 7 de Junio de 1945 so anunció 

la can~idnturu de Miguel Alomfin y con osto, sobrevtno ln 

ndhes16n do ~rupos políticos que le favoroc!eron durante 

toda 5U campaña. 
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Hay quo recordAr qut• <'1 ~eneral Manuel Avila. 

Camacho. con la uxperi~nciu que vJvió en ln ~l~cciones de 

1940 donde hubo viol-0nc:tn. promotló reformar lu Loy 

Electoral para quo oste hacho ~o llevara acabo con calmo 

ovitnndo asi s1tuoctonon ponosao y lamentab!on. Disolvló 

ol PílM creó el PRl, partido quo doclnró do inmediato 

candidato a Mlgu~l Alemón Voldoz. 

Las elecciones so celebraron el 7 de Julio do 

1946 con una eron tranquilidad. El 12 do septlombre del 

füismo año. ol Congreso do la Unión declaré presidente 

electo Mlguol Aleraan con un total de \.'otos muy Por 

onclmn da los domñs contingontes. Un din anto~. Alo~án 

expuso su progrnrnn ~n ol que subrayó que deoeaba un 

~ob1erno do decisión y trbaJo, integrado a un gabineto 

nJeno la polltica; manifostó qua habria costlgos para 

los fun~1011ariou corruptos y rocpato PBro todos los 

ctuUadanos. 

Para el sexon1o cte 1946 1952 no hubo Plan 

Soxonal. C'3 elaboró un Fedornl dE:! Coblorno formulado por 

Miguel Ale~ón como resultado de sus g11aa o través de la 

Repúbl1ca moxlcana. La o~enc1n de dicho plan fuo lo 

1ndustriall2ac!ón, 1~ transformación do la cultura Y l~ 

lucha contra lo l&norancla v !~ wisoria. 

~~ cuento o la oducnclón. Jus !doas de Miguel 



Al 0 mar. t:Jrar•m •.!11 torno 

prom•n·or la oscuela rurRl con tres obJutiVOti pr JncJpal(rn: 

Jns t 1111 r eftca~m~nte o l mejorar 

C.ot1d!t:tonPs do Yldfl, crc-1-1r un cspirltu c1vtc:o quo hicJfHa 

sont1rco a cado niño del campo pnrtu tntc~ra1 rte la 

nación: continuar lo cacpañn dü alfabetización hnsfo 

loerar que todos los hnbitanto~ dol pn1s aprendt~rnn n 

leer y t-Scr1bir; construir más oscuol;is: '3Umontnr e! 

númoro de profesores capncltndos tratnndc1 ~e ooJarar ~u 

nivel de vida; editar libros de texto y ponerlos al 

nJcance de todos: p1omover la onseñanza tPcnica para 

beneficio de la lnduGtriel!zación de Mexlco: estimular la 

alta cultura 

Ar tos. 

crear el Instituto Nacional de Bollan 

Es tos prCJrac tos. en gonor nl. pro longar or1 los 

objetivos de la pol1t1ca de Torres Bodot. 

El presidente Mteuol Alemán, al ele~ir su 

~ablnete. norabró secretarJo de Educaclon Pübllcn a Manuel 

Gual Vidal quien desempohó el cargo durante todo del 

r.exonlo. 

El $Ocrotarlo tuvo 11n e~pcclsl interón por In 

oscuola cural. sin embarto1 r10 doscuJdó otros aspectos de 

Ja odu~ación, continuó el caml110 omprendldo por Torres 
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Hociet en ol JUii.onio hntnr lar. A~l. la C'arn¡inñn ~·Aclonül 

