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INTRODUCCION 

El análisis de los procesos educativos es bastante complejo y pro

blemático, ya que la definición misma del objeto de estudio de la 

pedagogía aún no se ha delimitado. La pedagogfa se enfrenta a 

otras disciplinas en la búsqueda, definición y construcción de su 

propio objeto de estudio y en el conocimiento de la dinámica de 

los procesos educativos. 

En esta competencia la pedagogía se encuentra en desventaja, dado 

que sus métodos de investigación, técnicas y teorías, han sido re

tomadas de otras disciplinas. As{, se ha entendido el fm ómeno 

educativo como un espacio múltiple y heterogéneo en donde se ex

presa también la crisis que afecta a cada una de las diséiplinas 

que la constituyen, haciendo cada vez más difícil encontrar la es

pecificidad del objeto pedagógico. 

Cabrfo preguntarse, ¿cuáles son los factores que se han conjugado 

para obstaculizar este proceso? o sea, ¿qué problemas ha enfren

tado la especificación de lo educativo a lo largo de la historia de 

las disciplinas? • Para responder a estas preguntas podrían plantea!. 

se múltiples hipótesis que en la mayoría de los casos nos lleva

rían a elaborar más preguntas que respuestas acabadas. 
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Esta problemática puede ser abordada desde el análisis epistemoló-

gico de la construcción del objeta pedagógico a través del tiempo. 

Desde mi punto de vista, dicha problemática no es casual, en el 

sentido de que esta evidenciando, de alguna forma, la compleja fu.!}_ 

ción de la educación en la sociedad. 

Tal vez. la respuesta a las preguntas planteadas anteriormente podrían 

contestarse en el cuestionamiento de los contenidos que no están 

presentes en las definiciones de educación, es decir, buscando los 

vados que dejan dichas definiciones. 

La educación es un fenómeno históricamente determinado que se in-

serta en una sociedad concreta. La mayoría de los estudiosos de 

la educación olvidan o niegan la dimensión política de todo proceso 

educativo dado su carácter histórico social. Esta negativa se rela-

ciona directamente con la posición que los pedagogos asumen en la 

investigación de los fenómenos educativos, de esta forma se limitan 

y cierran muchas posibilidades de análisis de lo. "educativo". 

Comunmente lo político se reduce a las decisiones de la alta jerar-

quía administrativa, sin tomar en cuenta que los procesos enseñan-

za-aprendizaje tienen también una carga poHtica, por lo que la edu-

cación debe ser analizada como un proceso eminentemente poHtico 

en todas sus manifestaciones, tendencias, niveles y tipos. 
' '·'. ', "'·· 
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Estos cuestionamientos y dudas surgidas a lo largo de ml formación, 

dieron origen al presente trabajo, en un intento por identificar la dl-

mensión polítlca de toda decisión y práctica educativa. 

La política educativa es el resultado de la conjunción, oposición y 

lucha entre di versos sectores de la sociedad, los cuales son, gene-

ralmente, externos al sistema educativo, pero que se sirven de él 

para legitimar su posición. Los intereses .. y presiones que generan 

una decisión en materia educativa, son difíciles de identificar• de 

esta manera es necesarlo tener una visión de conjunto del momento 

histórico concreto para comprender los intereses de las clases y sea 

tores de la sociedad en torno al control de la educación. 

Esta. es la razón por la que decidí analizar un proceso a distancia, 

ésto es, hacer un corte ficticio en el tiempo y estudiar un momento 

histórico concreto,·para identificar con más .. claridad las.formas de. i,!!. 

terpretación de la educación de acuerdo a los sujetos poHticos que 

intervienen predominantemente en una formación histórico-social con-

creta. 

El tema del presente trabajo es la reforma al Artrculo 3o. Constitu-

cional de 1934. La intención de este trabajo es identificar a los 

sujetos pollticos que participaron en dicha reforma y los intereses 

.. · .. ¡ 
. " 
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que se enfrentaron en este momento, generando una política educati-

va ;;iparentemente contradictoria a la estructura económica del país. 

Las interpretaciones de la revolución son muchas y muy variadas, 

por lo que el análisis puede hacerse desde diferentes ópticas y en 

distintos momentos del proceso revolucionario. Asimismo, hay que 

tomar en cuenta que este momento histórico es bastante complejo, 

debido a la diversidad de int.ereses que se pusieron en juego y al 

movimiento en la coalición de fuerzas que dieron origen a inusitadas 

alianzas. Esta es la razón por la que oonsidero que es uno de los 

períodos más :Lmportantes de· la historia de México como momento de 

sfntesis de nuestra historia anterior y uno de los puntos de partida 

para comprender la vida económica, poHtica y social que se vive 

actualmente en nuestro pa(s. 

La educación tuvo un importante papel durante el movimiento revo-

lucionario, no sólo como una de las· manifestaciones sociales de 

. dicho acontecimie~to, sino que tuvo lá función de difundir la nueva 

concepción del mundo revolucionario y ser uno de los medios para 

obtener el consenso hacia el nuevo Estado. 

A principios de la década de los 3 O's, se dló un reacomodo de fuer 

zas al interior del grupo revolucionarlo en el poder, este reacomodo 

fue decisivo para definir el rumbo de la poHtlca económica y social 
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del pais, dados los intensos movimientos que generaron y que ha-

br(an de estructurar flnalm ente el nuevo pa[s por el que se había 

luchado desde 1910. 

La poHtica educativa de estos años no ha sido suficientemente es-

tudiada ·por los historiadores de la educación. La atención se ha 

dirigido principalmente a las poHticas educativas de Calles {1924-

1928) y de Cárdenas (1934-1940), dejando de lado los planteamien-

tos que se generaron en el momento intermedio y su gran importan-

cia como antecedentes inmediatos del Cardenismo y la controvertida 

orientación soclallsta en la educación. 

La mayorfa de los estudios han centrado su atención en la imple-. 

mentaclón de la educación socialista, dejando de lado los procesos 

que hicieron posible elevar la orientación socialista a rango consti-

tucional, los cuales son muy importantes para entender la práctica 

de la educación socialista y su destino final. 

Es por ésto que me pareció interesante elegir el nivel normatlvo de 

las poHticas educativas del maximato dado que este nivel es, de 

alguna forma, codificación de los compromisos y alianzas de este 

momento concreto de la vida del país. Los sujetos poHticos esta-

blecen negociaciones y acuerdos en las leyes , concibiéndolas co-

rno hechos sociales incuestionables hasta que la correlación de fuer 

·· .. : ,., 

....... · 
... \··· . 
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zas se rompe y se presenta la coyuntura que trae consigo finalmen 

te, la posibilidad de un nuevo acuerdo al interior de la sociedad. 

En este trabajo no se abordaron los dispositivos y formas de orga

nización, recursos materiales y humanos y prácticas concretas de 

maestros y alumnos en la educación socialista, ya que considero 

que estos aspectos han sido estudiados a profundidad y con mayor 

rigor en otros textos. 

El presente trabajo trata de identificar las principales posiciones 

contendientes en la Revolución y sus intereses económicos y polí

ticos, esto no significa que sean los únicos intereses puestos en 

Juego, pero sí lo.s que a mi Juicio fueron más relevantes en la de

finición de la política educativa del Estado revolucionario. Tampp_ 

co es posible emitir un juicio de valor sobre la posición de los s~ 

jetos po!Iticos sin entender su momento histórico y desde ah( com

prender su visión del futuro del pa [s, de la sociedad y de la for

mación del hombre nuevo. 

Se aborda la poHtica educativa del Estado en relación a los niveles 

básicos de instrucción, ya que éstos eran los niveles más importaQ_ 

tes para difundir la concepción del mundo revolucionario a toda la 

población, tanto en el campo como en la ciudad y por tanto, obte

ner su apoyo y consenso. El nivel superior requiere un estudio 

',:" . 
:;; .. • .;. ;·. . .. , ~.=' 1 •• ¡_,·, . ' ' 
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más profundo para comprender la actitud de los intelectuales hacia 

el nuevo Estado y el interés que éste tenía hacia elws. 

El trabajo está dividido en varios capítulos y apartados que recon2.. 

truyeron históricamente los procesos que llevaron la propuesta de 

Reforma de la Constitución. En el primer capítulo se presentan el~ 

mentes básicos que constituyen un marco de referencia para aproxi-

marse a la interpretación de la reforma. El 2o. , 3o. , 4o., So., y 

60., capítulos se presentan como cortes analíticos a partir del de-
. . 

sarrollo de la Revolución, en cada uno de ellos se retoma la situa-

ción y contexto económico, la expresión poHtica de dichos intere-

ses económicos, la dinámica propia del Estado y la vida social, 

así como la política y legislación educativa en cada momento del 

proceso·. 

El 7o. y último cap{tulo presenta las conclusiones del trabajo. 

Estas no son interpretaciones acabadas de la Revolución Mexicana, 

de los sujetos poHticos o de la política educativa del perfodo, 

más bien deben ser tomadas como hipótesis para estudios más pro-

fundos del tema o de la relación de los procesos educativos y la 

pedagogía con "lo poHtico ". 



a. 

I. ELEMENTOS DE ANAL IS IS 

La neutralidad en la lnvestlgaclón se maneja com unm ente como una g~ 

randa de la validez universal de todo tlpo de trabajo o estudio. El 

acercamiento a la realidad, contrarlamente:-r implica una posiclón ideo

lógica definida, independientemente de que ésta sea negada o rechaza

da por el lnvestigador. Desde esta perspectiva todo trabajo intelec

tual es un trabajo poHtlco en la medida en que refleja una concepción 

del mundo determinada, más allá de la propia figura del investigador 

como ser lndividual. 

Por poHtlca se entiende el juego de poderes, la correlación de fuerzas 

y coyunturas en la sociedad, el discurso que establece y norma los 

hechos sociales y la relación entre los miembros de una sociedad. 

Lo poHtico se encuentra , por tanto, en todos los ni veles de la vida 

social, independientemente de si se elige conscientemente determina

da posición. 

En un trabajo de investigación esta situación es bastante evidente, S.Q. 

bre todo si se trata de un estudio de historia de la educación, ya que 

tanto la historia como la educación son estructuras ideológicas útiles 

para la conservación o transformación del poder. 

La educación es un proceso sumamente complejo, ya que es un fenó-
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meno eminentemente social, dicho fenómeno al formar parte de la rea

lidad deviene a través del tiempo y expresa a partir de sus propias 

contradicciones, los enfrentamientos y antagonismos de los distintos 

sujetos políticos, en un momento histórico· concre'to. 

Esta caracterización lleva necesariamente a pensar en la dimensión 

histórica de los procesos educativos. Pensar históricamente no sólo 

significa hacer un "recorte artificial" en el tiempo, sino tratar de en

tender la totalidad y el devenir de procesos que· se cruzan y encuen

tran para que un fenómeno social se desarrolle de una forma determi~ 

nada y no de otra. 

En este sentido, el materialismo histórico aporta elementos valiosos 

para una mayor comprensión de procesos históricos, ya que la histo

ria no se concibe en forma atemporal y lineal,· sino en las múltiples 

determinaciones que confluyen en un momento histórico concreto. 

Desde el materialismo histórico, la sociedad se divide con fines de 

estudio en estructura económica y superestructura. Dicha división es 

tan sólo una metáfora que auxilia en la comprensión de los fenómenos 

sociales. Si bien la estructura económica determina, en última insta!!. 

cia, la superestructura, es preciso considerar. que este nivel tiene 

sus propias dinámicas dado que es en el terreno de las ideolog{as 

donde se expresan las, contradicciones estructurales. 
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Desde esta perspectiva el análisis de las funciones sociales de la 

educación se ubica a nivel superestructura!, nivel que está dialécti

camente determinado por la estructura económica, pero donde se ex

presan las cQntradicciones estructurales que a la vez generan las con 

tradicciones ideológicas. 

Gramsci identifica dos niveles en la superestructura: la sociedad ci

vil y la sociedad poHtica. La sociedad civil está constituida por una 

compleja red de funciones educativas e ideológicas y se concretiza en 

organismos tales como la iglesia, sindicatos, escuelas. Su campo es 

muy complejo y muy importante, ya que a través de la ideología trata 

de negar las contradicciones en la estructura económica y de incorpo

rar a las fuerzas sociales antagónicas para lograr el reconocimiento de 

las clases dominantes. : por las dorriinadas. 

La sociedad poHtica se identifica con el Estado, es una forma de eje.!_ 

cer coerción, que no se limita sólo a la violencia Hsica, sino· que 

comprende también el poder J ur[dico- y la coacción legal y se apoya en 

los aparatos de Estado y en la burocracia. 

"La sociedad política posee pues, caracterlsticas bien definidas: •. 

agrupa el conjunto de las actividades de la superestructura que dan 

cuenta de la función de coerción. En este sentido es una prolonga

c16n de la sociedad civil; al analizar los distintos niveles de la for 
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mación de un sistema hegemónico, Gramsci señala que el momento P'2,.. 

lítico-militar es la prolongación y concretización de la dirección eco

nómica e ideológica que una clase ejerce sobre la sociedad".l/ 

Esta división es sólo funcional, siendo que ambas se encuentran en 

la superestructura y no es posible encontrar coerción ni consenso pu-

ro en una formación social. Ambos son necesarios para el estableci-

miento de la hegemonía. 

De acuerdo con Gramsci, para que un grupo social consolide la, heg~ 

monía, requiere de lograr la dominación y la dirección ideológ.tca so-

bre las demás. Esto es, no basta con controlar las fuerzas materia-

les de coerción, es necesario tener el acuerdo y la legitimación que 

la clase.subordinada otorga al grupo dominante a través del consenso. 

Es importante hacer la diferencia entre la clase dominante y el Estado, 

Gilberto Gimenez plantea, siguiendo a Gramscl, la importancia de di§. 

tlnguir entre poder de Estado y poder de clase. Para él no es posi-

ble hacer una identificación entre sociedad civil y sociedad polftica, 

sino que es necesario establecer sus características propias para .. el~ 

rificar el análisis. 

y Portelll, H. Gramsci y el bloque histórico. lOa. ed., México, 
Siglo XXI, 1983, p. 28. 
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"El poder del Estado no es expresión directa de las clases dominan-

tes, sino la correlación de fuerzas entre las clases dentro de una de 

terminada formación social 11
• 

y 

Para Gimenez el Estado no es un mero reflejo sino una· entidad· rela-

cional de los diferentes grupos sociales y, por tanto, es también un 

objetivo de la lucha política y no sólo un lugar de regulación de coE_ 

flictos. "De fo dicho hasta aquí se infiere una representación teóri-

ca del Estado como unidad de poder y aparato contrapuesta a la _soci~ 

dad civil pero a la vez articulada con ella (y determinada por ella) .• 

Desde este punto de vista se puede decir que el Estado no es más 

que una proyección institucional activa, operante y relativa, autóno-

ma de las relaciones sociales existentes en una sociedad de clases". 

El problema que se plantea aquí necesariamente es el de la autono-

m{a del Estado en relaclón· con la clase dominante. Como ·se dijo, 

el Estado no es un mero reflejo de ésta, sino .que en su interior se 

encuentran también las luchas de los grupos y clases subordinadas, 

por lo que para el análisis de un momento histórico, es necesario de 

Y Glmenez, G.; Poder, estado y discurso; México, UNAM, 1983, 
p. 44. 

Y Giménez, op.cit., p. SO 
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finirlo como una entidad que puede separarse en ciertos aspectos de 

la estructura de clase. Desde esta perspectiva, el Estado puede en 

tenderse por aparte de la clase dominante, lo que permite comprender 

ciertas acciones aparentemente contrarias a los intereses de esta cl!!, 

se, es decir, concesiones del Estado a las masas que parecen ser 

contradictorias en un Estado burqués. Estas concesiones son, en úl 

tima instancia, necesarias para la estabilidad de la formación social, 

ya que las contradicctones s·e disfrazan a través del equilibrio de las 

fuerzas del Estado. 

''La autonom{a estatal se define generalmente en términos de la rela-

ción del Estado con la clase dominante, puesto que la presunción es 

que el Estado defiende los intereses de esa clase. Sin embargo, al 

Estado lo obligan también las demandas y presiones de grupos y cla-

ses subordinadas. A un nivel, la respuesta estatal a estas presiones 

van en interés de la supervivencia del sistema; se ha sei'ialado que 

el capital destruida las bases de su propia. existencia si el Estado 

no interviniese, bajo presión de la clase trabajadora, para garantizar 

las condiciones m{nimas de la reproducción de la fuerza de trabajo 11
• 

y Hamilton, N.; México: los Hmites de la autonomla del Estado¡ 
México, ERA, 1983, p. 27 .• 

,;· 
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Estas concesiones son necesarias también en función de la legitimi

dad del mismo Estado ante las clases subordinadas, ya que en la 

medida en que el Estado tenga el consenso de las masas, buscará 

por todos los medios de destruir su posible organización independie!!_ 

te, o de darle un sentido diferente a su organización, ya sea a tra

vés de divisiones, estratificaciones, coerción o incorporación de lí

deres al Estado. 

Las luchas de clases dan por tanto el carácter al Estado, De éstas 

depende que el Estado tenga un papel regresivo (reforzando el viejo 

orden), o un papel progresista (apoyando a la clase que representa la 

formación social más avanzada), 

Un Estado progresista puede buscar alianza con grupos o clases su

bordinadas como un medio más para obtener cierta autonomra de la 

clase dominante o de facciones contrarias dentro del mismo Estado, 

Esto no significa que la alianza sea necesariamente en términos de 

igualdad, ya que el Estado continuará en el poder, haciendo creer a 

sus aliados que tienen posibilidad de compartirlo. 

En este sentido 1 as alianzas pueden terminar por incorporarse al Es

tado e institucionalizarse, es decir, por perpetuar. la incondicionali

dad de las masas hasta una nueva ruptura en la formación social. 

As{, las luchas de clase adquieren el carácter que les da el Estado 
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y enmarca de acuerdo a la posibilidad de Juego poHtico que el pro

pio Estado le concede. 

Este puede ser muy amplio, si el Estado está interesado en romper 

una antigua alianza sin requebrajarse, en liquidar enemigos dentro o 

fuera del Estado, o en disolver movimientos independientes. Las.re 

formas sociales son en est-€ sentido palancas que impulsan la movi

lización del poder. Es por esto importante para el Estado no sólo 

dominar a las masas sino conquistar el consenso a través de refor

mas sociales y acciones concretas, aún en contra de la clase domi

nante, ya que se trata de hacer un cambio o reforma para que final

mente la situación sea la misma. 

Una de las estructuras ideológicas fundamentales para difundir la CO!!, 

cepción del mundo que sustenta el Estado es la educación. La con

quista del consenso requiere de la educación como uno de los medios 

más importantes para conquistarlo y consolidarlo (siempre y cuando haya 

un m{nimo de realizaciones efectivas de las reformas del Estado). 

El Estado recurre a la educación utilizándola como reforma social pa -

ra conseguir el consenso. y por tanto la hegemonía, como una forma 

de preparar al hombre nuevo, o sea, al intelectual orgánico que di

funda en todo el país la nueva concepción del m!lndo. 
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Para el logro de estos flnes el Estado señala ciertos lineamientos 

que rijan el sistema educativo. Estas poHticas no son producto de 

la voluntad individual del secretario o del presidente en turno, sino 

que son expresiones de las alianzas del Estado, de la correlación de. 

fuerzas, de los intereses de las clases dominantes. 

§./ . 
A este respecto, Olac Fuentes Molinar plantea que la poHtica edu-

cativa no es un conjunto de decisiones autónomas, lineales y racio-

nales, en tanto que las decisiones educativas se toman de acuerdo a 

las presiones e intereses de la clase dominante, de las clases sub-

alternas y de alianzas ·y compromisos que se den tanto dentro como 

fuera del Estado. Las decisiones no son autónomas, dado que estos 

sectores se encuentran fuera del sistema educativo y escolar; las 

decisiones no son, asimismo, lineales en tanto que las resoluciones 

tomadas en las esferas burocráticas no se aplican en la práctica 

educativa tal e:.omo fueron tomadas, sino que pasan por muchas ins-

tanelas y niveles interpretativos que la modifican continuamente; las 

decisiones no son racionales 1 ya. que no siguen una lógica de optlmJ. 

zación de recursos, medias y resultados, ésto es, las decisiones no 

son generalmente, las más eficientes para cumplir el objetivo propue~ 

to. 

§/ Cfr. Fuentes Molinar, Olac; "La construcción, los niveles y 
!2..§_ agentes de la poHtica educativa". Documento interno, Mae~ 
tr{a en Investigación Educativa. ISCE. 
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En s!ntesis, se puede decir que las resoluciones -en política educa

tiva se toman en la contradicción, contrariamente a la imagen de 

congruencia y coherencia que se pretende dar. 

Fuente Molinar. señala cuatro ni veles de análisis de la política edu

cativa: nivel discursivo, nivel normativo, nivel programático y orga

nizativo y ni veJ operacional. 

En el primer nivel se consideran los textos que producen las autori

dades educativas y que expresan la posición y las· líneas a seguir 

en materia educativa. En el nivel normativo se encuentran las leyes 

y disposiciones .que regulan el quehacer educativo· y que afectan a t2. 

do el sistema. El nivel programático y organizativo se constituye por 

los recursos materiales y humanos, los dispositivos organizativos y 

las medidas· concretas para implantar una decisión educativa, en este 

nivel se encuentra la burocracia. En cuanto al cuarto nivel, el nivel 

op~rativo, en éste se ubican las prácticas concretas de los educado

res, directivos, máestros y .alumnos inclusive. 

En estos cuatro niveles existen contradicciones y discontinuidades 

que cambian, a veces sustancialmente, las líneas oficiales en mate

ria educa ti va • 
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En el presente trabajo se van a analizar principalmente, los niveles 

discursivo y normativo de la poHtlca educativa, por lo que se con

sidera necesario especificar la función de las leyes para el Estado 

y de esta forma entender las determinaciones poHticas de la reforma 

Constitucional. 

Otra de las estructuras ideológicas necesarias para instaurar las re

formas es el espacio Jurfdico y legislativo. Una de las formas de 

codificación del poder son las leyes, siendo éstas por tanto, uno de 

los dispositivos e instrumentos del Estado. Pero, as{ como no se 

puede considerar al Estado como un reflejo de las clase. dominante, 

tampoco puede decirse que el derecho es una tra·nscripción del Esta

do. El derecho es también un terreno de confrontación de clases y 

no sólo un instrumento ideológico al servicio del Estado. 

"A nivel de contenido material, la mayor parte· del derecho positivo 

· se haya concertado con intereses económico,s y sociales que resul

tan de la correlación de fuerzas sociales y de la naturaleza de las 

clases en lucha en una determinada época y en una determinada for 

mación social • .. §/ 

El derecho constitucional, la más alta expresión del poder codifica

do, establece los principios generales de intervención del Estado en 

~ Ibidem., 78 
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la vida del pafs y habla de la correlación de fuerzas existente en 

un momento concreto. 

"Por lo general, una constitución formal nace al término de una cri-

sis poHtlca como expresión de una correlación de fuerzas que lmpo-

ne un delicado y a veces largo proceso de negociaciones y compro-

mi sos en el seno de la constituyente. Una constitución es un rito 

apaciguador que remata las revoluciones· Y, que apacigua las revuel-

tas". 'l/ 

La Constitución termina por ser un puente de referencia que muchas 

veces es rebasado por las nuevas condiciones económicas y poHti-

cas, las que se norman de acuerdo a la nueva correlación de fuerza 

hasta que se presenta la coyuntura, o sea, el desequilibrio que per-

mite el cambio· constitucional. 

Hasta aqu{ hemos explicitado. los elementos de análisis que se .con-

sideran básicos para la· interpretación de la Reforma Co11stitucional. 

Estos elementos estarán continuamente presentes a lo largo de todo 

el trabajo en el análisis de cada corte anaHtico del desarrollo de 

la Revolución. 

Ji Ibidem • , 114. 
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La interpretación de la Reforma Constitucional no sólo puede hacer

se a la luz de estos elementos, éstos solo apuntan a iniciar la dls 

cuslón de la relación existente entre educación y polftica en un mo

mento histórico concreto. 

.. 
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II. ANTECEDENTES: EL PORFIRIATO 

Contexto socio económico. 

Durante el porfiriato, perfodo comprendido entre 1876 y 1911, coexi2._ 

tieron en México elementos económicos precapitalistas (herencia de 

los inicios de la vida independiente) y un incipiente capitalismo en 

estrecha relación con el movimiento ca pi tali sta internacional. 

La economía mexicana estuvo basada principalmente en la forma de 

organización latifundista de la tierra, (peonaje por deudas, extensi.2_ 

nes de tierras especulativas, mano de obra con salarfos bajos, etc.) 

situación que concentró en el sector agr[cola las 2./3 .. partes de la 

población del país. Hecho que además, trajo como consecuencia la 

poca demanda de bienes. industriales.· 

Por lo dicho:.anteriormente, el porfiriato ha sido considerado un pe

riodo de transición, ya que la caracter[stica más importante de la 

época fue la articulación de estos elementos de la economía mexi

cana, con los referidos a una organización capitalista internacional. 

El gobierno de Porfirio Díaz presentó un México más atractivo para 

las inversiones extranjeras, pues abolió las alcabalas; despojó a 

las comunidades de sus tierras, convirtiendo a su población en fuer 
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za de trabajo libre; ofreció tierras baratas con la posibilidad de 

un pago a largo plazo y elaboró una política comercial más atracti-

va al capital extranjero. 

México, al entrar al movimiento capitalista internacional como agrQ_ 

exportador, mineroexportador y como mercado potencial, propició que 

el capital internacional (Estados Unidos en primer lugar, seguido de 

Inglaterra, Alemania y España), empezó a controlar los sectores más 

importantes de la economía: minas, petróleo, agricultura, ferrocarri 

les, industria textil y comercio. 
y 

En otras actividades básicas de la economía se realizó la acumula

ción originaria del capital,2/ generándose el proceso de formación 

de los llamados enclaves, sectores dinámicos de la. producción, 

§/ En la minerfa, Estados Unidos controló el 81% de las inver
siones; en el petróleo Inglaterra tuvo control sobre el 60. 8% 
del capital; en la industria Francia controló el 53. 2% del ca
pital; en ferrocarriles Inglaterra controló el 18. 4% de las in
versiones; en electricidad Inglaterra y Canadá controlaron el 
78.2% del capital;· y en las empresas agr!colas, EE. UU., 
tuvo .el mayor control con el 66. 7% de las inversiones. Para 
mayor información acerca de la distribución e influencia del 
capital extranjero en Méxic;:o, se recomienda el texto de Ce
ceña José Luis, México en la órbita imperial, México, El Ca
ballito, 1976, pp. 55-61. 

2J La acumulación originaria explica la manera como se forma el 
acervo primario de la riqueza en manos de capitalistas, a fin de 
emprender la expansión del capital en forma ampliada, de esta 
manera el proceso de apropiación de la riqueza y de los recur-
sos existentes, tiene lugar al mismo tiempo que se forma la eco
nomía capitalista y germina su respectiva superestructura. Cfr. 
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que para entonces se habfan encontrado aislados, separados del de-

sarrollo de otros centros de producción ya que no existía el suficien 

te control estatal, o bien de carácter nacional sobre las diversas in-

versiones. 

Las manifestaciones concretas de la incorporación de México, como 

país capitalista dependiente del exterior, se puede .observ ai en: la 

implantación de las sociedades anónimas en todos los sectores de 

la economra, el desarrollo de instituciones de crédito tales como 

bancos de emisión o de financiamiento, el desarrollo del comercio 

y la conformación de grupos monopólícos que orientaban las inver-

sienes y. la economra hacia el exterior. 

De esta situación se desprende que el capitalismo nació en México 

subordinado a la doble conjunción tanto de la fase imperialista del 

capital, como de un régimen económico basado en la propiedad de 

la tierra (en haciendas de propiedad individual o familiar), estruct~ 

rándose a sr en el pa {s la llamada etapa oligárquica. 

Dicha etapa se interpreta como 11
, •• aquella fase caracterizada por 

el predominio de los J unkers locales y la hurgues fa compradora, en 

alianzas con el capital monopoHtico ubicado fundamentalmente en 

los sectores de actividad primario-exportadora 11 
• 
JJY 

.!.Q/ Cueva, A.; El desarrollo del capitalismo en América Latina, 
México, Siglo XXI, 1980, p •. 1.~4. 

'¡,;,•, •' '.Ó,,·,; • •,';w':•: 
'· ... - '.' 
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Es importante señalar que aunque el predominio económico se sos-

tuvo en el sector agrícola de exportación, al mismo tiempo las in-

versiones capitalistas generaron una clase social nacional con inte 

reses más avanzados en l~ organización económica de la produc:-, · 

ción, Así se observó que por esa misma penetración imperialista, 

así como por el auge de las exportaciones agr{colas y la demanda 

de las grandes· industrias de una serie de insumos que el capital 

extranjero no le interesaba producir en México, se proptció .a par-

tir de 1890, el surgimiento de una importante burguesfa industrial 

l!/ 
relacionada con el comercio, la banca y el agro ·• 

Se encuentra que i!!l darse la coexistencia de la estructura agr[cola 

tradicional con elementos de la estructura moderna del sistema de 

prod.ucción capitalista internacional, surgió la burguesfa vinculada 

a la industria en el seno mismo· de la oligarqufa. generándose 

asr, una interdependencia económica entre los ~actores exportado-

res y el industrial, ya que los capitales de la exportación se trans 

ferfan al sector indU'fitrial a través de subsidios estatales que faci-

litaron su expansión. 

Cfr. 
ll/ Mardnez, S.; Estado, educación y hegemon(a en Mexico, 

México, Unez-UAG-UAZ, 1983, p, 71. 
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Existió as! un compromiso de la burguesía nacional naciente con la 

oligarquía del país. Dicha clase logró mayor fuerza en la medida 

en que aumentaron las inversiones extranjeras participando como so 

cio menor, prestanombres, cons.ejeros o subordinados. 

El Estado oligarca, por su parte, solo atend·ió y vigiló los intere-

ses y privilegios del capital extranjero relegando a segundo término 

a la burguesfa nacional. Por esta razón, a medida que la burque-

sía nacional adquirió más fuerza, trato de romper con algunos obs-

táculos económicos y politices que impedían su desarrollo. Pero 

por el poder de la oligarquía aún no se encontró con la fuerza para 

enfrentarse directamente a ella, ni pretender su desaparición, ya 

que dicha clase en el poder apoyaba la transferencia de capitales 

del sector exportador al sector industrial. 

Lo que la ·burguesía nacional realizó fue una ·crftica a .las trabas 

más agudas al industrialismo, exigiendo la Ilexibilización del Esta-

do y la búsqueda de una participación de los intereses del capital 

industrial en el manejo del poder.W Sólo se cuestionarán, por 

tanto, las trabas más agudas que el régimen oligárquico imponía al 

desarrollo del capitalismo, al ser éste un régimen de privilegios • 

.!Y Banbirra, Vania: El capitalismo dependiente latinoamericano, 
México, Siglo XXI, 1982, p. 58. 
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Dada ,la crítica situación económica del pa{s, en 1908 (como cons~ 

cuencia de la crisis mundial del capitalismo), la burgues{a nacional 

aprovechó la co}-luntura para expresar su oposición al régimen de 

Dfaz. La crisis económica afectaba la demanda externa e interna 

y encauzó el descontento tanto de la burguesía nacional como de 

los sectores económicamente más débiles; campesinos y obreros. 

Dicha clase pugnó por la implantación del modo de producción 

capitalista a través de la constitución de la propiedad capitalista 

de los medios de producción y la creación de la mano de obra li

bre, así como con una mayor participación en el poder; los cam

pesinos y los obreros aún sin pretender una presencia· política, e':!!_ 

pezaron a ser un sector difícil de controlar. El equilibrio de la 

dictadura se resquebrajaba, el capital internacional sólo se preoc~ 

paba por cuidar sus intereses económicos y la oligarqu{a pareció 

no ser ya el camino más viable para conciliar los intereses. 

El estado oligarca. 

Durante 30 años el poder estuvo concentrado en una sola persona; 

Porfirio D!az, quien fuera el impulsor del incipiente ca pita 1 ismo en 

el pa!s a través de las inversiones extranjeras y el protector de 

los privilegios de los grandes hacendados. 



27. 

El Estado oligarca se apoyó en sus inicios en las ideas liberales d.el 

siglo XIX. Sin embargo, a pesar del triunfo de los principios liberales 

111 por encima de los conservadores, durante los primeros años del Pº!. 

firismo, éstos fueron ignorados en el desarrollo posterior de la dictad u-

ra. El Estado no se mantuvo en posición de árbitro, sino que transgr~ 

dió la soberanía e impuso la dictadura, aniquiló la pequeña propiedad, 

defendió y apoyó los intereses extranjeros sobre los nacionales y p'er-

mitió al clero conservar sus privilegios. 

El Estado, contrariamente a los principios liberales, concentró el poder 

y se conformó como una estructura autoritaria ante la sociedad, lo cual 

fue una acción vital para el régimen de D!az, dada la. inestabilidad y 

la poca cohesión económica y poHtica que las luchas del siglo XIX ha-

b(an provocado. 

El Estado oligarca, ante la necesidad de pacificar y organizar al pa{s 

para alentar y proteger la inversión extranjera necesaria para el avan-

W El triunfo de la ideología liberal significó la instauración de la 
República democrática, gobernada por instituciones representati-:1 
vas, la desaparición del poder .de la iglesia de importantes sec
tores de la vida nacional: educación, econom(a y poHtica; el 
establecimiento de pequeños propietarios en el campo y la inver-

. sión extranjera en la industria; .el libre juego del interés indivi
dual liberado de las leyes restrictivas y de privilegio y la con
formación de un Estado guardián que sólo intervendfra en la defen 
sa nacional, la seguridad interna y la educación. De acuerdo -
con los liberales, la libertad, por s( misma, trerla la prosperidad 
Cfr. Brading, D.; Los orCgenes del nacionalismo mexicano, Mé
xico , ERA , 19 8 O , p • 1 O l. 
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ce de la economfa, recurrió a una concepclón que estructurara su 

autoridad: el positivismo. .81 

La oligarquía vió en esta corriente de pensam lento, la ideologfa ad~ 

cuada para mantener el orden y la obediencia, asr como legitimar su 

poder con una nueva religión: la ciencia, De esta forma se justifi-

caba para la élite, la oligarqu{a, el estado de cosás que se vivía en 

la dictadura y se mantenfa la paz social. Otros sectores, los campe-

sinos y el proletatiado recientemente formado, no tuvieron acceso a 

esta ideolog{a de control, lo que tampoco les fue necesario, dada la 

presencia de la iglesia que mantuvo sobre ellos la dirección ideológi-

ca, por lo que el gobierno de Díaz no intervino en los privilegios y 

propiedades terrenales del clero. 

Mientras que las condiciones para la burguesía extranjera y la arista-

cracia terrateniente eran totalmente favorables, la burguesía nacional 

era débil aún y se encontraba exclufda del bloque en el poder, pero 

a medida que su actuación en diversos sectores aumentó, sus deman-

das de participación polftica y económica fueron cada vez más fuertes 

para la oligarqu{a del pals. 

J:Y En el positivismo del culto a la libertad fue sustituido por la ban 
dera del orden social. En tanda los liberales no habian considera
do la necesidad de orden en la vida económica del pa[ s, los posl 
tivistas sólo arelan en el progreso ordenado, ésto es, al orden, 
permltir(a la libertad y el pn?greso y no al revés. Siendo los 
principios del positivismo; amor, orden y progreso; su enfrenta
miento con las ideas liberales produjo ·un Mbrido: libertad; or-

., . den y progreso •... :. · .· ..... 

r.~~.~;,;~t·;,;J.:;·,.,~~~~~'i;.t:,ü):i''.i{.L;j·i:i·:~i:(~,;·{;:;.;;,;¡~,~L·~··'.~[::.:::):·:·).,;.¿.:"1::> 

.· 
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La burgues[a nacional no estaba de acuerdo con el modelo de "orden 

y progreso" que la dictadura habfa implantado, se trataba de una bur 

gues[a débil que necesitaba de un Estado fuerte que la impulsara y le 

ofreciera garantías de: .expansión; al estar excluida del bloque en el 

poder hegemonizado la burguesía extranjera se encontró ante la nece 

sidad de desarrollo de una política que favoreciera sus intereses ,W 

Estas acciones poHticas se observaron en la interpretación de la Cons 

titución de 1857, a conveniencia de los intereses extranjeros, en la 

formulación de leyes como las de 1883 y 1894 que favorecen los de.§_ 

pojos de las comunidades agrícolas y la creación de mano de obra 

libre, en el uso de la sociedad anónima, en la creación del Códigó 

de Minería y el Código de Comercio, y en la creación de leyes que 

eximan de impuestos a las nuevas industrias, etc. As!, el principio 

de Dfaz "poca política y mucha administración 11 se tradujo en la prá.2_ 

ti ca de .Paz interna e infraestructura para· la inversión externa. 

A modo de conclusión se puede afirmar que el Estado oligarca impl!:_. 

mentó acciones concretas que permitieron la inversión del capital e~ 

tranjero en los enclaves más importantes de la economfa, a la vez 

que organizó y pacificó al país, sentando las bases legales del desa 

!V Cfr., Mart!nez, op.cit,. p, 95 

. " ..... 
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rrollo que seguirá el país en los próxlmos años. De tal forma se es

tableció la dependencia del capital extranjero, con todas las determi

naciones políticas que esta dependencia implicaba, tales como el aju~ 

te de las poHticas económicas en beneficio de la exportación, el cre

cimiento económico basado en la exp!Otación de la mayoría de la po

blación, el cambio de régimen político sin afectar de fondo los inte

reses de los grupos económicamente más poderosos y el creclmiento 

de la burguesfo nacional a la sombra de modelos y principios de de

sarrollo extranjeros. 

Política y legislación educativa. 

En los inicios del porfiriato el Estado oligarca no prestó mucha aten

ción al establecim lento de una política educa ti va, en los primeros 

años la atención se centró en la economía y en la política exterior, 

y fue posteriormente cuando se atendió la desorganización que exis

t1a en el sector educativo. La legislación del Estado apoyó en pri

mer término, el orden económico y político; posteriormente prestó 

mayor atención a la poHtica educativa y a la legislación como forma 

de intervención propias del Estado. 

En este perfodo aún no se concebía la educación como función exclu

siva del Estado, el gobi}3.rno de Dfoz permitió a la iglesia continuar 

con el oontrol de la educación, tal y como lo hab{a venido haciendo 
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desde la Colonia y los pocos esfuerzos que se realizaban por parte 

del Estado se dirigran a los núcleos urbanos y, sobre todo, a los 

sectores que contaban con los recursos económicos para sostener la 

educación de sus hijos dentro y fuera del pais. 

l§/ 
Con la introducción del positivismo como ideologra del Estado, la 

educación se convirtió. de nuevo en un terreno de confrontación entre 

liserales y positivistas, señalando el inicio del interés del Estado por 

abocarse a los problemas educativos para apoyar su proyecto hegemó-

riico. Si bien ambas corrientes ve fon a la escuela como el principal 

vehículo de transformación social y coincidían en el rechazo de la i!!_". 

tervención de la iglesia en la educación, los liberales sostenlan la 

formación en la libertad, el individualismo, y la democracia, mientras 

que los positivistas def endfan la educación en la obediencia, basada 

en la experiencia, como única fuente de conocimiento y en el método 

científico. 