r.ontrn ol Analfabettsmo so nlurgó cubr lendo las otupnG 

cuarta do 19~7 a 194S: quinto de l94b n 1949 y sexta d~ 

1349 o 1;60. Durante la cuarta fnsc so formuló el plan de 

trabajo, con ol propósito de 11\tonsiflcar las labores 

anteriores. Ln comp~ña tuvo los sl&uientoo obJottvos: dar 

praforoncln en ln enseñanza o los iletrados en edad 

escolar, qulener. oor diferentes raotlvoa no so 

lnscrlbioron en lns oacuelas; elaborar y aplicar u~a 

sogundn cnrtllla para los recten alfabetizados a fin de 

despertar en ollou el lnteróo por la locturn darles 

conocioienton prócticoo pnrn ~oJornr nua condiciones do 

vida: y por último redoblar los esfuerzos on ln enseñanza 

do grupos aonollngUoG. En la quinta otnpa, no puao en 

raercha ol plan; Guo.l Vldal invitó a loA e;obernndorcs y 

presidentes cunicipnlec o. nor.-uir colaborando or. ln 

r;aapaña. so11clté. el apoyo do radlodlfU!:;oran paro hncor 

promoción y pidió nl puoblo r.u participaclÓn en la misraa. 

La soxta oto.pu. fuo de roco~lla~lón do dntos 

ontndlstica de los ~!neos. 

A continuación se proaontan lo~ resultactoe quo se 

obtuvieron en la Cn~paña contra el Analfebetlsno do 1944 

a 1950 afio en que so dló por concluida la nlsma. 
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Coricentración d<! ccn t. ros y Escuela!> al alfnbotizoclón, 

lnucrlpl'ión do alumnos olfnbatizados. 

Núm. do Alumnos Alumnos 

Etapas centros inscritas alfabotizados 

Pr l!?iern 1944-1945 37 722 660 956 502 327 

So~unda 1945-1946 10 859 427 668 32 5 162 

Torcer a IHG-1947 16 083 633 449 l82 48'/ 

Cuarta 194'1-1948 22 220 551 042 416 792 

Quinta 1946-1949 19 7 46 477 431 363 651 

sexto IS.;9-1950 t 4 200 4 l7 515 316 312 

Concentración de datos (41) 

Los daton anteriores nos muostron el enorme 

entuslas~o con quo scpezó la compnfia, el número de 

centros de enseñanza quo so abrieron en 1944-1945 no 

volvió n ro~intrnrso, nni co~o ol total de nlu~noG 

inscritos en olios y por consiguionto, al resultado do 

personas alfabetizadas. No obotante. lo importante fuo 

que lo !nlcindo en 1944 no so quedó on ol cernlno. 

La prooc11pnclón de Torres bodot por corabatir el 

(41) Gua! Vldnl Manual ~ Jlil la .S.llF.u.,.,. P. 499 
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anulfnbt:Hls11io on \ft>xlco ocho ra1;'+ Ja cumporlB c.011t1nuó Y 

aun<1ue ~e dió por concluida en 1950, se volvió a poner en 

marche durantu la adm1n1.stración del presidente .\dolfo 

Rulz Cortlnez 1952-19>8. 

Con respecto a la educación primaria, durante ol 

sexenio de Alecén, no se rcglstra~on mudlf Lcaciones on 

los planes v programas de estudio. se continuó trnbaJando 

con los apanas reformados en 19~4. En cuanto a los libros 

de texto, la SEP siguló combatiendo ol uso d~ elementos 

indeseables ya que existlan todavia, textos alojados del 

propósito de lo nueva educación. nr1 ol los sn iffnorobn ln 

importancia de la persono. do la familia, de la nación, 

manifestando ideas socialistas no muy bion def 1nidas y 

criticando la religlon. Fue asi que el control y 

vigilancia se hizo cada vez cás estricto y se promovió la 

edición de libros de texto, que la SEP vendla i.uís 

borntos~ 

El cacbio importante en materia de educación 

elumentai fue lo reorganización do la Dirección General 

de EducaGión Primaria en el Distrito Federal, creandoso 

tnmbién una Subdirección General dedicada al estudio y 

coiuclón de los probloaan de ordon técnico. 

La DlreccJón General tuvo coeo objetivo 
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urgani~nr. oncuusar y d1r1gtr los nupoctou tanto de orden 

tócr11co como ndmlnlstrativo, roforontos n la oducnción 

primarla con el fin do moJor~r la onsofianza. As1 fue quo 

como respuosrn uno de nus proposJtoG croó un Centro 

e::ucolar de Dorrostrac!ón, para porfocclonar las 

actividades docentes Y mán tarde ostabloc16 un Consejo 

Tócn!co do Educación Prirunria dol Distrito Federal. 