A partir de la necesidad de consolidarse el Estado oligarca, se recu-

rrió a la centralización del poder y el ejercicio de un gobierno autolj_ 

En el porfiriato se formaron grupos poHticos confusos. Los libe 
rales radicales que creían en la libertad como único valor habían 
desaparecido con los insurgentes de principios y mediados del · s_! 
glo XIX. Los liberales moderados, por su parte, sostuvieron dos 
posiciones: mientras que unos veneraban a Juárez como sfmbolo 
de la reforma económica, otros lo valoraban por la introducción 
del positivismo en México. Muchos liberales fueron ingresando 
a las filas del positivismo redefiniendo el concepto de libertad 
y ,pugnando. pQr. la:'-l'eglam~ntación·.de:;la econorri(a · 

'; ·.· ~:·: ¿ .. :.: ~~.~~'.. :~·:<;'. ·:,: .. : .. ,:,_":·/~{: ~·:;:';;~ :.·: '·~<~ '. ~'.;·· ,''.,:;~ .i:.::~'. :~~.:;:~;· 
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tario y fuerte. Asimismo, se empezó a considerar a la educación C,2. 

mo un espacio propicio para difundir la nueva concepción de progreso 

ordenado del Estado. 

En la elaboración de una política educativa para todo el pafs, tanto 

los liberales como los positivistas cre(an que las leyes eran un mol

de para conformar la nueva so.ciedad. La Ley, al ser superior al 

hombre, es decir, un hecho social, podía actuar por sí sola para mo 

dificar las actitudes y costumbres y formar el hombre nuevo de la so 

ciedad en desarrollo. Es por ésto que la legislación educativa aún 

sin haberse elaborado una políttca clara por parte del Estado se con

virtió en terreno de confrontación y concordancia de los intelectuales 

de la dictadura. 

Se realizaron diversas acciones tales como la expedición de leyes y 

la realización de congresos, con el fin de uniformar la educación en 

todo el país y aumentar el número de escuelas y alumnos, aobre todo 

en las zonas urbanas. 

En 1888 se expidió la Ley dé Instrucción Pública en el Distrito Fede

ral y Territorio de Tepic y Baja California. En dicha Ley se insistió 

en el carácter obligatorio de la enseñanza elemental, se trataba de 

uniformar los programas escolares oficiales y establecer la educación 

del Estado en forma gratuita. Esta fue la base legal del porflriato 
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que defendfa el derecho del Estado de normar la educación nacional. 

La reglamentación fue aprobada en marzo de 1881 y se puso en mar-

cha un año más tarde; el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

Joaquín .Baranda, consideró necesario dar a conocer la ley en todo el 

país;. para ello convocó a dos congresos nacionales en los que par-

ticiparon delegados de todo el pa{s. Estos congresos tuvieron la H..:-

nalidad de discutir acerca de la necesidad de conformar una escuela 

nacional mexicana. 

En· 1889 se realizó el Primer Congreso'. Nacional de Instrucción. En 

la inauguración el Ministro Baranda. expresó durante· el mismo, la po-

sición del Estado con respecto a la educáción y trató de conciliar a 

liberales y positivistas, sosteniendo que la base de la sociedad y 

el principio d13 unidad nacional era la instruccién de la juventud a la 

que deb[a formarse en el amor y a la libertad, as{ como en el amor 

a la paz . y el trabajo, sentimientos compatibles y necesarios para la 

w formación de las naciones. . 

Entre las conclusiones más importantes del Congreso se encontraron 

la necesidad de unificar los sistemas educativos; la ampllación de 

Solana, F.; et.al. Historia de la educación pública en México; 
México, SEP/80-FCE,"°1982, p. 78. 
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los servicios educativos a los adultos, el medio rural y a los indí

genas; la impartición de enseñanza primaria en forma gratu'lta y obli 

gatoria y la disposición de .,que las escuelas de gobierno sean laicas, 

entendiendo por ésto neutrales. El Congreso del año siguiente refor

zó los planteam lentos anteriores· y enfatizó en la necesidad de crear 

un Ministerio de Educación con poderes federales. 

De las resoluciones y discusiones de los congresos se generaron dos 

ordenamientos jurídicos; en 1880 se aprobó una iniciativa de ley que 

autorizaba al presidente a legislar sobre educación y en 1881, se pr.Q_ 

mulgó la Ley Reglamentaria de Instrucción Obligatoria a nivel primario, 

en donde se consignaba definitivamente la facultad del Estado de inte.r. 

venir en la educación pública. Si bien esta le~' no tuvo jurisdicción 

en todo el país, se marcaron los lineamientos que seguidan ·las auto

ridades de las distintas entidades. 

''La Ley Reglamentaria establecía la obligatoriedad de la instrucción 

primaria elemental y el .. carácter .Jacto y gratuito de ésta en _las ins~ 

tuciones oficial es; ordenaban la creación de consejos de vigilancia 

para cuidar que los padres y tutores cumplieran con la obligación de 

enviar a los niños de edad escolar a las instituciones educativas; 

permitla el funcionamiento de planteles particulares, los cuales de

b!an aceptar los programas y la inspección oficial para que los estu-
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dios que en ellos se realizaran fueran válidos y reconocidos •.• 11 
1ª/ 

La educación en el auge del per!odo porfirista, fue considerada un 

elemento clave para el desarrollo del país. Era un factor de unidad 

nacional y a base del progreso, de tal manera que se estableci6 una 

relación entre el crecimiento capitalista y el interés por la enseñan-

za pública, la atención se dirigió a las clases medias urbanas, a los 

sectores vinculados con el comercio, a los que se incorporaban a los 

sectores modernos de la prodUcción y de los servicios como personal 

administrativo, técnico y profesional. 

Del interés del Estado por ampliar la cobertura y el control educati-

vo surgió otra medida que fue la creaci6n de la Secretada de Instru.2_ 

ción Pública en 1905. Su objetivo era dar mayor atención a. la pobl~ 

ción y tener jurisdicción en todo el pqís en materia educativa. Dicha 

medida coincidió con .. los inicios de la crisis poHUca que terminó con 

la dictadura de Dlaz. Las acciones legislativas posteriores a 1905 

tales como la Ley de Educación Primaria de 1908 y el Tercer Congre.:.. 

so Nacional de Instrucción Pública de · 1910 no tuvieron apoyo dadas 

las difíciles condiciones políticas que se vivlan en el pa{s, retomán 

dose la discusión sobre la importancia de la educaci6n para el Esta-

do hasta 1917. 

1ª/ Solana, QE.cit., p. 78 

) ·' ,, 
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En estos 30 años se real izaron acciones legislativas que desllndaba 

el papel del Estado con respecto a la función educativa que la igle

sia hab{a desempeñ.ado hasta este momento. Estas acciones serán 

el origen de los planteamiento·s constitucionales que la facción triu!!_ 

fante discutirá en la elaboración y redacción del Artículo 3o. Consti 

tucional de 1917. 
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III. PERIODO REVOLUCIONARIO 1910-1920 

Contexto socioeconóm ico. 

La lucha armada de 1910 fue un aumento de enfrentamiento entre la 

oligarquía y la burguesía nacional y su lucha por el· control econó-

mico, político y social del· país. La Revolución Mexicana persiguió 

la implantación sin restricciones económicas ni polfticas del modo 

de producción capitalista, dadas las condiciones de privilegio que 

existían en el país .1.Y 

La 'lucha armada no terminó de un d{a para otro con la aristocracia 

terrateniente, ni con la intervención predominante de la burgues{a e~ 

tranjera. En primer lugar,· debido a que en ese momento la hurgue-

sra nacional no tuvo la fuerza económica suficiente para romper su 

dependencia con la oligarqufo; en segundo lugar, porque el proce-

so de consolidación de la hegemonía de un grupo sobre otro reque-

ría del control de la dominación y la dirección ideológica, dirección 

que no tenía la burguesía nacional. 

Existen di.fer.entes interpretaciones acercá de la Revolución Me
xicana. Es necesario considerar en el análisis interpretaciones 
críticas de este momento en la historia de México, ya que só
lo as[ se puede entender el Ju ego de poderes en el México ac
tual. Para Adolfo Gilly, la Revolución fue una violenta irrup
ción de las masas fuera de la dominación estatal que transformó 
de abajo hacia arriba las! relaciones sociales del pa{s. Arnal-
do Córdova sostiene que la Revolución fue una revolución polf 
tlca que integró a su ·programa las reivindicaciones de las· ma-
sa.s. Arman.do Bartr..a, por. su parte,· enie>ca la atención .a·. las, .. · 

,.·,. ,, ¡": . ,•' .... . • :,:.: • ',.. ~:"' .. -, .. "· .', ,,· ". ·. . ,'. ' 

···1 
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A cinco años del inicio de la lucha armada, los latifundios estaban 
•¡ 

intactos, y así permanecieron por mucho tiempo con todas las con-

secuencias políticas y económicas que ésto trajo consigo; raquítico 

mercado interno, poca demanda de bienes industriales, permanencia 

de los privilegios, incongruencia entre las. políticas y las acciones 

del Estado revolucionario, etc. 

Si bien el incipiente mercado interno se vió afectado durante la lu-

cha armada, que causó serios deterioros en la ecqnomfa del país: 

abandonándo··de los campos, aumento del desempleo por cierre de fá-

bricas y comercios, incomunicación, alza de precios; el mercado 

externo, por el contrario, continuó siendo una fuente de ingresos PS!, 

ra el Estado y arrojó saldos favorables a los gobiernos revoluciona-

rios, por lo que una gran parte de los ingresos del Estado provenra 

de los impuestos de exportación. 

El comercio exterior estuvo controlado por el capital extranjero que 

ejerció también una fuerte presión económica ya que manejaba los 

sectores más. importantes de la economía como el petróleo. y la min,!;!_ 

ría (cuyas explotaciones continuaron durante este período), lo cual Pe.!. 

mitió al capital inten:iacional, norteamericano principalmente, interve 

nir en cuestiones políticas y económicas del país. 

• • • luchas del proletariado mexicano encabezadas por el magonis
mo, mbvimiento que podría haberse constituidÓ en la alternativa 
prolet?ria a la Revolución burguesa. Cfr. GUly, Adolfo., Arna!- .. ,:; 

··• . do Cordova, et.al. Interpretaciones de la. Revolución Mexlca- . . '.) 
·. . . · . na· M'ex1·co N·ueva· · ·rm· · · 19 · · ·· · · .... ,. ....... c. .. · .......... ,. · · ·. · · •·••.· .... , ... .,,.,it,)\. ··•·"'"" .. :· . ' .. ,. .. , .. ~· ,. . . ' ,. . . .. .... agen,·: ... 85 •'1'50/.p•·· .... ·:·. - "'""··'·",: ... · ... '.'.>'"·'.c',· .. i··l~fcl 
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El capital internacional estuvo a favor de un Estado fuerte que pudi~ 

ra regular y organizar el curso de la economla y que a la vez garan

tizace las inversiones extranjeras. Así, se otorgó apoyo económico 

y armas a los gobiernos que se comprometieran a cuidar los intere

ses de capitalistas extranjeros. Esta fue la política que se siguió 

durante los gobiernos revolucionarios de Madero, Huerta y Carranza 

y que continuó posteriormente con el de Obregón y Calles, a pesar 

de los efímeros intentes por nacionalizar la economfa por parte de la 

burguesía mexicana. 

Esta es una visión general de la situación económica que vivió el 

país entre 1910 y 1920; en estos años, período de luchas armadas, 

el sosten económico del grupo triunfante eran los impuestos de expo..!:. 

tación, ya que el mercado interno era pobre y estaba aún más debili 

tado por la revolución. 

La revolución trajo consigo un nuevo ordenamiento constitucional en 

el que se estableció el carácter y vínculo del Estado en relación con 

el sistema económico nacional. El Estado se convirtió en árbitro de 

los sectores urbanos modernos de la producción y de los sectores 

propietarios. La Constitución reprnsentó un instrumento mlls de lu

cha poHtica por el control económico, Y.a que la burguesía nacional 

plasmó en este documento las bases necesarias para su desarrollo, 
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es decir, una politica estatal que protegiera los intereses naclona-

les por encima de los extranjeros, de forma tal que se aseguraba 

que los mexicanos participaran en los sectores más importantes de 

la economía • 

. . ·.. . 

Inicios del régimen revolucionario: 

Como se dijo anteriormente, la burgues{a nacional se encontraba e~ 

clu{da de la toma de decisiones del Estado y no se proteg{an sus 

intereses de la misma forma que los del ca.pital extranjero. Esto 

empezó a generar y difundir entre los intelectuales de la burgues{a, 

nacional cierto descontento. que pronto se generalizó en todo el pals. 

Este descontento no era exclusivo de la burguesía nacional, encon-

trándose también entre obreros y campesinos, dadas sus condiciones 

de explotación, elementos de inconformidad que propiciaran su pre-

sencla y participación en la revolución desde el primer momento. 

Los cambios y el proceso de'.~ transformaciones económicas y polCticas 

que se empezaron a generar a· partir de este momento fueron posibles 

gradas a la lucha popular que se desencadenó. Los campesinos y 

obreros tenian exigencias concretas e intereses específicos en la 

Revolución, ya que la política de la dictadura trajo consigo despo-

jos de tierras, misérrimas condiciones de vida e inexistencia de ga-

rantías laborales, tanto en el campo como en la industria. 

,·, .. r .• ._ .. 
'· .'> 
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Estas demandas de las masas {petición de tierras, transformación de 

las relaciones de propiedad y garantras en el trabajo) fueron utiliz.2_ 

das por la burguesra nacional y los sectores medios, quienes busca 

ban el control del Estado. 

Este proceso de control se fue dando paulatinamente. En un primer 

momento, con la caída de Díaz y la presencia de Madero en la Pre-

sidencia, 11 
••• el poder poHtico formal había cambiado de manos, pe-

ro el poder real seguía controlado por grandes hacendados y las em

presas extranjeras" • .1JY 

El único cambio visible fue la presidencia de Madero, ya que la ad 

ministración, el poder Judicial y el ejército porfirista seguían intac-

tos. Al mismo tiempo, los ·sectores obreros y campesinos se con-

vlrtieron en un serio problema para la burguesía nacional, ya que 

-
sus demandas no habtan sido consideradas en la lucha por el cam-

bio poHtico. 

La burguesía nacional y las clases medias 11 
••• quedan una revolu-

ción política porque deseaban para México un desarrollo capitalista 

independiente, pero en el curso de la lucha revolucionaria llegaron 

a comprender con la mayor claridad que la Revoluc16n no era obra 

'!J)j Gutelman, M.; Capitalismo y reforma agraria en México; Mé 
xico, ERA, 1979, .p. 63. 
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de minorfas ilustradas sino un verdadero movimiento de masas: si 

la Revolución debia llevarse a cabo, ideal al que Jamás renunciaron, 

no había más salida que encabezar ellos mismos los movimientos 

reivindica ti vos de las masas. " ni 

La burguesfa nacional fue capaz de movilizar a las masas, de en-

cauzar sus demandas, o sea de mediatizarlas a través de su pala-

bra y de sus propias reivindicaciones utilizándolas como fuerza de 

apoyo ante la oligarqufo que empezaba a resquebrajarse .W 

Considérando que las acciones emprendidas por Carranza fueron de 

mucha trascendencia en la organización de la burgues(a nacional, 

cabria señalar que éste se apoyó en grupos obreros y campesinos 

para eliminar a los grupos que estaban en desacuerdo con su triun-

fo militar y llevó a cabo .negociaciones que favorecieron su posición. 

J1I La lucha burguesa se vió sobredeterminada por la fuerza de los 

1!/ Córdova, ·A.; La formación del poder poHtico en México, Mé
x~ co , ERA, 19 7 7 , p • 3 O 

W Al tomar Madero la Pres ldencia trató de controlar los movimie!!. 
tos campesinos del país que antes apoyaron la ca(da de Dfaz. 
Madero intentó imponer la paz· pero los movimientos populares 
lo rebasaron y recurrió a la represión y la dEsmovilización de 
los campesinos. Posteriormente a Madero, Victoriano Huerta, 
quien permaneció en la Presidencia por 17 meses, enfrentó una 
lucha interburguesa que generó un nuevo movimiento autonom
brado constltucionalista y que movilizó a los sectores popula
res con la bandera de la restauración del orden constitucional. 
Huerta no tuvo la suficiente fuerza para conciliar los intereses 
económicos y políticos y su derrota significó el triunfo de los 
constituyentes encabezados por Carranza .• 

.W La Ley, agraria del 6 de enero.de 1915 fue una negociación con 
~.' ' 
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movimientos independientes y por ésto encabezó y encauzó al movi-

miento reivindicativo de las masas. 

Desde el punto de vista de la facción. triunfadora y de acuerdo con 

sus propias banderas, la reforma de la Constitución era el espacio 

idóneo donde debía consumarse la Revolución. 

La Constitución funcionó como instrumento de dominación y dirección 

y fue nivel clave para asegurar las pos le iones de in te reses burg u~ 

ses, asimismo para legitimar su concepción de Estado, La constitu-

ción, por ésto, al ser una forma de codificación del poder fue uno 

de los dispositivos e instrumentos básicos del mismo. 

·La Constitución de 1917 nació en la crisis política y económica y 

marcó el inicio de una formación histórico-social nueva, asentando 

sus principios básicos y regulando las relaciones entre los diversos 

sectores. 

La facción tevolucionqria triunfadora vio en la Constitución, el i:ne-

dio de legitimar su gobierno y sobre todo de erigir legalmente un 

Estado capaz de impulsar el desarrollo del capitalismo. Asimismo, 

el movimiento campesino q·ue le .Permitió a Carranza tener ba-
se social en el campo. En cuanto a los obreros, la Casa del 
Obrero Mundial, fundada en 1912 con bases anarcosindlcalistas, 
firmó el 17 de febrero de 1915 un acuerdo con Obregón en el que 
se compromettan a apoyar a Carranza a través de los batallones 
rojos a cambio de la expedición de leyes que apoyaran y prote
gieran a los obreros. 

. ,," .l.-.\ .. ,:' 

1 
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fue necesario retomar las demandas populares básicas y darles un 

nuevo sentido. De esta- forma, al mismo tiempo que se obtuvo el 

consenso de las masas, se pacificó y ordenó al pa(s para organizar 

la producción capitalista. 

En septiembre de 1916, Carranza llamó ·a una convención con el fin 

de reformar la Constitución de 1857 vigente hasta ese momento, el 

Congreso Constituyente instaló formalmente en diciembre de ese mis

mo año en la ciudad de Querétaro. 

Los diputados presentes en Querétaro fueron elegidos entre la gente 

fiel a Carranza. Sin embargo, este grupo no conformó un bloque m.Q_ 

noHtico, ya que entre los 11revolucionarlos 11 exist[an, también, dife

rentes concepciones e intereses en la organización del pa(s. No 

hay ·que olvidar que la Constitución .fue con'slderada la expresión de 

una correlación de fuerzas y como tal su elaboración fue un proce

so de negociaciones y compromisos que se manUestaron en el seno 

del Congreso Constituyente. 

Al interior de éste se formaron dos grupos: los carrancistas o mode 

radas, con una posición mas tolerante hacia la iglesia y que pusie

ron más énfasis en los derechos individuales que en las reformas 

sociales; y los radicales o jacobinos (llamados as{ por anticlerlca-
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les) que pugnaron por la constitución. de un Estado fuerte, eje impaj_ 

sor de la modernización económica. En este grupo se encontraron 

los obregonistas, quienes asumieron la defensa de los sectores po-

pulares y las reformas sociales¡ este grupo fue el que finalmente 

logró imponer el articulado más importante de la Constitución. 

En las reuniones · preparatorias, Carranza presentó un proyecto de re 

forma de la Constitución de 1857 realizado por sus colaboradores 

más cercanos. En este proyecto no hab(a art{culos sobre las gara!l 

tías de los trabajadores ni se tocaba el problema de las relaciones 

Estado-Iglesia. Dicho proyecto, presentado por los moderados, fue 

cuestionado por los radicales ya que consideraban necesario fijar ~l 

papel del Estado y retomar las garant{as sociales en propia Consti-

tución y no en leyes secundarias. 

Las discusiones entre moderados y radicales generaron una Constit,!! 

ción diferente del proyecto presentado por Carranza ante el Congre-

so, siendo sus artículos más importantes el 3o., el 27 y el 123 

Constitucion~l, artrculos en donde se constituyó la nueva participa-

ción del Estado de acuerdo a los intereses de la burguesfa nacional·. 