Ante ostos nuovoi:; aJuutes hubo la nocosldnd do 

reorganizar la Dirección do Educación Primaria en los 

Estados y Territorios, quedando divJdldn en dos 

direcciones: la oncarrrada de lofi problornns técnicos y la 

responsable do los ndrainistratlvos. 

La Dirección General revisó el aspecto técnico de 

ln enseñanza primaria en ol Distrito Federal, modificó el 

sistema do pruebas se~ostrnlos adoptando ln práct!cq de 

ca11f1cnc1ones ~ensunles y pruebas de promoción do los 

educandos para cu mejor con trol: rodactó obras de 

educación clvica, h1g1ón1ca y técnica do la enseñanza; 

preparó programas para los actividades de talleres y 

econom1a doméstica; croó la Biblioteca do la Dirección 

General y acomodó a los niños que en edad escolar habian 

quoctndo sin inscripción. 

Al iniclnr la administración del Lic. Miguel 

Alemán. in demcndn do cducnclón Primaria auraontó on un 
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porcontaJo alarmante debido al croc1m1ento demogrático 

registrado en aquellos años. Las oscuolas oficlalon Y 

partlcularee existentes no bastaban para ct1brlr las 

necesldndee de la población, la incapacidad do! aistoma 

educativo nacional parn inscribir a los nlñoa on edad 

escolar era inquietante. El gobierno no contaba con 

presupuesto suflclento poro atacar ol problog~ que 

derivaba en varios aspectost no habla suflciontoG 

planteloa; los existentes estaban situados en localoe 

inadecuados y los nuevos enrecian do ospac!o suf!c!onto. 

A pesar cte que on el sor.enlo anterior, con VóJar 

Vázquez y aún más con Torres Bodot al fronte de la SEP, 

se pidió a la lnlclatlva privada su coolabornclón y 

participación en la educación obtoniondo resultndos 

positivos ya quo se logró c9Jornr las cond1c1~non do 

algunas instalaciones en dando so lmpartlo educación y 

construir escuelas en diferentes partes dol pnis; ahora 

ostas no oren suflclcntaG pura etender la eran dooanda de 

enseñanza pr1Qnr1a y aunque el progrucn do C~natrucción 

do Escuelas continuaba no h~zo necosnrio re~orznrlo. 

"México otrontaba el alarmp·,1 te probleca do 

numero~os niños en edad escoJ~. -unos sets mlllonoa-, y 

d~ escuelas eEcasacente para 500 000, os doclr, 

2 500 000 ee quedartan sin oscuala. So necesitaban 70 000 



auln~ qu~. 

pesus." (42} 

1 t,0 

SIO uoo c&dn una, rwmaLan iOO n1lllonos do 

Esto no pudiA ~~r cut1Jor Lu uni::nmontt:J con 

los r~cursos del Estado. 

AntP esto, 01 socretdrlu du Lducactór1 pJ<J1u 

nucvamento a la lnlciotiva pr~veda RU cooperoclur1 y apoyo 

on 13 construcc:lón _y moJoraalonto do oscuelas. Esta 

respondió ~n forma lnmodloto ~ loo r~quorlrulonto~ de au~l 

Vidal para conatrulr lnstituc1onHs. 