En el Articulo 27 se estableció que la propiedad de la tierra y agua 

corresponden a la nación y sólo ella tiene el derecho de transmitir 

el dominio a particulares, constituyendo la propiedad privada¡ se 

.. ~· ·' ' 
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respetó y promovió la pequeña propiedad agrfcola en explotación; 

se estableció la propiedad colectiva de la tierra y las bases para 

1 a reforma agraria. En cuanto al subsuelo, éste se planteó como 

propiedad de la nación y sólo el Gobierno Federal podrfa hacer co!!. 

cesiones a particulares o sociedades civiles. Se estableció que 

las propiedades eclesiásticas pasaran a s.er propiedad de la nación 

y a partir de ese momento, no se autorizó a la iglesia para la adqui-

sición, 'posesión o administración de bienes raíces. 

El Artículo 123 fue un intento de equilibrio de las relaciones obrero 

patronal es, S:lendo el Estado árbitro que intervenra I reglamentaba I 

legalizaba en materia laboral. Se estableció la jornada máxima de 

trabajo, la protección a mujeres y menores, el salarlo mínimo, el 

salario extra, y se reconoció el derecho de asociación, de huelga y 

paro. Apoyándose tales medidas en la creación de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. 

Haciendo un análisis de los resultados del Constituyente,_Arnaldo 

Córdova sostiene que la Revolución Mexicana fue una Revolución 

w , poHtica que reformo las relaciones de propiedad pero no las abo-

W Si bien existen varias interpretaciones de la Revolución Mexi
cana, que la estudian desde diferentes ópticas·, considero que 
Córdova aporta valiosos elementos para entender la política de 

·masas del Estado capitalista revolucionario, por lo que sus 
señalamientos serán tomados e.orno gu(as para el análisis del 
tema •. 

1; 

. ,· .. :. 
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lió. Mientras que en la revolución social el movimiento obrero y 

campesino independiente se imponían como dominantes, en la revo-

lución política carecieron de fuerza como sector independiente. Por 

lo tanto, las reivindicaciones que finalmente se plasmaron en la Cons 

titución fueron demandas que la burguesía nacional mediatizó y utili-

zó como bandera de· y para su causa. 

Si bien no fue una re1Zolución social, ya que los movimientos cam-

pe sino y obrero no se impusieron como dominantes, su lucha tuvo p~ 

so en tanto llegó a plantearse en la revolución polftica los fines, 

los objetivos que correspondieron. a las determinaciones poHticas bl!!, 

guesas y a las exigencias de obreros y campesinos.W 

De esta manera se constituyó un Estado fuerte y centralizador con 

libertad de actuación y decisión legal en problemas económicos, de 

propiedad, de trabajo y educación. Ideológicamente, este nuevo º.!. 

den legal legitimó el nuevo poder burgués ante los sectores popula-

res y también ante la iglesia y la burguesfa extranjera. 

En cuanto a las reformas sociales de esta revolución poHtica, se 

podrfa decir que 11 
••• transformada en normas constitucionales, las 

reformas sociales devinieron de inmediato en el marco ideológico en 

el que las nuevas instituciones se iban a desarrollar, y lo que .es 

!V Cfr. Córdo.va, ~cit., p. 19. 

,}.:.:·;··· 
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aún más importante, la base sobre la que se iba a levantar toda la 

w 
armazón del colaboracionismo social posrevolucionario. 11 

Es muy importante analizar el proceso que siguieron las reivindica-

cienes de los sectores populares a nivel ideológico. Este es el pri 

mer momento en que se recurrió a las reivindicaciones populares pa-

ra constituir la base social del gobierno carrancista. A partir de es 

te momento serán un instrumento de poder muy importante para el Es-

ta do, sobre todo para su consolidación e institucionalización en los 

.jy 
años 30's. 

Por otro lado, es importante mencionar la situación de las relaciones 

de este nuevo gobierno con la iglesia. La iglesia era el único poder 

capaz de antagonlzar con el gobierno de la Revolución, dado su enor 

me peso en la dirección ideológica de los sectores populares y su 

fuerza económica. · 

Desde 1914 se presentaron problemas entre católicos y carrancistas. 

Los católicos boicotearon prensa, transportes, comercio y exlgfan ab 

soluta libertad religiosa. Con la firma de la Constitución de 1917, 

j§" Ibidem., p. 30 

'!:1J Carranza fue elegido Presidente en abril de 1917. En 1918 
se reunió el Primer Congreso· Nacional en Saltlllo, del cual 
saldrfa la Confederación Regional Obrera Mexicana -CROM-. 
Un ai'ío después esta central apoyó a Obregón para lanzar su 
propia candidatura para el siguiente perCodo presidencial • 

. . '. 

··, ;«. 
·,· .\ : ·: . ' ~ '.' ' ·; i 
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las fricciones se reavivaron, sin embargo, pronto se vió que la 

Constitución era letra muerta, ya que no se afectaron sus intereses 

al no llevarse a la práctica los artículos Constitucionales. Carran

za, por su parte, trató de conciliar intereses y no provocar enfrenta 

miento. 

Durante estos años y hasta 1940 será el problema político, uno de 

los de mayor peso en la vida del país, a pesar .de la relativa esta

bilidad durante los gobiernos de Obregón y Calles, quienes trataron 

de consolidar el Estado descrito en la Constitución y de eliminar los.· 

grupos antagónicos a su gobierno. El gobierno de Carranza se enco.!!, 

tró en una situación difícil, ya que exist(an. grupos de presién que 

q uer(an ponerse al frente del gobierno; la iglesia y la aristocracia 

terrateniente no apoyaron sus medidas y disposiciones en tanto se 

afectaban sus intereses y los campesinos y obreros presionaron por 

el reparto efectivo de tierras y el respeto de los derechos laborales. 

Por otro lado, el mercado externo segu{a sosteniendo la economía 

del pa(s y el nuevo gobierno deb(a negociar su constitución "radical 11 

con los interese~. económicos extranjeros acostumbrados a gozar de 

todos los privilegios en el ,.:perfodo anterior. 
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PoHÜca y legislac.ión educativa. 

El inicio y desarrollo de la lucha armada impidió que se atendiera el 

problema educativo del pa!s, los grupos contendientes se preocupa-

ron por asegurar el dominio político y militar y no sería hasta 1917 

que el gobierno revolucionario defina su relación con respecto a la 

educación tratándose de seguir una poHtica coherente con las condi-

cienes que el país y la sociedad mexicana presentaban en esos mo-

mentes. 

De 1910 a 1920 la propuesta educativa más importante fue la refor-

ma del Artículo 3o. Constitucional, anteriormente se ha mencionado 

la situación política que vivió el país en general y en el Congreso 

Constituyente en particular y como se definieron dos posiciones cla-

ras en torno. al papel que deb!a Jugar el Estado en la formación so-

cial revolucionaria. 

Durante . esta época el problema educativo fue considerado uno de 

los debates más importantes del Constituyente. La demanda de edu-

cación era común tanto por parte de la burguesfa como de los secto-

res populares. La nueva situación exigía la modificación de la po-

Htica respecto a la educación, ya que ésta debfa modificarse, 

al existir una f~erte presión de parte de la burguesía por deslindar 

y definir el papel del Estado en relación con el poder de la iglesia 

en todos econ6mi.co, 
'' 

educativo. · 
', ·'. 
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Las discusiones y negociaciones fueron diHciles, distinguiéndose 

cuatro momentos importantes: 

Un primer momento del debate se situó en la presentaci6n del proye.Q_ 

to de reforma del Artrculo 3o. Constitucional, elaborado por Carranza 

y los moderados. W 

En este texto no se afectaban los intereses de la iglesia en ningún 

sentido. El texto íntegro de la Reforma fue el siguiente: 

"Artículo 3o. Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica 

la que se de en los establecimientos oficiales de educación y gra-

tu ita la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparta . en 

los mismos establecimientos". 
w 

El segundo momento importante del debate se presentó con la res-

puesta de los radicales a la propuesta de Carranza a través de la 

Comisión del Congreso Constituyente, la cual dictaminó sobre el 

proyecto de Carranza,- basándose en tres argumentos importantes: 

W Tanto los moderados como los radicales sostenfan los princi
pios liberales, Se distingufan en tanto que los moderados 
deseaban· negoci~r con la iglesia y obtener su apoyo para con. 
solidarse y los radicales ve(an la necesidad de contar con el 
apoyo de otros sectores necesarios económicamente para la 
nueva formación social. 

:w Cisneros I G.: E:i :A' rtrculo' Tercero Constitucional e México, 
1'r1llas, 1970, p, 28, 

''.•' 



52. 

la necesidad del Estado de excluir a la iglesia de sus funciones 

. '30 J . 
propias,~ la posibilidad de la iglesia de seguir manteniendo la di-

rección de la sociedad a través de la educación,W y la deforma-

ción que la enseñanza de ideas abstractas o metaf!sicas producra· 

en la inteligencia infantu .W 

Basándose en estas afirmaciones, la Comisión no aprobó el Artículo . 

3o., propuesto por los moderados y propuso el siguiente texto:'ª--ª" 

'ª-º/ "A medida que una sociedad adelante en el camino de la ci-
vilización, se especializan las funciones de la iglesia y del 
Estado; no tarda en acentuarse la competencia que nace en
tre ambas potestades; si la fe no es ya absoluta en el pue
·blo, si han comenzado a desvanecerse las creencias en lo 
sobrenatural, el poder civil acabará por sobreponerse". Dia
rio de los Debates del Congreso Constituyente. Tomo I, 
p. 370. 

W ''La tendencia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza 
no es sino un medio preparatorio para. usurpar las funciones 
del Estado". Ibidem. 

W "La enseñanza religiosa, que entrañe la explicación de las 
ideas más abstractas, ideas que no pueden asimilar la inte
ligencia de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar 
el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir 
cierta deformación en su espfritu, semejante a la deforma
ción Hsica que podrfa producir un método gimnástico vicio-
so .• •• " • Id em • 

].Y Por separado del dictamen:· de la Comisión, el Diputado Luis 
G. Monzón propuso sustituir laico por racional, ya que la 
escuela racionalista garantizaba la destrucción de la menti
ra, el error y el absurdo, Esta propuesta fue demasiado 
radical para el Congreso, por lo que no se tomó en cuenta. 
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"Art!culo 3o. Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que 

se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que 

la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, mini§_ 

tro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación se-

mejante, podrá establecer o dirigir escuelas ni impartir enseí'ianza 

personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particula-

res sólo podrán establecerse suhtándose a la vigilancia del gobier-

no. La enseí'ianza primaria será obligatoria para todos. los mexicanos 

y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente 11
• 
w 

Se distingue un tercer momento del debate en la discusión generada 

por la propuesta radical en donde se virtieron argumentos de la más 

variada índole. 

Los moderados señalaron en contra del dictamen tres argumentos 

importantes: como primer argumento señalaron que al considerarse 

liberales rechazaban la intervención del Estado en la libertad de 

aprender y enseñar, los cuales eran derechos fundamentales del me-

xicano. El Estado debfa permanecer neutral en cuestiones de ense-

ñanza y no intervenir en el derecho natural de los padres para ele-

W Cisneros, op.cit., p. 30 
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gir la educación que quieren dar a sus hijos. El Estado debe, por 

tanto, respetar a sus enemigos al respetar la libertad de conciencia 

humana. 

Como segundo punto, señalaron la propuesta del artículo 3o. como 

arbitraria, impolítica e imprudente, ya que podría llevar a una nue-

va lucha armada (no se aclaró quienes serían los contendientes en 

esta nueva lucha armada) al continuar con la intransigencia y nega!_ 

se a la conciliación. 

Como tercer argumento, los moderados atacaron a los radicales sos 

teniendo que existía manipulación de fuerzas contrarias a Carranza 

que trataban de desestabilizar su poder y de despertar temores y 

rechazo ·en el extranjero a su posición como jefe de la Revolución. 

Finalmente, los moderadcs señalaron que los elementos que aume.!!_ 

taba la Comisión al texto de Carranza eran considerados en otros ar 

trculos c;:onstitucionales, siendo la obligatoriedad de la enseñanza 

contemplada en el ArtCculo 31 y las restricciones del Estado hacia 

la iglesia, especificadas en el Artrculo 27 Constitucional. w 

!§/ 11ArtCculo 27. Las instituciones de beneficencia pública, plj_ 
vada para el auxilio de:los necesitados, la difusión de la 

·enseñanza, la ayuda redproca de los individuos que a ellas 
pertenezcan o pa.ra cualquier otro objeto lícito, en ningún c~ 
so podrán estar bajo el patronato, dirección o administración 
de corporaciones religiosas, ni de los ministros de los cul-

·· •·. ,,;, .. : ... · · ,,t~s, ··r. ... ~.e:Qdf~.11. ca,pa_cidl!Q .. P~r.~,,. ~dqu.~r,lf:·l>l.~nes:.rafc,e~¡. per9., .··· "::·:·~i';(f: 
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Los moderados propusieron aprobar el proyecto de Carranza agregan-

do a la propuesta el laicismo en la enseñanza en escuelas particu-

lares y reduciendo lasrestricciones a la iglesia a lo ya señalado en 

el Artículo 27 Constitucional. Las discrepancias se centraron enton 

ces en la prohibición de impartir clases a Ministros de algún culto. 

La propuesta en concreto, fue la votación conjunta del Artículo 3o. 

reformado y el Artículo 27 Constitucional. W 

Los radicales, por su parte, hicieron girar la discusión en torno a 

las funciones del Estado, siendo una de ellas la educación y la ne-

cesidad del gobierno revolucionario de restringir el poder del clero 

en este sentido. 

Si bien la enseñanza era el medio más eficaz p_ara engendrar las. 

ideas fundamentales del hombre, la niñez no debía seguirse forman-

do en ideas retrógradas ni fanáticas, sino en el respeto a las insti-

tuciones democráticas y en la verdad; existió la preocupacién cons-

tante por el hombre nuevo, por las nuevas generaciones formadas· de 

... 

ª-&./' 

únicamente los que fuesen indispensables y ·que se destinen 
de una man~ra directa o indirecta al .objeto .de las institucio
nes de que se trata". Tomado de Cisneros, Óp~cit., p. ·so 
"Vendrá a deba.te el artículo tercero con la modificación pro
puesta y entonces podremos votar para completa garantra de 
la Cámara. ~l Art[culo 3o. con -:el 2 7 en una sola votación; 
naturálmente que es criminal creer que si as{ se vota haya 
un solo representante que' tuviera la desvergllenza de venir 
a esta tribuna a pedir la modificación del 27, quitándole lo 
que se refiere a corporaciones religiosas ••• 11 Di arlo de los 
Debates del Congteso Constituyente, Tomo l~ p. 487. . 

.. ,,;:.': ... ;.,..~:'~'<<· \:!:\:''·_ ,, . ,., ··, - ,· 
.. ~,'.··'.\::~ __ :,:.,i}r:·:<·~: -'.> \···· ....... -_:,, .... -·· · \·.-~-/:--:~·.:,-. 
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acuerdo a la concepción del mundo de la bun;ues{a. Dicha porción 

, intentó imponerse como dominante. Era por ésto fundamental con-

quistar y defender (en principio sólo a nivel legal) el espacio edu-

cativo en la búsqueda del consenso. En este momento, ante las 

acusaciones de los moderados, los radicales manifestaron su adhe-

sión y respeto a Carranza y negaron que estas discusiones fueran 

producto del enfrentamiento entre ambos jefes revolucionarios, defen 

diendo la soberanra del Constituyente. 

Finalmente, los radicales aceptaron la propuesta conciliadora de los 

moderados. Se reconoció que Carranza era el primer Jefe revolucio-

nario, se aceptó retirar la propuesta de la Comisión para reformarlo 

y se aceptó retroceder en la prohibición de que los ministros de al-

gún culto impartieran clases en el nivel de primaria. W 

El cuarto .. momento importante del debate, fue la discusión de la 

nueva propuesta de la Comisión acerca de la redacción final del Ar-

tículo 3o. Constitucional. El texto del nuevo dictamen fue el si-

guiente: 

3-2/ "Estoy conforme en hacer las modificaciones al artículo del 
Primer Jefe en el sentido sobre el cual nos hemos puesto de 
acuerdo y estoy de acuerdo también, si hay promesa formal 
por parte del grupo contrario, en retirar del Art(culo 3o. la 
parte última y ponerla con la debida claridad en el Artículo 
27 Constitucional, si cabe, o donde piense la asamblea, si 
es que no cabe en el ArtCculo 27, porque creo que ese va a 
ser el punto de debate ••• " Ibidem., p. 491. 

.· 
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"Artfculo 3o. La ensefianza es libre¡ pero será laica la que se de 

en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la en 

señanza primaria, elemental y superior que se imparta en los esta-

blecimientos particulares. 

Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán es-

tablecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.· 

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse suje- · 

tándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la ense-
.. 

. 38' 
ñanza primaria".~ 

Con este nuevo dictamen se reabrió la pugna en el Const·ituyente. 

Los moderados llegaron al punto de señalar que la oposición inten-

taba dar un golpe electoral a Carranza, es decir, poner en pellgro 

su próxima candidatura a la presidencia ante la fuerza cada vez ma 

yor del grupo obregonista. 

Por su parte, la oposición negó esta acusación y sefialó la necesi-

dad de que tanto moderados como radicales se identificaran y lucha-

ran contra el enemigo externo~ la iglesia. Dado que los constitu-

1§¡' Ibidem., p. 503. 

,.·'.:: 

> •'.· ' '·. ,¡. ~; ;.•'! ' 1 . ,· •' \:,,••,, · .. 
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yentes se identificaban con el pueblo y siendo la iglesia el enemi-

go del avance y desarrollo del pueblo, intentaban unirse en su con 

tra y defender el nuevo Estado que se estaba formando, 

Se apeló a una nueva concepción de libertad. ·No ·era la libertad 

por sí misma la que aseguraba el desarrollo. Era la libertad que 

garantizaba, distribu{a y controlaba el propio Estado lo que le per-

m itiría encauzar nuevamente a la sociedad. Esta concepción sobre 

la libertad de pensamiento independiente de la religión, es la pro-

. puesta de formación de un hombre nuevo en la sociedad mexicana. 

Finalmente, la Comisión défendió su propuesta y no aceptó reducir 

y limitar más el Artículo 3o. confiando sú espfritu a otros artículos 

constitucionales que aparentemente tenían el mismo fin. Esta situa 

ción respondió a la idea de los moderados de que las restricciones 

puestas en un sitio diferente no causaban el mismo perjuicio y per-

mitían conciliar intereses. 

El dictamen de la Comisión se puso a votación en el Constituyente, 

obteniendo la mayoría de los votos. De esta forma, se aprobó la 

posición de una fracción del Constituyente, este triunfo no sólo 

significó el debilitamiento dé las fuerzas carrancistas, sino el ini-

. w 
cio de la lucha contra la iglesia por el control de la educación. 
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Otro momento de enfrentamiento entre modera:ios y radicales fue la 

discusión acerca de la suspensión de la Secretada de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. De acuerdo con los planteamientos sosten.!. 

dos en ese momento se trató de evitar la centralización, de respe-

tar el federalismo y no invadir el derecho de los estados. El Con 

greso Constituyente votó por la suspensión de esta Secretada y las 

escuelas pasaron a depender de sus respectivos ayuntamientos, só-

lo se creó una Dirección General para el Distrito Federal y Territo-

rios. 

Es importante resaltar el hecho de que se haya aprobado la suspen-

sión de dicha Secretaría de Estado, cuya función básica giraba en 

torno de la educación, en el momento en que se hacía necesario, 

de acuerdo con los obregonistas, darle al Estado el monopolio de la 

educación,.·a través de un organismo que garantizase el cumplimien-

to de la Ley, as{ como contar con un espacio estatal que impulsara 

la formación de la nacionalidad mexicana y procurase la unión en-

tre los mexicanos. Esta determinación ~e rectificó 4 años después 

Cabría mencionar que posteriormente, en 1918, Carranza pro
puso la iniciativa del Artfculo 3o. Constitucional debido a los 
enfrentam lentos entre Estado e Iglesia. Carranza argumentó 
que dicho art!culo era contradictorio, ya que no se podía ca
racterizar a la educación como libre y a la vez restringirla. 
La propuesta de Carranza se dirigió en realidad a eliminar el 
laicismo de las escuelas particulares. El texto de su pro
puesta fue el siguiente: "Artículo 3o. Es libre el ejercicio 
de la enseñanza; pero será laica en los establecimientos 

.·.r,,. 
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ante el fracaso absoluto de las acciones educativas descentralizadas 

de este período. 

Es importante tomar en cuenta que esta decisión del Congreso fue 

un amortiguador del golpe político que la reforma del 3o. Constitu-

cional representaba para la iglesia. Al estar la educación en manos 

de los municipios y poner en sus ámbitos la ejecución del Artículo 

3o. se' logró que sus efectos se diluyeran, ya que casi en ninguna 

parte del pa {s se aplicó. De esta forma, el nuevo artículo 3o. no 

significó una línea de política nacional dominante, sino un primer 

enfrentamiento del gobierno revolucionario con la iglesia • 

Lo que . hasta este momento se ha planteado, da idea del impac 

to que tuvo la: legislación educativa en la nueva fonnación histórica-

social mexicana, ya que si bien existió cierto idealismo en la con-

cepción de la educación, lo más importante es notar como se inser-

ta la educación dentro del proceso de conquista de la hegemon{a, y 

como e~ _esp~cio educativo se caracteriza por ser un espacio de lu-

oficiales de educación y laica y gratuita en la primaria supe
rior y elemental que se imparta en los mismos. Los plante.;. 
les particulares de educación estarán sujetos a les progra
mas e inspección oficiales 11

• (Tomado de Villa señor, Guiller
mo. Estado e iglesia. México, Edicol, 1978, p. 127). La 
reforma fue rechazada por el Congreso de la Unión. Los ca
rrancistas perdieron la fuerza dentro del Congreso, y ser{an 
los obregonl stas los que obtuvieran la supremada en este jue 
go de poder. 
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cha continua por la consolidación de la hegemonfa. Un ejemplo . 

fue la importante discusión que se dió en torno del Artrculo 3o., 

como propuesta concreta del Estado y como se convlrtió en un me-

dio de legfüma defensa y control de un espacio propio de lucha poli, 

tica. 

', :.•. 
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IV. CONFORMACION DEL ESTADO NACIONAL 1920-1928. 

' .• . . . .. 
Contexto socioeconómico. 

Las presidencias de Obregón (192 0-1924) y de Plutarco Elía s Calles 

(1924-1928) se caracterizaron por un profundo interés en la recons-

trucción de la economía nacional y en la estabilidad política del 

país. El proyecto económico del grupo Sono_ra era el de la pequeña 

burguesia nacionalista, que se inclinaba por un desarrollo del pa is 

hacia el capitalismo de acuerdo al modelo de Estados Unidos, pero 

luchando a la vez por obtener la independencia económica de nues-

tro pa{s. 

Una vez asegurado el gobierno por medios legales, se inició una 

etapa de reconstrucción del país en diferentes líneas, siendo la 

conformación del Estado Nacional el de más importancia, ya que 

alrededor del mismo se organizó la vida del pa{s. 

Tanto Obregón como Calles concibieron el Estado como poder regul~ 

dor que deb{a asumir el peso de la infraestructura y hacer crecer y 

di versificar la estructura· económica, ésto es, un Estado constéuctor 

del capitalismo. El gobierno empezó, por lo tanto, a participar ac-

tl vamente para favorecer la industria y el sector agrrcola. 
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Mientras que la indJ..1stria se desarrolló a la par de las inversiones 

extranjeras (que no habían sido eliminadas de los sectores más im-

portantes de la economía) y nacionales, el campo presentó un gran 

atraso económico, ya que el progreso sólo se produjo en los sect.Q_ 

res con inversiones capitalistas que orientaron la agricultura hacia 

el mercado externo. 

Siendo que en la agricultura aún predominaban los intereses de los 

I 

terratenientes, el nuevo gobierno no implementó una poHtica agraria 

muy radical, es decir, no se pretendía una reforma agraria tal y 

como la pedfan los campesinos del paf s, sino que se trató de esta 

blecer una economía basada en la pequeña y mediana parcela espe-

rando una progresión del pequeño propietario al capitalista. 

Durante la presidencia de Obregón se inició el perfodo de "recons-

trucción nacional 11 y "desarrollo institucional 11
• El desarrollo econ§. 

mico se basó en 11 
••• el desarrollo agrícola del país, a través de la 

pequeña propiedad altamente. productiva •.• 11 y 11 
••• en el crecimiento 

industrial basado en la inversión extranjera 11
• 

iQ/ 

En este perfodo se tomaron las primeras medidas para proteger la 

iniciativa privada en el campo y favorecer el desarrollo del capit~ 

.1JY Mart!nez, S.; Estado, educación y hegemonfa en México; 
México, Línea, 1983, p. 128. 
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lismo en el agro. Asimismo, se consideró que los intereses de los 

latifundistas no deb-ian afectarse demasiado y que la pequeña pro-

piedad debía conformarse con los excedentes de los latifundios. 

Obregón dió seguridades a las compañías extranjeras (petroleras y . 

mineras) anulando el Artículo 27 Constitucional, a cambio de estas 

poHticas estatales, el gobierno de Obregón recibió reconocimiento 

económico y poHtlco de los gobiernos extranjeros, especialmente del 

Estadounidense. El mercado externo creció y se organizó en función 

del mercado mundial, lo que aportó mayores ingresos al gobierno fe-

deral a través de los impuestos. 

Siguiendo esta misma Hnea de poHtica económica, su sucesor en la 

presidencia, Plutarco Ellas Calles·, trató de restablecer el .orden in-

terno para estimular la actividad económica, este régimen se desta-

có por el impulso que dió a la industrialización a través de la inir~ 

' .1!/ 
estructura económica y los mecanismos financieros necesarios. 

El Estado se distlnguió .. c.omo Estado empresario y como promotor di-

recta de las obras de infraestructura para el desarrollo de la empre-

sa capitalista. 

!!/ En 1925 se creó el Banco de México, de acuerdo con el Ar
tículo 28 de la Constitución, que reservaba a una sola enti
dad controlada por el Estado el derecho a la emisión de bi
lletes. El banco tenía la tarea de regular la circulación mo
netaria , el cambio en el exterior, las tasas "de interés, as ( 
como ser una institución de depósito y descuento, 
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En términos generales en estos cuatro años se trató de movilizar al 

pafs a través de la racionalización y modernización de su economra, 

por lo que se elaboraron proyectos y planes de reorganización econó 

mica a los que se supeditaron todas las demá's decisiones. 

El Estado apoyó la actividad agrícola e industrial a través de sub

venciones, excepciones fiscales y créditos. Se dictaron leyes de 

protección en diferentes sectores de la producción: Ley de Irriga

ción, Ley de Caminos y Puentes, Ley de Crédito Agrícola, Ley de 

Bancos Ejidales. 

Sin embargo, el mercado interno era aún ·raqu(tico dadas las contra

dicciones existentes en el campo: no se habfa liquidado el poder 

de los terratenientes, lo cual no permitfa expander el mercado in

terno. La imposibilidad de cuestionar radicalmente la estructura 

agraria no permitió incorporar plenamente los mercados rurales y por 

tanto, sólo se habfa observado crecimiento en los mercados urbanos, 

siendo insuficiente para gpoyar la expansión de la industria. 

Calles se enfrentó a esta contradicción promoviendo la pequeña pr.2_ 

piedad privada y la expansión de las clases medias en el campo 

como mercado, por lo que los bancos daban créditos a los medianos 

y grandes propietarios, no as( a los ejidos. 
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Calles creyó firmemente gue la salvación de México, estaba en la 

creación de un numeroso grupo de pequeños propietarios. A su jui-

cio, el ejido no era más que un paso en esta dirección, aunque un 

paso necesario a causa del atraso de determinados sectores de la 

población. Sin embargo, la meta debla ser la propiedad privada; 

el ejido con sus restricciones comunales y sus protecciones, debfa 

ser una escuela de la que salieran los ejidatarios, con el tiempo, 

en condiciones de grad1,1arse como campesinos propietarios. !V 

Así pues, en esta época no se planteó el terminar con los privile-

gios de los terratenientes, sino expander poco. a poco las inversio-

nes capitalistas en el campo y defender la participación del Estado 

en la regulación de las actividades económicas. Por ésto se reabrie 

ron tierras para el cultivo, no a través de la reforma agraria, la cual 

estaba cada vez más burocratizada, sino restableciendo el crédito del 

gobierno para las empresas agrícolas • 
• ,i 

De acuerdo a Jean Mey.er, los dos primeros años de la presidencia 

de Caller fueron favorables para la reconstrucción económica, pero 

el resto del período 1926-1928, la aguda crisis poHtica impidió con 

Í 
; w tinuar con. la pol tica economica. 

ff Castillo, I.; México y su revolución educativa; México, 
Pax, 1965, p. 268. 

( 

W . Cfr. Meyer. Estado y sociedad con Calles; México, Cole
de México, .1981, p •. s1 .. 

• . >.-· • ,!-' 'd 

. . 
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En 1926 toda obra de reconstrucción se estancó, hubo crisis indus

trial y comercial y una fuerte crisis interna debida al enfrentamien

to entre Estado e iglesia • 

El conflicto entre ambos poderes era inevitable, la poHtlca de la 

burgues{a nacional habfa consistido en restringir el poder de la igl~ 

sia y desmovilizarla, ya que constantemente amenazaba la posibili

dad de consolidación de una hegemon(a. Para 1926 el conflicto era 

inaplazable, el Estado se apoyó en la Constitucién para defender 

sus espacios y la iglesia respondió con ataques públicos al Estado 

y con un boicot que tuvo graves repercusiones en la economla del 

.Pals. Dicho boicot agravó la situación ya de por s{ dificil al con

juntarse la baja del algodón, la plata, el plomo, el descenso en la 

producción del petróleo, las malas cosechas y la calda general de 

las exportaciones. 

En estos años el pa{s transitaba por una grave crisis interna a pe

sar de los intentos de reconstrucción por parte del grupo en el po

der, dicha crisis se vió agravadá por la poHtica del Estado hacia 

las compañías petroleras norteamericanas. 

En 1925 el gobierno de Calles promulgó una Ley decretando que el 

petróleo era propiedad nacional y que era necesario ser mexicano 
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para explotarlo, dicho hecho propició un enfrentamiento externo con 

el gobierno norteamericano, ya que se afectaban sus títulos de pr.2. 

piedad. Para 1928 Calles cedió finalmente a las presiones económ!_ 

cas y políticas y entraron en vigor las reformas de los títulos de 

propiedad sin límite de tiempo y sin posibilidades de cancelación; 

esta reforma significó el entendimiento político-económico entre el 

gobierno norteamericano y el mexicano, o sea, libertad de operación 

y protección del capital extranjera a cambio del reconocimiento del 

gobierno mexicano. 

"Las decisiones tomadas en 1928 indican que el grupo gobernante ha 
' -

bía desistido una vez más de su proyecto original de ·arrancar de m!!_ 

nos de los extranjeros los enclaves económicos de México. Garran-

za Obregém y Calles, cada cual a su manera, hab{a tratado de dis·-

minuir la influencia norteamericana pero no habla contado con la 

fuerza ni con la coyuntura internacional adecuada para enfrentarse a 

las presiones extremas en el momento crítico" ).Y 

El Estado siguió dependiendo de los recursos provenientes de las ex-

portaciones, principalmente del petróleo y la minería, las cuales est!!., 

l:>an condicionadas a su vez por el mercado mundial, imposibilitando 

W Ibidem., p. 155. 
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la independencia económica. Por otro lado, la falta de recursos im

pidió pagar la deuda externa, por lo que el crédito se vino abajo. 

Esta situación es, en términos generales, la que presentó económ{a 

de reconstrucción nacional en sectores importantes de la econom{a. 

Es necesario precisar ahora sobre la conformación del Estado revolu 

cionario de estos años, ya que el presente período no se puede cor.!!. 

prender sin un acercamiento a los conflictos entre los principales 

actores políticos de la época. 

Dimen~i6n pO'Üü~á '(fe ia · reconstrucción nacional. 

El período comprendido entre 1920 y 1928 puede ser caracterizado co

mo los años de integración nacional en torno al proyecto del nuevo 

gobierno, as{ como la época de lucha por parte del grupo sonorense 

para obtener el consenso y la consolidación de su hegemonía. 

Los principales elementos del régimen· social posrevolucionarios fu~ 

ron: Hnea de masas, manipulación de las clases populares con la 

satisfacción de demandas limitadas; sistema de gobierno paternalis

ta y autoritario que ¡x:> sterlormente se institucionalizó; realización 

de un modelo capitalista fundado en la defensa de la propiedad pri

vada y en la conciliación de las clases sociales; dependencia del 
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exterior disfrazada de nacionalismo radical. ~ 

Si bien Obregón y Calles siguieron en términos generales estas po-

Hticas se encuentran algunas difermcias entre ellos, debidas a las 

situaciones concretas de cada régimen. 

La caída de Carranza y la presidencia de Obregón estuvo determ_!_ .· 

nada por un reacomodo de fuerzas dentro del grupo dominante, es-

te personaje se impuso, dado que era el jefe militar que contaba 

con más flierza. En sus inicios su poder se constituyó con el ap.Q_ 

yo de los jefes militares y caudlllos locales con mayor poder eco-

nómico, pero durante su gobierno se observa como se fue ampllan-

do dicha base, debido a la necesidad del nuevo gobierno de parti-

cipar en la economía del país. En este. sentido contó con otros 

sectores directamente relacionados con el desarrollo de la produc-

ción. 

En el establecimiento de alianzas se señalan como las 

más importantes aquellas establecidas con los obreros y campesi-

nos. Obregón respaldó a la CROM y al Partido Laborista Mexica-

no (extensión de la CROM), as! como a sus l!deres frente a las 

Cfr. 
_1Y Córdova, op.cit., pp. 33-34. 
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organizaciones obreras independientes con el fin de obtener el apo

yo obrero como una fuente más de poder, 

En el campo, Obregón buscó el apoyo del Partido Nacional Agraris

ta, aún cuando en este sector predominaban los intereses de los 

grandes terratenientes que presionaban. para frenar la reforma agra

ria. Sin embargo, debido a la necesidad de consolidar su gobierno, 

le fue necesario realizar ciertas concesiones a los campesinos, 

Obregón encontró el medio de minimizarlas-.a través de las alianzas 

con los líderes, la integración de los dirigentes al grupo gobernan

~e y la difusión de la nueva concepción paternalista del mundo re-

. volucionario, 

El grupo gobernante hizo amplio y difundido uso del discurso en fa

vor del agrarismo, del obrerismo y del nacionalismo, logrando con

trolar el ~ovimiento obrero y campesino con la aceptación de los H 

deres y la franca represión de los movimientos independientes, 

Por otro lado, si bien las relaciones con la. iglesia eran tensas, 

Obregón se cuidó de no provocar un enfrentamiento directo que de

satara el inevitable conflicto con la iglesia, dada la poHtica de.l 

Estado para excluir a ésta del poder, El momento de enfrentamien

to se visuallzaba en la aplicación de la Constitución de 1917, por 

lo que Obregón no tuvo interés en tocar este punto neurálgico sino 

,; .: i' 
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en consolidar su dirección poHtica de su grupo a través de la lfnea 

de masas. 

La situación polftlca de Calles fue más difícil que la de Obregón. 

La posición dominante de Calles se basó en un principio en el 

apoyo de Obregón.·. Como· se dijo en el apartado anterior, Calles 

emprendió una política modernizadora en la queel Estado tomó un 

papel más activo ante la inexistencia de un grupo burgués nacional 

capaz de dirigir el desarrollo económico; este hecho hizo cada vez 

más necesario emprender acciones para organizar la infraestructura 

económica del país, lo q1rn significó también organizar a los traba

jadores bajo la vigilancia del Estado. 

Calles fue declarado primer presidente obrerista y nombró a Moro

nes Secretario de Industria, Comercio y Trabpjo, de esta forma 

Morones asumió un papel tan contradictorio como el gobierno; era 

defensor de los trabajadores y a la vez el encargado de elaborar 

las políticas laborales para favorecer a la burguesía. 

La aparente unidad del gobierno con las organizaciones obreras y 

campesinas en estos años,· no era más que la necesidad de prote

ger el nuevo orden económico y poÜtlco, de los representantes del 

antiguo régimen. 
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Sln embargo, al interior del grupo gobernante existían graves pug-

nas por el poder,"el Estado lejos de ser un bloque monoHtico, era 

entonces un conjunto de fuerzas muchas veces· conflictivas cuya 

base desea ns aba en el movimiento sindical cromista, el ejército, 

la burocracia y el gobierno {cuatro dinámicas centralistas) y en 

.1§/ 
las fuerzas regionales. 11 

Los dos primeros años de la presidencia de Calles fueron muy lm-

portantes para la reconstrucción, pero en los dos años siguientes, 

las fuerzas mencionadas, la iglesia y las presiones extranjeras, 

provocaron una grave crisis poHtlca que afectó la estabilidad d~l 

gobierno. 

Esta situación de crisis se evidenció en diferentes formas, en prl!!, 

cipio se dió una presión cada vez más fuerte y notoria de Obregón 

hacia el gobierno de Calles?/ para enero de 1927 se reformó la 

Constitucién legalizando la futura reelección de Obregón. Esta ac-

ción contraria a las banderas revolucionarias se justificó pública-

mente como la forma de garantizar los intereses de los trabajado-

res. Por otro lado, no hay que olvidar que Obregón contaba con 

otro tipo de alianza, la del ejército, elemento favorable para apoyar 
\ 

cualquier cambio constitucional. Se puede afirmar que a partir de 

• . • 
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de este momento, su presencia en las decisiones políticas .fue más 

importante que la del propio Calles. 

Por otro lado, el gobierno de Calles se vió presionado por la CROM; 

el hecho de haber propiciado la integración del movimiento obrero 

organizado para encauzar el desarrollo industrial del país, había ge

nerado que la CROM se hubiese convertido en una central con mucho 

poder que intentaba imponer su hegemon[a a nivel urbano y rural. 

Por ésto, Morones intentó sindicalizar a los trabajadores del cam

po, teniendo problemas con el PNA y los agraristas. La sindicaU

zación de los campesinos, al dar más fuerza a Morones, lo convir

tió en un contendiente peligroso para Obregón; este hecho produjo 

una . ruptura entre Obregón y Morones, en la que Calles funcionó C2, 

mo intermediario, ya que la presión de ambas fuerzas bloqueaban 

cualquier acción polftica o administrativa del Estado. De alguna 

forma el enfrentamiento entre la CROM y el PNA era la traducción 

de la rivalidad. ,existente entre Al varo Obregón y Calles por el co!!. 

trol del poder ª· medida que se acercaba el final del pedodo de 

Calles. 

La crisis se agravó porque el Estado no se hab{a constitu(do aún 

como poder centralizado y estaba limitado por lbs caudillos loca

les, los cuales aún tenían bastante autonomía sobre sus regiones, 
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situación que se acrecentaba y permitía tener un nivel de negocia-

ción con el nuevo gobierno. Aún cuando el Estado utilizó y centro 

ló a los caciques, tuvo que considerarlos en sus decisiones para 

no afectar sus intereses, los cuales giraban en torno a la pro pie-

dad de la tierra. La importancia de estas fuerzas regionales radi-

caba en que de éstas podrían surgir núcleos de poder que rivaliza-

ran con el gobierno callista. Existieron en el país 8 000 partidos 

poHt-icos que, aunque ·no funcionaban como tales, ya que eran en 

realidad clubes o comités electorales que alimentaban los poderes 

regionales. Este hecho daba idea de que el Estado mexicano aún 

no se consolidaba y era una entidad fragmentada a los 18 años de 

lucha armada. 

Un conflicto muy importante durante este período lo representó el 

w ~ enfrentamiento con la iglesia. A mas de 15 años de iniciado el 

proceso de transformaciones económicas y poHticas, el conflicto 

Estado-iglesia no hab{a sido muy grave y se hab[a ·reducido a de -

claraciones de uno y otro lado en favor de su posición como grupo 

hegemónico, pero no habla habido acciones concretas de ataque. 