Con el apoyo de la 1n1c1otiva privado lo 

Campañtt pro Construcclón de Esc1.1eJa!l fuo resol\•Jendose t:l 

prob!oco do lo lnscr1pción oncolar. Tanto el ~ecr0tar10 

de Educación co~o el presidente Nlcuo.l Alemán. 

agradecieron l.::; colalior1::tc;lon y proocupaci6n del pueblo 

cexlcano para solucionar la escuGeZ de oscuoJas. Al 

respecto. :tonifostó IH cuel AlernUn que •·Empresas 

1ndustr1aloG. organizac1onec obreras do la ciudad y del 

campo, e individuos particulares cto ·noblo patrJotlcmo, 

han venido uportn1~do con creciente onruslasnu, cu 

cooperación en la conGtrucctón do Qdif1ctos encolares 

modernos. en la ropnraciún de loa rulnonos edif 1c1os que 

ocupaba la tv1yorla ele lns escuelas urbanaG" (43) Por 

(.¡2) Mono:9ies Mnr.~!!'~ Ern~:::to QE_ ili p, J91 

(~;¡)Alemán Miguel !in~ i:w.J.o.r. P. 107 
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Otl Q lado, n¡ 

construccion 111¡ a cnd~ ~stado de la Hopüblica a forma1 

un comité quo adm!ni~trur;1 !OG fondos aportadoli por los 

mismos habitantes para conzt1uir en eso 1u&ar unn 

escuela, de e~ta manera ol mismo PIJl1blo controlaba Y 

manejaba su dlneru. 

La Campañ11 f\aclonn1 de Construcc.:.·~:1 de Escuela!:; 

no se detuvo, continuó on su ccpeño por dar un lugar de 

ostudlo a cada nJ~o quo lo solicitara. Al fi11al del 

sexenio se loero dnr utenclón la mayoria de ln 

población que demandaba educnclón prtoar1n. 

Ln creciente demanda de escuelas tr&Jo consigo un 

Problema ·gás para la· SEP los l:westros que prestab'an· Su 

servicio hasta ostl aorwuto no or.'.ln suficientes para 

atender las nuevos lnstltuclonos, por lo que se hizo 

necesario intensificar la prepar.nción do nuevos 

profesores a través dol Instituto Federal do Capacitnc1ón 

del Magisterio que ora prácticnmonte una norcal de 

emergencia, de tipo tranJitorJo sostenida por ol eobierno 

federal. Tenia comc.r objetivo capac1UH P.. lo~ maestros que 

habian ingresado nl sorvJcio docente Primario sin haber 

concluido sus estudios correspondientes para OJercer 

dicha labor. Asi también. preparó a todos aquellos que se 

integraron al magl11torlo a fin dfl cu~r1r !c.:: nccaüldüUttb 
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o.xi¡; ton to1.. 

r:s ll:t 

depnrtamento¡;: 

lnct l 1 uto fl1guio úlvld!uu ~n do!l 

Jo OSCU01R oral la et.cuela por 

corr~spondonciu. L1:1. prlmora ntond16 o loft maestros no 

titulados del scrviclo fudoral Y poblaciones coreanas, 

qulono~ aGlstian o tos cursos orales do fin ele semena quo 

so impartinn todo ol año. La sogundn r.c dot!nó a maestros 

no titulados que trabajaban \lviHn en poblac!onos 

alejadas de la capital: durante todo ol ano se lmpnrtian 

las enseñanzas modlante locclone;. enviadas por corroo a 

los inscritos, qulonus las contestaban: posteriormente, 

al terminar el afio escolar so renllzabon cursos orales en 

lugares determinados prevlac~nte, con ~l objetivo de 

resolver dudas y afirmar conocimientos. 

Do eatn manera fue aoluc!onándose él probloma de 

la falta de macGtros. 

En rrenoraJ se con L1nu6 con la misma linea do 

trabnJo llevada acabo por Jaime Torres Bocto¡ en el 

sexenio anterior. 
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CONCI .US 1 ONE8 