W El enfrentamiento Estado-iglesia es un conflicto no resuelto 
desde los primeros años de la Independencia de México co
mo colonia espaf'iola, en las luchas entre liberales y conseL, 
vadores. Después de un siglo casi continuo de luchas, la 
iglesia sigue siendo la única institución con poder fuera del 
Estado, capaz de antagonlzar con él. 
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El Estado en este momento. contaba con la fuerza de las armas y el 

control econ,ómico de la nueva formación soclal que poco a poco h~ 

bía ido imponiendo a los terratenientes. Sin embargo, aún los prJ. 

vilegios de estas fuerzas prevalecían y la burguesfa no hab!a poc!!. 

do desligarlos por completo de la esfera de poder. La iglesia, sin 

tener la fuerza económica de años anteriores, ten!a la dirección 

ideológica de la wan mayor!a del país, nivel donde el gobierno 

aún no tenía la fuerza necesaria para garantiza~ el éxito de las em 

presas capitalistas que invert{an en México. El nuevo gobierno i!!, 

tentó term.inar con esta situación que impedía su desarrollo y en su 

afán de modernizar y racionalizar el pa{s, aplicó con rigidez los 

artículos constitucionales que afectan los intereses de la iglesia, 
. w 

en especial el 13 O Constitucional. 

La aplicación de la reglamentación de este articulo, as{ como del 

27 y 3o. Constitucional, provocó una seria reacción de disgusto 

!§/ "ArtCculo 130; . Corresponde a los poderes federales la lin
tervención que designen en materia de culto religioso y dis-

..... _., .. ciplina externa. Las demás autoridades obrarán como auxi
liares de la Federación. La ley no reconoce personalidad 
alguna a las agrupaciones religiosas llamadas iglí!sias, y los 
ministros de los cultos serán oonsiderados como profesionis
tas y directamente sujetos a las leyes que sobre la materia 
se dicten. Las legislaturas de los Estados determinarán se -
gún las necesidades locales, el número máximo de ministros 
de los cultos. Estos deben ser mexicanos por nacimiento. 
~unca podr&n, en reunión públlca o privada constituida en 

· · . , .... ; .,.:. , •. ,,. . .ca~)~nta,., .. ni en a_cto~ d~1-. culto .. º. de propagand~ religiosa, 

. ; .;:\w:, '.;'.'.1} ¡~~~·~,[~:~'.lea"• de ··la•, ~?" ": f und~;~ :.~:.1~ ~ '.,:,:~. ~:.;¡1;,,~)::~; s . 
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por parte de la iglesia, el elemento que vino a agudizar el enfrenta-

miento fue la expulsión de muchos sacerdotes extranJ eros del pa[s. 

En 1927 estalló la guerra Cristera, dicha guerra tuvo un carácter emi 

nentemente rural, pero su dirección fue urbana, ya que sus dirigen-

tes fueron la alta jerarqu[a eclesiástica, la cual pugnaba por la 

reforma de la Constitución. Por esto elaboró una constitución cris-

tera que no solo eliminaba toda cláusula anticlerical, sino que tam-

bién suprim[a la reforma agraria: en sfntesis, se trató de regresar 

a las condiciones existentes durante el porfiriato en el sentido de 

conservar sus privilegios. 

El conflicto religioso fue el. único real externo a la familia revolucio 

naria, en este conflicto era la iglesia, no los cristeros, la que am~ 

nazaba con destruir las bases mismas de la revolución, ya que con-

taba con un consenso mayor, más fuerte y sólido que el que el go-

bierno se empeñaba en conquistar por varios medios: educación, ne-

.1.V gociaciónes, alianza.s... . 

autoridades en particular,. o en general del gobierno. No ten
drán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fi
nes poHticos". Tomado de Solana, op.cit., p. 247. 

W Cfr. Meyer, L. Los inicios de la institucionalización, Méxi
xlco, El Colegio de México, 19 81, p. 11. 
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Estos eran los conflictos internos que vivía el pa{s y que, como se 

dijo anteriormente, detuvieron el avance de la economía, lo cual no 

convenía a los inversionistas extranjeros (en este momento, el capi

tal norteamericano había logrado la supremacfa en las inversiones en 

el país) ya que afectaba la producción al no haber garantfa s por Pª!. 

te del gobierno. 

Esta· es la razón por la que una vez resuelto el conflict9 con las 

compañras petroleras norteamericanas, el embajador de este país se 

preocupó por arreglar el conflicto poHtico entre el Estado y la igle

sia, dado que era necesario pacificar el país para organizar la pro

ducción. 

El presidente electo, Obregón, fue asesinado por diversos motivos, 

lo que vino a destruir el único camino de unidad política que se pr~ 

sentaba para el gobierno revolucionario y a demostrar la fuerza que 

tenía el movimiento de la iglesia. El asesinato de Obregón signi.fi

có, por un lado, la suspensión de las negociaciones Estado-iglesia 

y por, otro la ca{da de Morones. Dada la pugna mencionada anterio..!. 

mente, los obregonistas culpaban a Morones de la muerte de su H';" 

der. 

Calles retiró su apoyo a Morones y trató. de establecer un acuerdo 

con los obregoni stas para controlar la situación cdtica que se vi v{a 
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y no permitir el vado de poder. Era necesario llegar a un acuerdo 

para la sucesión presidencial. Calles logró negociar con dos reco-

nocidos obregonistas: Emilio Portes Gtl y Aarón Saenz y consideró 

al primero como el elemento conciliador necesario, nombrándolo Se-

cretarlo de Gobernación en su gabinete. 

Estas alianzas permitieron que los obregonistas reconocieran a Calles 

como jefe único de la Revolución Mexicana. El lo. de septiembre 

de 1928, en su último informe de gobierno, Calles anunció un cam-

bio de gran importancia en la vida poHtica del pa(s; el paso de un 

pa{s de hombres a una nación de instituciones y leyes. Este men-

saje fue muy importante porque anunció y justificó la creación de 

uaa institución de revolucionarios que diera unidad polltica al país 

y desde donde se estableciera una política a nivel nacional para to-

dos los sectores del pa{s. 
iQ/ 

iQf "Todo ésto determina la magnitud del problema: pero la misma 
circunstancia de que quizá por primera vez en su historia, se 
enfrenta México con una situación en la que la nota dominan
te es la falta de caudillos, debe permitirnos, va a permitirnos, 
orientar definitivamente la poHtica del pa{s por rumbos de una 
verdadera vida institucional, procurando pasar·, de una vez por 
todas, de la condición histórica del "pa(s de un hombre" a la 
"nación de instituciones y leyes". 
"No necesito recordar como estorbaron los caudillos, no de 
modo deliberado, quizás, a las.veces, pero si de manera ló
gica y natural siempre, la aparición y formación y el desarro
llo de otros prestigios nacionales de fuerza, a los que pudie
ra ocurrir el pa{s en sus crisis internas o exteriores, y como · 
imposibilitaron o retrasaron, aún contra la voluntad propia de 

.· 

'1.', 
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Esto explica porque al dejar Calles la presidencia., formó un Comité 

organizador de un partido único, de una institución revolucionaria 

que normatizarfa la vida polftlca de México. Dicho comité estuvo 

integrado tanto por calllstas como por obregonistas reconocidos. 

Las cámaras eligieron a Portes Gil como presidente interino en tanto 

se convocaba a elecciones. Se inició con este proceso el período 

conocido como Maximato y que será el último perfodo de la vida 

económica, política y social antes del cardenismo, perfodo con el 

cual concluyó la revolución poHtlca mexicana. 

PoHtica y legislación educativa: 

Si bien la necesidad de educación era una demanda de la burguesía. 

nacional, también era una exigencia de. los obreros y campesinos 

que se había convertido en una reforma social más de la Constitu-

ción. 

·La poHtica de estos dos perfodos presidenciales dió respuesta a es-

ta exigencia, mediatizada tanto por los intereses propios del Estado 

como por los de la clase dominante. 

... los caudillos, en ocasiones, pero siempre de México como 
paf s institucional, en el que los hombres no fueran como de
bemos ser, sino meros accidentes, sin importancia real, al 
lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones 
y leyes." tomado de Portes Gil, Emilio; Autbblografra de 
.!!!_Revolución Mexicana¡ México, Instituto Mexicano de Cul
tura, 1964, pp. 383.-384. 
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Durante la presidencia de Obregón, pedodo conocido como de recon,2_ 

trucción nacional, se hizo necesario un órgano de Estado que coordl 

nara, unificara y ampliara las acciones educativas. La medida to-

mada en 1917 en el sentido de descentralizar la educación dejándo-

la a cargo de los municipios .hab!a resultado un fracaso debido a la 

falta de infraestructura necesaria para hacerlo y a la poca cohesión 

interna existente en el pars. E1l Estado necesitaba asumir la fun-

ción educativa, centralizando la poHtica y las decisiones, de esta 

forma aumentada su fuerza y permitir(a su consolidación al difundir 

su concepción del mundo. 

"La educación constituyó un punto b&sico en las reformas de la d~' 

cadas de los 20's porque era un prtnciplo de la revolución sobre el 

cual la mayorfa estaba de acuerdo, ya que no amenazaban las rela-

. . . .§1/ 
clones de propiedad existentes 11

• 

La educación se constituyó como un punto básico porque lejos de 

amenazar las relaciones de propiedad existentes, era ·considerada 

como un instrumento de progreso y desarrollo económico, por lo que 

recibió todo el apoyo de la burguesfa ya legitimada en el poder por 

medio de la Constitución, 

fil! }<,ay, Mary; . Estado, clases sociales y educacl6n en Méxi-
22.J SEP/80-FCE, 1982, p. 237. 

". 
"' .i,;_ ,_· 
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La creación de la Secretar[a de Educación Pública se decretó a fina-

· les de 1921, con esta medida se inauguró el Estado educador al 

sentar las bases 'políticas y administrativas para el sistema educati 

vo nacional, ya que esta nueva Secretar[a ten(a Jurisdicción en to

do el pa{s. iV 

Dicho órgano educativo no a.plicó el artrculo 3o. Constitucional, el 

cual debía ser la base y gu{a de su política educativa, dado que 

era el artículo de la ley suprema que establecía las bases .de la ac 

tuación del Estado en materia educativa. En el capítulo anterior se 

señaló que el Artículo 3o. Constitucional era un primer paso e.n la· 

lucha entre el Estado y la iglesia, la aplicación de los principios 

del artículo hubiera significado el franco enfrentam lento entre el 

inestable gobierno revolucionario y la fuerza de la iglesia. Las 

relaciones con la iglesia no debían afectarse en aras de la unidad 

nacional. La Secretada de Educación Pública buscó, por tanto, 

sus propios espacios dei incidencia en la población, para lo. cual se 

nombró a José Vasconcelos como Secretario qe Educación; encargán-

dole elaborar la nuella política del Estado en materia educativa. 

El medio rural se presentó como un espacio básico de incidencia en 

.W La Universidad de México recibió. también impulso del gobier
no de Obregón, dependiendo en su adminiHtraclón y gobierno 
de la Secretada de Educaclón y del Ejecutivo. 
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tanto que era necesario integrar al campesino como productor y con-

sumidor y a la vez lograr la hegemon(a en el campo. Este espacio 

era desconocido tanto para los burócratas viejos como para los nue-

vos. Vasconcelos asumió una Hnea civilizadora y paternalista, en 

la cual se caracterizaba al maestro como apóstol y misionero y es-

tableció misiones culturales en el interior del pa[s. La obra educa-

tiva de este régimen fue muy' importante. y logró tener presencia en 

el campo. Los siguientes secretarios de educación continuaron so-

bre esta misma Hnea muchos af'ios después. 

La poHtica educativa de este perfodo tiene tres caracter(sticas fun-

damentales. Vasconcelos trató de darle a las acciones educativas 

el sentido que tuvo la educación en los sacerdotes misioneros en 

las comunidades del pa(s; en este momento se trataba de misione-

ros del nuevo gobierno, misioneros civiles que de alguna forma tal!_ 

bién deber(an ganar adeptos para el nuevo gobierno. Como segunda 

caracter(stica se observa que esta poHtica intentó quitarle a la re-

volución el marco de violencia que ten(a. Es preciso recordar que 

una de las. caracterlsticas del Estado posrevolucionario era el pater 
. 

nalismo, imagen que era preciso construir. La. tercera caracterlsti-

ca fue el manejo de la alfabetización como recreación espiritual, es 

decir, se disfrazó la función económica de la educación y se le cu-

· brió de un sentido de elevación y exaltación espiritual necesaria pa-

ra. el desarrollo del ser humano. 
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Con el impulso modernizador de Calles, la política educativa tuvo 

un nuevo enfoque. Mientras que la poHtica del cuatrienio de Obre

gón dió más impulso a la educación rural, la política educativa de 

este momento apoyó la educación técnica e industrial, r.eflejo del 

impulso al desarrollo productivo y de la fuerza política de la CROM. 

Calles rompió as{ con la concepción humanista de Vasconcelos y bu!_ 

có nuevas propuestas educativas en estrecha relación con el progre

so económico, la ed~cación se consideró entonces como un ras:go 

característico de la modernización. 

En 1924 Puig Casauran sustituyó a Vasconcelos en la Secretada de 

Educación, encargándose de reorganizar la estructura burocrática de 

la Secretaría de Educación. Pública, con el fin de lograr mayor efi

ciencia en el control de los estados, dicha medida fue una. acción 

más del Estado por centralizar el poder frente a los poderes regio

nales y locales. 

El afán modernizador impulsó las pollticas educativas en la ciudad 

y en el campo de acuerdo a las nuevas fuentes de trabajo, En la 

ciudad se dió énfasis a la educación técnica y secundaria, se tra

tó de preparar personal especializado o simplemente capacitar a los 

trabajadores que provenlan del campo. De esta forma se elevó la 

productividad de loi? trabajadores a la vez que se fomentaban acti.!.. 

\ ··. ,'·,·.·:· ... · 
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tudes de disciplina y obediencia al Estado paternalista y· a la clase 

dominante, y de competencia e individualismo al interior de las cla

ses trabajadoras. Se observó como estas acciones del Estad o conta 

ron con todo el apoyo de la CROM. 

Moisés Sáenz, Subsecrntario de Educación, dió apoyo a la educación 

rural, ya que de acuerdo a la política del Estado, el campesino de

bía ser capacitado con técnicas modernas y adquirir visión empresa

rial. En este sector los problemas eran cada vez más difíciles de 

resolver, ya que no se habían superado la contradicción entre tenen 

cia de la tierra y las banderas revolucionarias. Los programas edu

cativos modernizadores no tenían contexto concreto de aplicación de

bido a que la estructura agraria permanecía casi intacta. 

También es importante subrayar los problemas que tuvo el Estado al 

decidirse a aplicar el Artículo 3o. Constitucional. Como se ha men. 

cionado, el enfrentamiento Estado-iglesia era inevitable, la burgue

sía nacional durante estos años había excluído a la iglesia del go

bierno y pretendía contender con ella en la lucha por el consenso 

social. Para lograr ésto, era primordial el control de la educación 

en todos los ni veles, tomando en cuenta dicho propósito, el gobier 

no callista decidió aplicar el Artículo 3o. Constitucional y proceder 

a su regl~mentación. Esta fue una de las decisiones del Estado en 

contra de la iglesia, pero no fue la ún lea, sino una más de las 

,• 
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circunstancias que desataron el enfrentamiento armado conocido co-

mo Guerra Cristera. 

En 1926 se dieron los primeros pasos en la aplicación del Art(culo 

3o. Constitucional, en esta fecha se elaboró el Reglamento Provisi.Q_ 

nal para las escuelas particulares del Distrito Federal y Territorios 

Federales, reglamento en que se dió a las escuelas;·particulares 

60 d(as para que se ajustaran a la reglamentación del Art{culo 3o. 

La Secretar(a de Educación Pública enfrentó a la iglesia poniendo a 

la Constitución como defensa y a pesar de los problemas suscitados 

se elaboró el reglamento definitivo. Este fue un golpe para la igle 
' -

sia, ya que al mismo tiempo se empezaban a atacar sus privilegios 

económicos y ·poHticos, por ejemplo, con la aplicación del ArtCculo 

130 Constitucional. 

Posteriormente, en ese mismo año, se reformó el Código Penal para. 

El Distrito Federal y Territorios Federales (Ley Calles) en delitos 

del fuero común contra la federación en materia de culto religioso 

y disciplina externa. En esta reforma se establecieron los castigos 

a la violación del Artfculo 3o., en especial la violación del laicis-

mo en escuelas. particulares. 

El Episcopado Mexicano respondió a estas agresiones por parte del 

gobierno y como se vló en el apartado anterior, se entabló una lu-
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cha armadá entre el gobierno y la iglesia, la cual tiene su traduc

ción en la sociedad civil en la constitución de los cristeros. 

Esta lucha acarreó impopularidad al gobierno y reflejó también la 

crisis política que se vivió en el pafs en los últimos años. Dado 

que una de las funciones de la educación es el mantener la direc

ción ideológica en la sociedad, la dispersión ·y contradicción que 

las poHticas educativas presentaban, da idea de que el Estado aún 

no se consolidaba y que se requería avanzar en la unidad del nue

vo gobierno, del Estado y del país. 

Sin embargo, fue clara la utilización que se hizo de la educación 

para lograr el consenso a favor del Estado, la educación continuó 

siendo un espacio de lucha y de contradicciones que se va confor

mando por las demandas de los grupos y las clases subordinadas a 

las que el Estado tiene que dar respuesta de tal forma que no dañe 

al capital. 

Estas concesiones son también necesarias para el Estado en intere

ses de su propia legitimidad ante las masas, por lo que su acción 

se dirige a dar algunas respuestas concretas (en este caso con me

didas educativas) que desmovilizan a las masas a la vez que las 

controlan y permiten su utilización en contra de los enemigos del 

régimen. 

. . 
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El éxito de la educación como poHtica de conciliaci6n será muy el~ 

ro durante el Maximato, perfodo en el que la crisis poHtica es bas

tante aguda, 

.· 
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V. EL MAXIMATO 1928-1932 

Contexto socioeconómico 

En los capítulos anteriores se ha visto como las inversiones capita-

listas en el país nacieron en estrecha relación con el capital inter-

nacional. 

A finales de los 20 's la situación en el país no era sustancialmen-

te diferente del porfiriato, ya que los extranjeros seguían dominando 

en los enclaves, o sea, en los sectores de la economía más 'impor-

tantes del país: minería, petróleo, electricidad, ferrocarriles, acti-
. gl 

vidades manufactureras.:y comercio. 

El Estado en estos ocho años de reconstrucción habfa empezado a 

participar activamente en la economra, dando ciertas preferencias a 

la burguesía nacional. Sin embargo, ni el Estado ni la burguesía 

nacional ten!an la fuerza económica suficiente como para enfrentar-

se al capital internacional. 

La posibilidad de sustitución del capital extranjero por nacional se 

dió en la crisis del sistema capitalista internacional. En 1929 hu 

§Y "Las inversiones norteamericanas ascendían en 1929 a 682 
millones de dólares, cifra que es ligeramente superior a la 
correspondiente en 1911, la aue montaba a 617 millones de 
dólares 11

• En situación sim llar el capital 
británico. Cecef'ia, op.cit., p. 

. . 
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bo una gran depresión económica que se manifestó en una sobrepr.Q_ 

ducción que superaba el consumo y la inversión; en el derrumbe 

de la bolsa de valores y en la contracción de las actividades pro-

ductivas que trajo consigo desempleo, reducción de salarios y la 

consecuente falta· de capacidad de consumo• 

Esta depresión económica mundial afectó a nuestro pa[s dada su con. 

dición de dependencia y repercutió en su econom [a de acuerdo a sus 

caracter[sticas partlcularei;;, siendo mucho más grave a mediados de 

1932. 

La depresión afectó las exportaciones de la minerfo, la cual segula 

siendo un sector económico clave para la vida del pa{s, pero depen. 

d[a casi por completo del exterior, ya que la inversión minera era 

predominantemente extranjera y casi la totalidad de la producción 

se destinaba a l~ exportación.W La crisis y el derrumbe de la pla 

ta provocaron despidos de trabajadores y baja en las percepciones 

del Estado por concepto de impuestos. 

El petróleo habla registrado antes de la depresión económica una 

baja considerable en las exportaciones en 1926 y a pesar de las 

..!!!.,2!!ificaciones faY.QLables a las empresas en 1928, aún no se ha-

W · Cfr. Meyer, Lorenzo; El conflicto social y los gobiernos 
del Maximato. México, El Colegio de México, 1980, p. 43. 
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bía recuperado el nivel de la producción, siendo 1931 el año más 

crítico en la producción petrolera. Durante estos años el consumo 

del mercado interno se importó y no sería hasta 1934 cuando se re 

gistró una recuperación en la producción. Esta situación generó d~ 

sempleo, reducción de salarios a los trabajadores y baja en los re

cursos del Estado por concepto de impuesto. 

El panorama de la industria fue diferente, ya que la depresión eco

nómica favoreció la industria nacional. Ante el cierre del mercado 

internacional debido a la imposibilidad de importar, el país empezó 

a producir artículos que antes se importaban, ganando mercados pa

ra el país. El gobierno favoreció la . .:sustitución de importaciones y 

apoyó a la industrialización del país dando facilidades a las empr~ 

sas. 

Si·.n embargo, a pesar de las condiciones propicias para el desarro

llo de la industria, ésta no tuvo el crecimiento esperado dada la 

poca capacidad ,de consumo de la mayorfa de la población. 

El mercado interno urbano se debilitó en estos años debido a los 

despidos, al cierre de centros de trabajo y al desempleo. Por otro 

lado, las zonas rurales no ten{an capacidad de consumo debido a 

que los trabajadores del campo continuaban en la misma situación 

de principios de siglo. Los antiguos hacendados habían sido sus-
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tituidos por revolucionarios propietarios y no se había dado un cam-

bio radical en la propiedad de la tierra, a pesar de los principios 

constitucionales. 

La agricultura ocupaba la mayor parte de la mano de obra, pero no 

pod{a constituirse en mercado interno debido a la falta de capital en 

el campo. 

"Que este fenómeno del antiguo régimen siguiera repitiéndose 20 años 

después obedec{a, en parte, al hecho de que la estructura de la pr2. 

piedad no hábra apenas cambiado: la hacienda segu{a interesándose 

en los cultivos comerciales mientras el minifundio y el ejido se de-

dicaban a producir los granos esenciales de la dieta popular". 
.W 

De acuerdo cop Lorenzo Meyer, el sector agropecuario fue el estabi 

lizador de la econom{a, ya que absorbió a la mayor parte de los de-

sempleados. La mayor{ a. de los trabajadores que emigraron a las 

ciudades para trabajar en industrias y comercios provenlan del cam-
.... 

po, por lo que al no tener posibilidades de empleo en las ciudades 

regresaron al campo distribuyéndose en el sector capitalista de la 

'agricultura o en la agricultura de subsistencia. 

§.§¡' Meyer, op. cit. , p. 205 
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Por otro lado, la reforma agraria se hab{a convertido en un freno p~ 

ra el desarrollo del país, los gobiernos revolucionarios nunca estu-

vieron muy interesados en realizar un efectivo reparto agrario, ya 

que no se queda dañar los intereses de los grandes terratenientes. 

Estos no fueron efectivamente deñados por la reforma agraria, sino 

por :1os revolucionarios que paulatinamente fueron sustituyéndolos en 

el campo. Los propietarios revolucionarios no diferían de los terr~ 

tenientes en cuanto a la extensión de sus tierras, . sino en la forma 

de hacer producir la tierra a través de la inversión capitalista en el 

agro. Para 1930, el gobierno revolucionario consideró necesario ter 

minar con el reparto agrario, argumentando que era necesario dar ga-

rantías a los propietarios para impulsar el desarrollo del campo, ya 

que los ejidos habfan demostrado ser un fracaso. 

Al interior mismo del grup::> gobernante se empezaron a identificar 

dos posiciones sobre la forma más adecuada de solucionar el probl!!. 

ma de la producción en el campo. 

La facción del .grupo gobernante que apoyaba. a Calles (los vetera-

.§§! En 1930, 13 444 terratenientes monopolizaban el 83.4% del 
total de la tierra, 668 mil ejidatarios ten{an una décima par
te de la tierra de los hacendados y 2 332 000 campesinos 
estaban sin tierras. Cfr. Córdova, La poHtica de masas del 
cardenlsmo, p. 14. . ...... · 

.,; ,, 

.--'r '1. 
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nos) sostenfan que era necesario terminar con el reparto agrario pa

ra dar mayores seguridades a los medianos y grandes propietarios_ y 

tener una economfa rural más dinámlca. Esta fue la posición del 

grupo Sonora, que consideró qu'e el ejido ten{a únicamente una fun

ción educativa que preparaba al campesino para la explotación de la 

pequeña propiedad. 

Los veteranos estuvieron apoyados por los norteamericanos, los cua

les tenían interés en que la deuda del país no siguiera creciendo, 

por lo que se trató de detener las expropiaciones agrarias que el g!2_ 

bierno no pudiera pagar. En este sentido, el embajador estadouni

dense propuso limitar el reparto agrario y dar preferencia al mejora

miento y tecnificación de los procesos. Es importante recordar que 

el capital estadounidense era el más importante en las empresas 

agdcolas del pa{s. 

Por·estas razones Calles· trató de frenar y burocratizar cada vez 

más el reparto agrar lo y lo detuvo definitivamente durante la presi

dencia de Ortlz Rubio. 

Por su parte, los agraristas sostenfon que la reforma agraria sería 

el medio para que la mayor parte de la población pudiera conver

tirse en consumidores de los productos de la industria. El ej.ido 

se concebfa como el eje de la econom{a y la sociedad rural. 
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Se observaron asr dos formas de concebir el desarrollo económico 

del pa{s, que aunque no son esencialmente diferentes de cuanto a 

los fines que se persiguen: consolidar el mercado interno, impul

sar la industria y el comercio, incorporar a los campesinos como 

productores y consumidores al desarrollo del país, sí varfan en la 

selección de los medios más adecuados paz:a hacerlo. 

La crisis del 29 tuvo serias repercusiones en la economía del pa(s, 

pero también dió oportunidad al Estado de participar más activame.!l 

te para no dejar la economía a merced del mercado nacional e int8!. 

nacional. En otras palabras, éste fue un momento importante para 

que el Estado ganara presencia en el desarrollo económico del pa(s. 

De alguna forma se llevó a la práctica el Estado que los constitu

cionalistas hab{an estructurado 15 años antes. 

Este fue un paso más en la consolidación económica del Estado re

volucionario. Mientras el Estado ganaba presencia como Estado 

fuerte, eje y guía del desarrollo capitalista nacional, al interior 

las pugnas por el poder era cada vez más profundas y evidentes. 

El Maximato se caracterizó por ser un período en C:IUe los conflic

tos políticos se suced{an constantemente. La grave crisis pol!tica 

que vivió el pa{s sólo pudo ser resuelta durante el sexenio de Cár 

denas con el triunfo de una de las facciones del grupo en el poder. 
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Desarrollo tnstltucional 

El período conocido como Maxima to en la historia de México debe 

estudiarse desde una perspectiva eminentemente política, dadas sus 

características más importantes: concentración del poder en el cen 

tro del país; institucionalización de la revolución por parte del gr!!_ 

po en el poder; fragmentación de la familia revolucionaria; debilita-

miento del poder ejecutivo; gobierno a trasmano a través de instit.!:!_ 

cienes políticamente validadas; lucha por el consenso de las mayo-

rías; derrota de las fuerzas antagónicas o de la disidencia del gru-

p o revolucionario. 

El Maximato se inicia con el tnt-.erinato de Emilio Portes Gil en la 

presidencia, período en el que el poder del Ejecutivo es superado y 

bloqueado por una segunda figura que dirige las principal es decisi9_ 

nes poHticas del pa[s. Este juego entre la figura del Ejecutivo y la 

del líder máximo de la revolución entorpeció el ejercicio del poder 

y generó una ruptura en la coalición gobernante bastante evidente 

en los años anteriores al cardenismo. 

En estos seis años de Maxtmato, hubo conflictos en las cámaras, 

en el gabinete, en el partido y en las organizaciones obreras y 

campesinas. Debido a la dUicultad que existe en dar una visión 

global del período, se hablará de cada una de las fuerzas partici-

.. · . ,. 
;·; : . . ; .. ; .. ' 

. 
' 
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pantes, tratando de esclarecer la importancia de su actuación en 

las decisiones tomadas a finales de 1934, 

En principio se hablará de la conformación del Partido Nacional Re-

volucionario, el cual es una de las instituciones claves para enten 

der el desarrollo posterior de la Revolu"Ción :Mexicana. 

De acuerdo al apartado anterior, la Revolución aún no había logra-

do la unidad política en el país. Se trataba de un conjunto de fue.!. 

zas dispersas que el nuevo gobierno aún no podía controlar y que 

no eran solo elementos externos a la coalición en el poder, sino 

que aún dentro de la· familia revolucionaria, existfan grupos defini-

dos que pretendían contlnµar con la Revolución (es. decir,. arrebatán 

dos e el poder ·formal) indefinidamente. 

Calles planteó en su último informe de gobierno, la necesidad de 

guiar la vida del país por instituciones que normatizaran, en pri-

mer lugar la transmisión de poder por medios legales, y en segµn-

do lugar, concentraran las fuerzas regionales, locales y centrales, 

logrando la unidad política alrededor de una sola causa. 

La Revolución se institucionalizó a través del Partido Nacional Re-

volucionario. El Comité Organizador del Partido estuvo encargado 

de invitar a todos los partidos del país (no importando su tenden-
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cia) a formar el P.N.R.; convocar a una convención de represen-

tantes de las organizaciones para discutir los estatutos y la Cons'li_ 

tución del partido, el programa de principios, la designación del 

candidato para Presidente de la República y la designación del Ca-

mité Director o ConseJoNacional del P.N.R. 

La asamblea constituyente se instaló en Querétaro, en marzo de 

1929. En declaración Constitutiva, del P .N .R., se estableció que 

los fines del Partido serían los siguientes: 

"El P.N .R •. fundado· por las mayorías proletarias de la nación, tiene 

por objeto mantener de modo permanente y por medio de la acción 

política, social y administrativa de los elementos revolucionarios 

del país, una disciplina de sostén al orden le<Jll y definir y depu-

rar cada día más la doctrina de la Revolución, así como realizar 

y consolidar las conquistas de éstas" .W 

Es importante observar que contrariamente a lo sostenido en la Pª.!. 

te inicial de este punto, el partido no fue fundado por las mayortas 

proletarias, de la nación, sino por la coalición de los grupos más 

importantes de cada entidad. El fin último del partido. era disci-

plinarlos a dichos grupos a las normas centrales, mediante la di-

solución de los gruws regionales y la incorporación de sus líderes 

J.11 Fuentes D{az, Vicente; .Los partidos pol!ticos en México, 
México, Altiplano, 1972, Cap. XV. p •. 216. 

'. 
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a los órganos centrales de poder. 

En síntesis, el P.N .R., era una co~lición de fuerzas que tenía co-

mo fin fusionar, disciplinar y centralizar a los revolucionarios. 

Se trató de institucionalizar la transferencia pacífica del poder po -

lítico y evitar, de.esta iorma,.la posibilidad.de luchas interburgu~ 

sa s por el control del Estado. El P.N .R., no sólo era un aglutina 
. -

dor de fuerzas locales, sino ·que se constituyó como el único repr~ 

sentante legítimo de la Revolución y por lo tanto, su mejor intér-

prete y ejecutor. 

"Partido moderno,· institucionalizador ,- inclusi vo 1 no ideológico, fe-

derativo, con mucha maquinaria electoral y muy poco partido da ffi!!_ 

sas, el P.N.R., venia ·a ser una invención destinada a adaptarse 

a la disposición real de fuerzas políticas de la nación y a no en-

frentarse directamente con ellos sino a incorporárselas primero y a 

ir imponiendo sobre ellas su voluntad poco ·a poco, sin choques 

ni debates mayores 11
• 
w 

El P .• N .R •.. fue., .. por .. otro ... }ado, .. el Bspacio-.de -Calles .. para ·intervenir·· .. 

"i en la s .. decisiones. del .país . o. por--lo menos --en ·la S· que .. afectasen los· 

intereses nacionales •. La gu!a de Calles era inevitable y también 

W Meyer, L.; Los inicios. • • p. 44. 
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ineludible y por tanto, el pertenecer al P.N.R., era sinénimo de 

ser callista y estar con Calles permitía negociar y no ser excluído 

del Ju ego. 

"Todos eran callistas, inclusive los derrotados por Calles, porque 

en Calles residía la posibilidad de oontinuar en la vida poHtica ", 

Durante los seis años del Maximato, el P.N .R. fue cons'.olidándose 

hasta lograr el total sometimiento de los revolucionarios a las ins-

tituciones que normaban, regulaba y validaba su calidad de revolu-

cionarios. La importancia del P. N .R., no sólo residía en que era 

el órgano aglutinador de las fuerzas del país, sino en que daba le 

gitimidad al gobierno revolucionario ante los sectores mayoritarios 

del país. 

El P.N .R.,. debilitó la fuerza del Ejecutivo. La· Presidencia de 

Emilio . Portes Gil (diciembre de 1928 a febrero de 1930) y de Pas-

cual Ortiz Rubio (de febrero de 1930 a septiembre de 1932) fueron 

momentos en que se probó la influencia y poder de Calles. Si 

bien se puede decir que en términos generales tanto Portes Gil 

como Ortiz Rubio siguieron la Hnea de Calles, es preciso aclarar 

§.Y Medin, T.; El minimato presidencial, México, ERA, 1983, 
p. 94. 

.· 
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que hubo en cada perfodo pugnas entre los callistas y los grupos 

que poco a poco iban conformando Portes Gil y Ortiz Rubio. 

La Presidencia Interina de Portes Gil fue una alianza con los obre 

genistas para no permitir el vac[o de poder que. dejaba la muerte 

cde Obregón. Portes Gil fue nombrado Presidente por la mayorla C!!_ 

llista de las cámaras. Durante su período se constituyó el P.N.R., 

se eligió. el Presidente para el siguiente período en el seno del 

P.N .R., se resolvió el conflicto religioso, se redujo la: fuerza de 

la CROM 1 se elaboró un proyecto de Ley Federal del Trabajo y se 

otorgó-autonom{a .. a la -Universidad· Nacional. 

\ 
Portes .Gil siguió el esquema· populista que había utilizado en Ta-

maulipas, favoreció el reparto· agrario y permitió la formación de 

las defensas agrarias con el fin de asegurar la defensa de los eJJ. 

dos. 

La Presidencia de Portes Gil fue menos accidentada que la de Or-

tiz Rubio, en tanto que contó con el apoyo de Calles y no formó 

un grupo .propio ... que .. contendiera ... con .. los."callistas-.-·· Los .. obregoni_! .. 

tas. confiaban. en que el candidato. a la Presidencia en. el perfodo · 

siguiente sería Aarón Sáenz, por. -lo que. aceptaron retardar. su can. 

dldatura hasta la convención del P. N .R., Sin embargo, Calles no 

quizo dar a los obregonl sta s la fuerza necesaria para convertirse 
·' 

' ... 

.a.:.,,. 
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en un grupo antagónico a su poder, por lo que evitó la candidatura 

de Sáenz y propuso e impuso a Pascual Ortiz Rubio. 

El Ingeniero Ortiz Rubio había participado en los inicios de la Re-

volución, pero haDía permanecido los últimos siete años fuera del 

país desempeñando diversos cargos, por lo que no era conocido ni 

tenía base poHtica propia que lo apoyase. Su candidatura depen-

dió, por tanto, de Calles y el P.N .R., las únicas fuerzas que po-

i 1
# iQ/ d an sostenerlo po iticamente. 

En los dos años de la presidencia de Ortiz Rubio, hubo un movi-

miento constante en las gobernaturas de los estados, las secreta-

rfas de Estado, la presidencia del P.N.R. y las cámaras de dipu-

ta dos y senadores. Se trató de continuos ajustes y reacomodo s, 

dependiendo de las conveniencias políticas del momento. 

Ortiz Rubio coincidió con Calles en todos los aspectos de su pro-

yecto económico, sin embargo, intentó constituir su base propia 

independiente de la influencia callista. Esta decisión provocó un 

enfrentamiento entre ortizrubistas y callistas que terminó con la 

.. ' ... 
. renuncia de Ortiz Rubio en septiembre de 1932. 

filY Una'de las primeras pruebas para el P.N .R., fue la campaña 
contra el candidato opositor a Ortiz Rubio, José Vasconcelos. 
Vasconcelos hab[a sido Secretario de Educación durante la 
presidencia de Alvaro Obregón, y contaba con el apoyo de los 
grupos intelectuales del pa{s. El gobierno se·:moVilizó para 
liquidar los dos conflictos que Vasconcel os pod{a retomar 

.. ·: ,· 

.· 
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Las pugnas en las cámaras son un claro ejemplo de la situación que 

viv{a la élite política. Por un lado se encontraban los ortizrubistas 

o blancos que apoyaban al Poder Ejecutivo por encima de cualquier 

institución¡ por otro, los rojos seguían las poHticas del P .N. R. y 

sobre todo·· de-Galles• Las con-stantes .. ·luchas · entre--rojos y blancos 

por la supremacía de las cámaras era importante, en tanto que los 

diputados eran los intermediarios entre el poder central y el local 

y por tanto, elementos claves ·para fortalecer el poder central. 

Calles utilizó a Portes Gil como. presidente del P.N .R., para atacar 

y desmovilizar a los blancos, pero evitó que éste ganara el poder 

en las cámaras y el P. N. p.. , retirándole su apoyo una vez que hubo 

disciplinado las cámaras. 

El éxito de Calles consistió en ser indispensable en cualquier deci-

sión trascendente. El Jefe máximo utilizaba a los· miembros más dts 

tinguidos de la élite revolucionaria, pero les retiraba su apoyo cuan 

do consideraba que podían tener un mlnimo de poder propio. 

"El Maximato era aceptado por todcs y en ese sentido todos eran 

callistas. Ninguna de las facciones podía lograr ·el triunfo sin el 

apoyo de Calles y al final de cuentas, la oposición adoptada por 

éste defin{a todas las contiendas y controversias. Pero de la mis-

... para organizar la oposición a Ortiz Rubio. Portes Gil liqui
dó el conflicto con la iglesia- y dió autonom{a ·a· la Univer• 
sidad, con lo que desmovilizó a los grupos que podfan apo-
yar a Vasconcelos. 
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ma situación surgía el imperativo para Calles de evitar la hegemo-

nía de cualquiera de los grupos, puesto que la misma haría innece-

, .§1/ 
sario el apoyo del Jefe Maximo ". 

De los tres presidentes del Maximato, fue Ortiz Rubio el que tuvo 

mayores problemas con Calles. El Estado estaba detenido y los CO!!; 

flictos políticos bloqueaban cualquier decisión. El Maximato como 

forma de gobierno no ten{a éxito ·Jm tanto Ortiz Rubio intentara di-

sentir del apoyo de Calles. Ante esta situación y deb'ido a la fal-

ta de apoyo de Calles, Ortiz Rubio renunció a la presidencia del 

país en septiembre de 1932. 

De acuerdo a la interpretación hecha de la Constitución, el Prest-

dente sustituto para los próximos dos años deb(a ser nombrado por 

el Congreso. Los candidatos se eligieron entre los miembros del 

P.N.R., cuidando de no inhabilitar a los candidatos de 1934. 

Se formó la terna con Pani, Amaro y Abelardo Rodr{guez. Este últi 

mo era el hombre ideal para continuar con la presidencia, debido a 

la afinidad de intereses que existía entre él y el Jefe Máximo. 

Esta decisión se presentó al Comité Ejecutivo Nacional del P.N.R. 

y de ah( al Congreso, sien do elegido Rodrlguez por aclamación. 

fil/ Medin, E.E. cit. , p. 75. 
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Esta es la situación que se vivió en el interior de la familia revolu-

cionaria, evidentemente a pesar de la institucionalización de la Rev3_ 

lución aún no se lograba consolidar la unidad y la disciplina de los 

revolucionarios, aunque eran muy claras las reglas del juego para 

continuar dentro de la vida política. 