Lo uducni.;ton uolJRl1!itH implnntadn un 19J4 nóln 

tuvo vtgoncia ro~l ~urnnt~ •'l s"xon10 dol prosldenta 

L6zaro cnrrtenas. Est.1 ~o urtr1nó dt1bldn n c!rcun~tanc1as 

internas. talos como, lu d~bllitoclón do la3 rnnsns, ol 

uccenso d~ la lucha popular ~· lor. cnmbtoa on 111 relación 

entre al Cst&do las organtzacionon du trabajadoros, 

mismas que favorocloron ol deanrrollo do tondoncias 

radlcnlos dontro do lo polllica nacionnl. El triunfo, on 

19JJ, da la candidatura del general Lrizoro Cór~onns croó 

un npogeo po 11 t leo entro qui onos PUC'Oaban por l lova r 

acabo roformns sociales profundos para cumplir ol 

comproaioo rovolucionnrlo con lus ran~ns popularoc. El 

Plan Se~oncl qu~ dló n conccor ol PNR un diclo~bre do 

1933 ya contonla la propuostn do hacer la reforma 

socinllcta da la oducRclón. La idon de ésta provocó 

reacciones de protesto do algunos soctores de la 

poblaclón. sobre todo do laa fuerzas clericales 

conservadoras que dosdo tiurnpo antes combatieron ln 

intervanc16n del E~tado en la octucación. 

La puesta en práctica do la oducAción socialista 

enco11tró obatóct1lu~ dlf1c11os de vanear: ln oposición a 

la reforma de ciertos nectoros soclnlos, la amblcüedad 

del nuevo hrttct1lo tqrcqro, lA s!tuec!ón ~ccnó~!ce. ~or~l 



tlol mocristu1 iu, ln fH.!ln du 11H.:U1!;01~ 

econüm!c•:.OS d,,1 uobiúrno y ln impor.ibtlldad clo lll1pla11ta1 

una educaclóh ~ociallsta un u11 l•Di!; como MóMico cun un 

~l~temn 5UJotu a ln de~ondcnc1o ce~Ltalista. 

Como \.:CO.:>Ol:uoncla. de hrn CilTILblos ht3chon •.m el 

artículo 

desacuerdo on los habitantes d~ la naclón. lo qu~ 

desencndonó profundas divisiones entre los qup apoyubun 

la nueva uducuciun y los que lo rocl1uzaban. 

En 1940 al r.;er electo proklrlonte de. 1'1 Rcpublictt 

el C'enoral Murw~l Avlla Camacho, so porcatn do lll. !'."t11n 

necesidad quo había de roconcil 111r al pueblo mexlcar.'.J YH 

que desde el ln1cl6 de su cosen!o el pnin manlfasto la 

urgonc.la de unJtsA nnte ln oxistoncin di:: una r.uorra 

mundial que porJudicó la economin de ln nnclón; 5ln 

embargo tal unldud dlficllmente so lograr1a ?UI ln 

división. ldcológica originada a raiz de la lmplnntac1ón 

de la odUl.BCión socialista. Por un ludo, n1J era po!:ijble 

la unidad nactonal que so esperaba cuundo OXlStiu unn 

grave desnr t1culaciün mngister lnl, l.Hil corno un dczncuerdo 

total entre consorvndores y rudicalus quienes preslonnbnn 

co11stantemente. los primero!. ¡Jldiunrio la r~,rormn del 

articulo tercero, mlentras que los sogundon apoya1\do la 

ti.l!>l.:J.!!. Por ot10 lado, el alto po1centa.Jo du nnalff.tblH0!1 



quo se regl&truton An ostos ah11G hncin dificJl ponsar que 

ol Jnns pudlera untrse cunndo C<l.Si al !iO'f. de la publ6c.1óri 

no bilb:t.s lcor ni fJscr lb1 r, .:it.:i ¡;& JJbr ló un& brc:acha m.ár. 

que d1.V1dio 

llotrRdos. 

la nación en dos, loL letrados y lo~ 

An~0 asta problematicn, Avilo Cnaocho opt6 por 

una politicn da moU~racl6n y conclllacJón que tranqu1llzó 

a los grupoc de derocha sin 1rrltar a la lzqu!erdn· Sus 

prlncl~ales obJottvos Cucron: la unidad na~lonal, la 

lndustrlnlllaclún, la bunquoda do nuevos ru~bos en la 

oducnclón la uersura. on todos los sentidos. lo que fue 

haciendo que se tuvioran nuevaa esperanzas y $0 cooperara 

con la unidad nnclonal propuunta Por ol PrGsidcnte. 

Coooclcndo la incierca Gltuaclón <Jducntlva por la 

quo atravosnba ol pai5, el preGidente Avila Cooncho desde 

el inicio de su c~stión pidió a lon encarcndos de esto 

ramo que tuvieran enpocial cu!dndo on ro&olver el 

conflicto educativo. Los tres prlnoros nños pasaron sln 

grandes cusblos y ~i con cuchas dLficultndes. sobre todo 

maglstorialos. quo perJudicaron los labores escolares; 

los dos prlaoros secretarlos do Educación follaron on su 

trnto con el mn~lsterlo aunque so lacró redactar Y 

aprobar una nueva LeY Oreánlca de Educación on 19t1. ln 

cual representó el inicio do futuros caNblos. 
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Av11a t:umacllo liUpo, düGPUCG ti~ tBrHH l¡¡ pro~er.clA 

de Luis Slinchez Ponton y Octsvlo Vójor VAzquoz on lo SEP. 

qmr ero 1roc.:oear to ln. do11ti;n.1ctun de ali.;uion quo no fuer a 

partldnrlo de 1linr.ú:11 !ilndlcnto ni do postura politlcn 

nlguna. AGi JalQo Torren Bodat figuró co~o ol idenl poro 

el momento oducutivo quo vivio ol pats. 

Lan rofori.san hoc:hnn en educación elomentol 

durante loG trou últimos afias do la nctrainlstroclón del 

general Avlla Corancho ropronentnron lo obra ans ~rende de 

su sexenio. Con Torrea Bodot al fronte de lo SEP la 

educación fue toaando nuevos rumbos. 

Ante los dtvorconcles maglcterlalos, Torres 

Bodet, favoreció lo unidad do los ooestros ~e~icanos 

quienes se nr:tupnrun on un sólo nindicato, t}l Slndlc~to 

Nacional de TrnbaJadorGa do la Educoclór .. mls:J.o que hoy 

en din ulgue respaldando la labor de los profenores del 

pais. Una v~z loerada la Unión dol maeistorio y pidiendo 

el apoyo da ellos fue trnnsformnndo poco o poco la 

escuela eleuontal c0xlcnna. Gonslderó nocesario, on 

primera lnstancln, rovls~r los libros do texto. planes y 

programas educativoc vigentes hilGta eso rnooonto. Encontró 

que en ollo3 se expresaban ldeon quo dlforia11 do los 

obJotivos dol gobierno de Avlla Caancho, qui~n so inclinó 

por lh uni1ind nacional hac1e11uo º"" lü.dc .!.o!::. c0ncoptoa 



~·,1·ittllst1\S 'il\1..' :anln!; t.lS. 1 lüt,o:; Ur''~··n: ;1 1;i IHHlor, :\nte-

est• . ., propuso que !';f:' modu tcrlf<Ht c.rl·nndo pAra ell1> lA 

CoG:!..lon Re\'osoru 

Programas de Estudio 7 Textos Escnl~rcs la tuol s~ encar~o 

do onnllznr y reformar los cilsmu~. 

Con roi;pecto al l'lwl ~w Ln:;oñanz.a, ol nombre cio 

algunas mnterlas fue mod1fJcud~ un 1944 por ln C0ml~Lon 

Revl.sorsi a~uptado por Torios Bodet, lo rna~ lmportnnte 

fue, no tnnto el nombre da ln~ materias sino ol ~lro quo 

110 le d16 nl contenido de c:sto!> vn qut:> cturnnto al soxenlo 

del eeneral LB.zaru Có.rdonns se mnncJnron ldeos do orden 

sociulista quo sl bion no ~~tabnn auy bien definidos si 

distaban d~ la realidad dol pais: pvr lo que en 1944 se 

les da otr0 scn1td0 ca~binndo ol cu11cepto sociallGta por 

el ctococratico lo quv llov6 a que ln oducacion elo~ontal 

porni~1.Jler.,:i nuevos objetivos: C..:on Lé.zaro cardonas. on la 

escuela ~0~lal1&tu. so pretendia que 1ns nlfios ndqulrioran 

uno rec1u conciencln aoral ~ocialista, dofondloron los 

lo~rns do la Rovoluc16n !:>e forr:1nrnn uo. V(lrdnder<J 

caracter conclentos de la inlogroclón erupnl. Con Torras 

Bodet la vaucación debiu ~uinr hecln la poz, la dOQocracia 

la Justicia soc1u1; lo uscuola debl& ser de lob 

i:tmclcenos por a los eoxlcnnos. Poutor1or~~r1tc se 

slgu.i.eron retocando los obJet1vos de u1 t;tb~üol:¡ p:or•.H.H•toit 



fHlf "fo1 rC'!; !1od~I 

: tt~ 

actua!111onto Pudemut; obsen·o1 4Uf• tn 

uducacJ011 Sit!UfJ Jnc-ulcandu la p11:1, lo democracitt. la 

JUSt 1<.:Hl uoclrd ln5 tro.JlG1onos Y 

contumbrcs de Móxi~o. Por otro lado. lnG caracter1sticus 

de ln educación tambión nufrierun carablos~ m!entran que 

los soc1a11stas so d1st1neu1oron por ser 

!ntograleG, v1tal1stns, progresivos y cocducntivos, lfi 

escuela de~ocrética so cnrActor!zó por to11cr ~rogramas 

cilnlraos, floxlbles, graduados, nacJono.los. orgi.tn!coG. 

anuales y para los niño~ mcxicGuos: caracter1sllr.o.s que 

hoy en diu uleuon Persistiendo on la escuela aeKlcann. 

s~ mantuvo la ldoa dol método clobollzador sólo 

quo so tuvo es?oclnl cuidado on ol conoJo do los 

contenidos. 

Con las trannforoac1oneG on los plon'JoS y pror:rn~aa 

do enseñanza eloccntal, la población sintió conf!anzn en 

el socrotor1o viendo que los cn~blo~ oran roalos y quo Ja 

educación ocpozaba a rosJ•undor a los obJotf\os del 

gobierno a la unidad do lo~ co~ica1\ou doJnndo atrás la 

luchn de clases. lo contrariedad y desconfianza. rorros 

Bodat, p1d16 una escuola que no implantara 1doolo~1an 

esternas yn quo la escuelo debe obodecer a lo~ 1nterosoG. 

necosldados finalldadeo dol pnis do otra cenero no oG 

poR1h!~ for=~r hl~uli con !doaG socinlistttn Gl al toruJnar 
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~'JS ~~tudl0S elc~anto!es bO van :l enfrer1tar a \lrin n~clon 

capit~lltta. Con esta wedldn la educación tomu unn nuovn 

partir de ontoncos volvlo a rosponder a los 

Jineamlentus de las deGBc uctividatlGs del puis. 

Le lniclot1vo prlvuda tuvo una fuorte 

1ncorpora.c1ón en la educnclón durnnto la dlrocción de 

Torres Bodet. por un lado, so dobló a l~ urconcia do 

construir escuelo~ para atondar la demande y rueJornr las 

cx1ste11tos y por otro, o que los recursos d~l co~ierno no 

oran suflcientoG pura solvonto.r los pettcloncs 

educatlvoa; incluso la Ielusin tuvo una ooyor oportunldnd 

de abrir escuelas rn que ol accrctario qulzo ol1nlnsr 

toda pon1b111ded de nuovos conf llcton con ln o1uua. 

Concientc do la divlGión quo oxlntlo ontre loa 

letrados y loa ilotrodos y dol obstáculo qu~ esto 

representaba para la untcJ.ttd do loG DexH:anos; a.ni como 

repuonta 

el nivel 

Campaña 

u ttnn do sus pr1nc!paloa prc0cu:pec1onos, o!evar 

cultural dol pala, Torros Oodot orcanlzó ln 

Nuc!ona.l contra al Annlfabotluoo, ln cual 

proporcionó resultadon n!cntedoron durnnte nu sinintorio 

y Jospurtó Jnterés on pouturloron pertodoa prenidcncialoA 

en los que :;o siguió co7"''::tr!t luouo al pro)Jlotia do los 

:!~wos. Va on otro mo=onto. con Vnnconcelos. se hab1a 

traba.Je.do en ruvor de los anaJ.fabotos paro es Torrot. 
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BoU~t el p11mero en conlitrulr una Campaña Nuclonal que 

trascendió través del tiempo qur dió or1c~11 al 

ln:itituto Nnclonal para la Eouco.clón u, .. los Adultoa quo 

nctualmento 1..~onocomos qutl trab1:1Jn pernianentoment<t 

apuyande y ensoñando a loe ! letrados ..,. ndul tO$ que desean 

continuar Gus o5tUdlos. 

El logró más· trascendente do Torres Bodct, 1uo ln 

reforma del articulo terceru constitucional. 

~n 1934 cuando este fue ~odlf lcado quedancto n 

favor do ta educación soclnUsta, ln escuela el~muntal 

v1v16 momentos ospecluloonte dificiles dobldo & la 

confusión que uuiliuroíi le:; divcraos sectores de- la 

población entre los que so onc.:ontraron r.i.aestro!..i, pndres 

de foi:t1l1o. intolectualos, estudiantes el aás 

perJudlcado ol clero quien luchó para conservar on. sus 

manos ln ~ducoclón de ln nlriez. 

Ante talos hechor;. yn ari J.O adra1nintrnc16n de 

Avila C:aencho, ln uitunclón con rospocto a lo oducación 

no cam.bi.6 aucho nunquo la población sintió qu\1 con u11 

aodorador en lo. prosldencla. lu reforQa del a1t1culo 

tercero sUlo oorio. cueotlon d& t!ompo; sin aablHf:O !uo 

fungiera coco ?JÓ:XiO!l aut\)rlctad uno. peraonn como Tarros 

Bodut conr.!11ador antlpartidlGtn quo sotlnfnr.lorn a 
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t.allo !'1 

tanesperada reforma. Esta no podia darae do un momento a 

otro, tuvu que ser caUtfflouo e lr haciondo cambios 

paulat in1Jmenlo par& preparar el camino: tsmb!On hubo que 

acallar las críticas ofreciendo algo para r~mediar el 

disgusto de la población. Para los con~ervadoros aplicó 

la política de aoderac!ón; la felesia lo dló gusto 

porm!tJendo y tolerando la apertura cto oscuel&s siempre 

bajo vlgllanciu de la SEP aplacó a los 11boralos 

apoyando los pr1nc!p1os rovoluclonarios del artículo 

tercero. 

Una vez satisfecho cada sector, se elaboró, 

roV196 y aprobó el nUüVO articulo tercero on J945, mismo 

que actualmente sigue rigiendo la oducac!ón meK!cana. 

Las transformaciones hechas por Torres Bodet 

duran to sus ~rloera dirección en In Secretoria de 

Educación persistieron durante ol sexun1o del Lle. Miguel 

Alemán. siendo apoyadas por el t1ir11!'.>tro de Educación 

Pública que lo sustituyó en el carga. 

Con su labor en la SCP santó las bases para su 

segundo periodo como socrotario del ramo durante la 

administrnc!ón del Lle. AdoJ f-0 Lópoz M13.toos. 

En o! desarrollo dn la prc~onto lnvnstieaclón se 
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~resontaro11 ~!cltou obstaculo~ ~r1 l·' Plaborac1on do Jn 

rn1Gma. ~ntre los probl~ruas que sP presentaron, e1 més 

com~n fue: el limitado acceso u los libros du C<)nsulta 

,qt:a por tratJ\rse ele obr1Js de hace cinco o mhs déc:a.da.s se 

encuentrl\n f'll roparaclón, proslndos o slmplemonto ya no 

astan en los libroros de los B1bl1otocas. Otro problema 

fue que no 05 perraltldo sacar libros a porsonan extornas 

las instituciones y osto representa una 11rnltante en 

cuanto a t.tempo. V por últit10, ln i:;uuponsión du -labores 

de algunas Blbl1otecn~ durante tiompo 1ndeftn1do. 
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