Pero la vida poHtica no sólo se construyó por las decisiones de la 

élite revolucionaria, sino también por las presiones externas que 

modificaban y alteraban las líneas políticas que se establecían en el 

nivel más alto de la coalición de fuerzas. Una de las presiones e~ 

ternas más importantes en este momento era la iglesia. 

En el período presidencial anterior, Calles había puesto a prueba el 

poder del nuevo gobierno al enfrentarse con la iglesia. En los 

añüs siguientes el pacto con la iglesia se volvió un .imperativo de-

bido a que era necesaria la paz para la prosperidad y la estabilidad 

del país, sobre todo porque en el tiempo de la sucesión presidencial 

no convenía al Estado continuar con el enfrentamiento que podfa be-

neficiar a los opositores al régimen. Vasconcelos, candidato pre si-

dencial de la oposición, trató de establecer una alianza con los 

cristeros en ca so de fraude electoral, pero el arreglo del gobierno 

con la iglesia en junio de 1929, privó a Vasconcelos de contar con 

su apoyo en caso de levantarse en contra del gobierno. 

' ..... ' ,·,.' 
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En estos aftas hubo una tregua con la iglesia. Las asperezas en las 

relaciones estado-iglesia resurgieron en la sucesión presidencial de 

1934 en condiciones diferentes. 

Otro de los sectores que presionaba a la élite revolucionaria eran 

los movimientos obreros. A partir de la muerte de Obregón, se decJ. 

dió la suerte de la CROM y de su líder Luis N. Morones. Durante 

'la presidencia de Portes Gil hubo continuos ataques a la CROM e ill, 

cluso se llegó a apoyar a movimientos independientes que lucharon 

contra la fuerza de la central. En los seis ai'ios del Maximato, no 

llegó a formarse una central tan importante como ésta lo hab(a sido. 

Durante 6 años se dieron continuos intentos de varias organlzacione s 

por contar con el apoyo del Estado y lograr la hegemon!a del movi-

miento obrero • 

El movimiento obrero estaba muy debilitado y disperso, la crisis ec2_ 

nómica del país trajo consigo reajustes de pers:>nal y baja de sala-

rios 1 sin necesidad de recurrir a las Juntas de Conciliación y Arbi-

traje, ante lo cual las organizaciones obreras no hacían nada para 

defender a los trabajadores. El movimiento obrero tampoco había sJ. 

do tomado en cuenta en la formación del P .N .R., ni en la reglame!!. 

tación del Artfculo 123 Constitucional. 
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Emilio Portes Gil elaboró un proyecto de Ley Federal del Trabajo que 

presentó al Congreso. Este proyecto fue aprobado finalmente duran-

te la presidencia de Ortiz Rubio con el apoyo de Calles. Esta Ley 

se dirigió a institucionalizar las luchas obreras y a construir la ba-

se para el desarrollo capitalista del país. 

11La Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1931 y sin mucha parti-

c ipa ción obrera, instituyó la tutela del Poder Ejecutivo sobre las re-

laciones obrero patronales de manera tal que la efectividad de la ac- · 

ción sindical quedaba muy determinada por el carácter de la relación 

entre los sindicatos y el poder presidencial, relación que en ese mo 

mento se estaba redefiniendo. 11
. 
w 

En dicha Ley, mientras que por un lado se proteg(an los derechos de 

los obreros, por otro se limitaba el derecho de huelga y se dejaba 

su solución a los órganos del Estado. 

La debilidad de las organizaciones obreras en estos momentos es 

bastante evidente. El Estado aprovechó el momento para consolidar 

su posición de árbitro y convertirse en elemento indispensable para 

la organización de la producción en el pa[s. Este es un paso que 

apuntó hacia la consolidación del Estado Revolucionario. 

&,Y Meyer, op_. cit. , p. 105 • 

. . 
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El Estado, sin embargo, necesitaba tener una organización centrali

zadora del movimiento obrero para lograr una base de apoyo poHtico 

en el sector laboral. En estos cuatro años de Maximato, la política 

del Estado se dirigió a desorganizar, dividir y confundir a las orga

nizaciones obreras y no seda hasta finales del Maximafo que la or

ganización obrera sería una prioridad para el Estado, una vez que 

se destruyó totalmente el poder y la fuerza de la CROM. 

Si bien las organizaciones obreras estaban dispersos y no ten(an mu 

cha claridad en sus planteamientos, los movimientos campe sinos 

eran cada vez más incontrolables. El Estado estaba en franca con

tradicción entre las banderas revolucionarias y su polttica agraria 

real~ 

El Estado trató de lograr la hegemonfa sobre los campesinos pero no 

hizo concesiones económicas, por lo que su posición hegemónica. no 

se consoHdó. El Estado siguió sosteniendo a los grandes terrate

nientes que paulatinamente se hablan integrado a la familia revolu

cionaria, y la reforma agraria, reforma social de la Constitución, 

se había convertido en un estorbo ya que amenazaba constantemente 

a los propietarios. 

Los campesinos continuaban demandando un efectivo reparto agrario 
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y presionaban al nuevo gobierno, y.a que la agricultura segura siendo 

el principal sostén del sistema económico del país. 

Con el anuncio de Calles de la suspensión del reparto ejidal, se e~ 

tendieron los movimientos agraristas armados. El grupo gobernante 

no presentó un frente sólido a sus demandas, ya que no era un blo.:.. 

que monolítico. Durante este perfodo se fragmentó la coalición revo 

lucionaria, .$iendo aparentemente el problema de la tierra la causa 

principal de la división entre los revolucionarios, de esta forma se 

identificaron 2 posiciones o tendencias. Por un lado se encontraban 

los veteranos o callistas que insistían en el fracaso de la reforma 

agraria y en la necesidad de dar garanUas al capital para terminar 

con la desconfianza existente. Estos presionaron a Ortiz Rubio para 

dar oficialmente por terminado el reparto agrario. 

Por otro· lado, algunos grupos aún apoyaban la reforma agraria y 

planteaban el ej idó·· como eje de la econom {a y la sociedad rural, 

Los agraristas de la élite revolucionaria no sólo se interesaban en 

resolver los problemas de los campesinos, el problema agrario fue 

también un punto de unión de todos los revolucionarios marginados 

de la poHtica de los veteranos y del predominio del Jefe Máximo, 

y en este sentido planteaban la alianza y negociación con los Hde 

res agrarios para contar con base poHtica de apoyo. 

. •, ... - ~ '• '·>n""''' • 
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De acuerdo con Medin, la dimensión ideológica no era determinante 

en estos años de contienda polftica, " •. ~por el contrario, era mar-

ginal en relación a las confrontaciones personalista s y de facciones 

en pro del poder político. Ello no implica que no se dieran difere.!!. 

cias ideológicas, sino que las mismas n·o eran fundamentales ni las 

determinantes en la contienda poHtica. §/ 

El gobierno revolucionario se fraccionó no tanto por las diferencias 

en relación a las formas de solucién del problema agrario sino por 

la marginación que los caliistas hacían de los miembros más Jóve-

nes revolucionaria en el gobierno del país. 

La división del gobierno será más evidente en los dos años siguien-

tes y la pugna entre veteranos y agraristas decidirá en mucho la 

suerte futura de la Revolución. Como se ha visto, hasta este mo-

mento el juego de los diferentes actores en la vida poHtica aún no 

habla permitido la consolidación del Estado. En su interior se mo-

v[an diversas fuerzas e intereses que no permittan que el Estado 

fuerte, eje impulsor de la economía y árbitro entre las diferentes 

fuerzas del pals, se consolidara. 

W Medin, op.clt., p. 95 

,',·1 :,-,, 
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Las luchas de los años siguientes del maximato serán definitivas pa-

ra el triunfo de una facción de la coalición gobernante y para la con 

solidación del Estado y el logro de su hegemonfa en el país. 

Política y legislación educativa. 

Ante la crítica situación que se vivió en el país durante estos años, 

el problema educativo quedó en segundo plano. No se elaboró una 

pol!tlca nacional en materia educativa dada la poca coherencia que 

había en la élite revolucionaria. 

El crecimiento de la S. E. P., en estos años fue más bien cuantitati-

vo. La S.E.P., creció burocráticamente ante la carencia de perso-

nal para atender todo el pa(s. En la mayorla de los Estados eran 

los gobernadores los que se encargaban de establecer su propia po-

lítica educativa. Esto revela, en primer lugar, el hecho de que el 

pa{s era aún una entidad fragmentada y, en segundo lugar, la utili-

zación que los gobernadores hadan de las pol!ticas educativas para 

hacer sentir su fuerza en el centro. 

Mientras que se intensificaba el control en las escuelas de la ca-

pi tal, del país, en el interior se estaban generando nuevas ideas 

educativas que en muchos casos eran más radicales que las de la 

poHtica oficial. 

'·'-', 
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La Secretarfa de Educación no tenía presencia a nivel .. nacional y ni 

Portes Gil ni Ortiz Rubio tenían una idea clara acerca de la forma 

de echar a andar el aparato educativo para conquistar el consenso 

de la población. 

Durante la presidencia interina de Emilio Portes Gil, el Secretario 

de Educación fue E.zequiel Padilla. En este perfodo, la decisión 

más importante en materia educativa fue la autonomía de la Univer

sidad en Junio de 1929. La autonomía se planteó como la solución 

al conflicto estudiantil que se generó en mayo en la Escuela de Ju

risprudencia. La autonomía universitaria desmovilizó a los estudian 

tes que apoyaban la candidatura a la presidencia de José Vasconce

los. Esta· medida lesionó el vasconcelismo, ya que los estudiantes 

se hablan constituido en su base de apoyo. 

La presidencia de Ortiz Rubio fue más caótica para la educación na

cional. En sus dos aiios de gestión hubo clnco secretarios de ·Edu

cación: Aarón Sáenz (8 meses), Carlos Treja Lerdo de Tejada (2 me

ses), Manuel Puig Cassauranc (9 meses), Alejandro Cerisola (1 mes) 

y Narciso Bassols (11 meses), siendo este último el único Secreta

rio que pudo elaborar una poHtica educativa más acordé a la sltua 

clón por la que atravesaba el país. 

Durante 1931 Bassols viajó por el pa{s reconociendo la situacfón de 
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la educación . .§.11 En 1932 continuó con una etapa de balance y cr!_ 

tlca de la educación rural que lo llevó a redefinir el papel de la 

educación para el Estado. 

Como primera medida exigió a las escuelas primarias particulares el 

cumplim lento del Artículo 3o, Constitucional. En abril de 193 2, Or 

tiz Rubio expidió el Reglamento para escuelas primarias particulares. 

E S:e Reglamento exhibió la necesidad de intensificar la inspección 

oficial en las escuelas particulares, señalando que tanto el clero 

como los miembros de las corporaciones religiosas, no debedan te-

ner ingerencia alguna sobre educación. 

Este reglamento es importante, ya que es un paso más en la deli-

mitación de la función educativa como propia y única del Estado, 

Se abarcó no sólo a las escuelas primarias, sino también a las es-

cuelas secundarias, tratando de contrarrestar la influencia de la • 

iglesia en la educación media. 

A partir de la guerra cristera, el Estado hab{a comprendido que era 

necesario lograr la hegemonía en el campo, .por lo que se prestó 

mayor atención a la educación rural y se aumentaron el número de 

escuelas en el campo. 

&_Y De acuerdo a su censo, el 81% de las 72 164 comunidades con 
menos de 4 mil habitantes carecían de escuelas primarias de 
cualquier clase. "El 81% de las escuelas sólo tenían 1 ma
estro, éste tenfa que atender grupos de distintos gradÓs es
colares •. · Casi el 90% de ellos no eran .. tltuladQ~· .. nt tenían 

.. .. ~13tµdios ... 'posprl.fflnJ'l0,s ,¡ ~· C~ft:>{llo.,· ·.op~cif~,; p~ l~!J. · · · 
: .. J:f/t?;_:,'~.:• :~i;·}~);:..~;<t:1:.,::·.:<·¡>ú:'.:i.'.:ÚX,¿t:~,,~,:~cu.~};':¡::;;\tl~'·'-:~. :.i .. ·:.;·~:;.~><.~~:;:·,¡,:·· ·: ... '..":.·_.,.. ,. ·. · :. , ,' ..... ;., ....•. 
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Bassols, agrarista, tuvo mayor claridad acerca del papel que deb[a 

jugar la educación en el campo. Bassols intentó difundir la posi

ción anticlerical del Estado a través de la revista El Maestro Rural 

pero no pudo sostenerse por la contradicción que se viv{a en el cal!!. 

po, por lo que planeó introducir modificaciones a planes y progra

mas para fortalecer económicamente a las comjlnidades. La obra 

educativa deb{a tender a realizar la transformaci6n de las condicio

nes de vida de las comunidades campesinas. Bassols comprendió 

que la educació~ por s( sola no podía consolidar la hegemonra del · 

Estado en el campo, en tanto sus medidas agrarias atacaran el re

parto agrario. 

El gobierno de Ortlz Rublo no se mostró dispuesto a hacer concesi2. 

nes, .las contradicciones en el campo eran cada vez más a9udas y 

los movimientos armados cada vez más frecuentes. Esto era impo

sible de evitar a través de la educación rural y era necesario tomar 

medidas que trascendiesen este ámbito. 

Los dos años siguientes del Maximato son claves para entender la 

po!Ctica de . conciliación de clases del cardenismo y como se inserta 

la reforma educativa como un nivel de la misma. 

\ _:·' 
;\_. 
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VI. EL MAXIMATO 1932-1934. 

Contexto sobioeconómico. 

A partir de la crisis mundial capitalista de 1929 y de sus efectos en 

la economía nacional, el gobierno consideró necesario intervenir más 

activamente en la regulación de la economía de nuestro país, lo cual 

contribuiría a su consolidación definitiva como Estado interventor. 

La crisis alcanzó su punto más alto,·~ª mediados de 1932. A finales 

de ese mismo año·, Abelardo Rodríguez fue nombrado Presidente Inte

rino del país (septiembre 1932-noviembre 1934), encontrándose una 

situación económica. bastante desesperada: inestabilidad internacio

nal de la divisa mexicana, desaparición del crédito, parálisis pro

gresiva de la industria y el comercio, baja de la tasa de salarios y 

aumento en el número de desocupados, déficit creciente de la ha cien 

da y raqu{tico mercado interno. 

Rodríguez consideró gue el Estado ten{a un campo muy amplio de ª'2.. 

tividad y se concretó, como un buen administrador, a reorganizar la 

caótica situación económica interna sin intervenir en asuntos polí

ticos. 

"En el instante mismo en que el General Rodrlguez se hizo cargo de 

la Presidencia de la República, se formó el firme propósito de servir· 

•' 
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al país; de encauzar a la nación y de administrar, dejando el es-

torbo político en manos del General Calles, tal y como lo habfa e!!_ 

centrado, por considerar que ese campo de acción nadie mejor que 

él podría ayudarlo, y porque siendo de corta duración. su gobierno, 

la realización de una buena obra administrativa impoicaba que no 

·w distrajera su atención en asuntos políticos.' 

Abelardo Rodr(guez se destac6 por su obra administrativa, dejando 

el peso de las decisiones políticas en manos de Calles, confirmán-

dele así su posición como Jefe Máximo de la Revolución, sobre el 

mismo Presidente. La obra administrativa de R·Jdr[guez. se fió fav2 

recida debido a que en 1933 empezaron a pesar los efectos negati-

vos de la crisis mundial y a aumentar los ingresos del gobierno fe-

deral. 

En 1933, México volvió a vender petróleo, plata y algunos produc-
. 

tos agrfoolas a Estados Unidos; a su vez, volvió a comprar máqu!_ 

nas, alimentos y manufacturas de ese país. 

La industria mexicana, contrariamente a los otros sectores de la ec.Q. 

nomía, creció durante la crisis al enfocarse a la sustitución de im-

portaciones. La producción de las fábricas se dedicó al consumo 

nacional. Sin embargo, el consumo interno era aún débil en el 

Gaxlola, F. J.; .fil..j'residente Rodr12uez¡ 
1938, p. 179. 

·_,¡ 

México, Cultura, 
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campo y se había debilitado en las zonas urbanas con el desempleo 

y la reducción de salarios • 

El raquítico mercado interno era un problema para el desarrollo del 

paf s. La ampliación del mercado no sólo traerra una mayor deman

da de diversos artículos, sino que implicaría el crecimiento de las i!!. 

dustdas~ existentes y la fundación de nuevas industrias. Esto bene

ficiaría a la burguesía nacional industrial y, por lo tanto, el país 

dependería cada vez menos de los enclaves extranjeros. 

Al interior del Estado se conaibieron dos· formas de dar solución a 

este problema, y el período de Rodríguez se caracterizó por el claro 

enfrentamiento entre estas dos facciones del Estado: callistas o ve

teranos y agraristas o cardenitas. Ambas facciones coincidieron en 

que la solución del problema· estaba en el campo, sólo difirieron en 

el medio más adecuado para darle solución a este problema, obstA

culo para el desarrollo del país. 

El campo era aún el sector más importante del país y concentraba 

a la mayoría de la población, la cual no oontaba con recursos para 

convertirse en el mercado de la producción naclonal. 

Los callistas por su parte, trataron de lmpedir la reforma agraria, buscaron 

por el contrario, establecer alianzas con los antiguos aliados de la 

. ,'··.'.· .... 
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oligarqu{a: los hacendados. Se consideró necesario el desarrollo 

capitalista en gran escala, ya que la introducción de las grandes 

empresas en el campo traería como consecuencia natural la amplia-

ción del mercado interno. Es preciso recordar que muchos de los 

revolucionarios eran ya, en este momento, grandes propietarios con 

interés por invertir y capitalizar al campo, sustituyendo poco a po-

co al antiguo hacendado porfirista. 

El gobierno de Estados Unidos apoyó la posición de los veteranos 

en tanto que el reparto agrario afectaba empresas estadounidenses 

en el campo, generaba desconf lanza a posibles inversionistas y 

aumentaba la deuda pública del pals. Todo ésto, de acuerdo con 

el embajador Morrow, dificultaba el desarrollo capitalista del país. 

"Para los veteranos, la solución del problema agrario consistía en 

incrementar la productividad sobre la base de la modernización, 

una polltica que propugnaba por poner fin a las inseguridades cau-

sada s por la reforma agraria y la promoción de los terratenientes C2, 

marciales. Su modelo era el de las haciendas comerciales del nor-

te, especialmente en el Estado de Sonora, que habla recibido sus-

tancial asistencia del gobierno de la que se hablan beneficiado en-

6§/ 
tre otros, los miembros de la dinastía de Sonora 11

• -

2.§1 Hamilton, N.; México: los límites de autonomla del Esta
do, México, ERA, 1983, p. 116 
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Los agraristas, desde otra perspectiva, concibieron la ampliación 

del mercado interno a través del efectivo reparto agrario. Se con-

virtieron en los portavoces del descontento campesino que se gene-

ró con la suspensión del reparto agrario. Los agraristas señalaron 

que si los pequeños propietarios ejidales contaban con el apoyo ec.Q_ 

nómico efectivo por parte del gobierno, serían la mejor solución al 

problema del campo, Este grupo defendió los intereses de la econo-

mía nacional por sobre los extranjeros, ya que consideró que sólo ~e 

podría desarrollar rompiendo realmente los privilegios económicos del 

porfiriato, no haciendo alianza con ellos. 

Ante el .l).uevo auge económico del país, era urgente tomar una dete!_ 

m inación clara del rumbo que seguir(a el mismo. El momento de de-

cidirlo fue la' sucesión presidencial de 1934, en tanto que el triunfo 

de una u otra facción determinaría el proyecto económico dominante. 

El gobierno de Rodríguez también se caracterizó por el intento del 

Estado por planear su acción a futuro, especialmente sus objetivos 

aunque no muy claramente, las estrategias para lograrlo. &J./ 

El Plan Sexenal concretizó esta iniciativa del Estado. El Plan fue 

un paso más en la consolidación del Estado como Estado interventor 

El antecedente inmediato del intento del Estado por planificar 
al pa{s, se dió durante la Presidencia de Ortiz Rubio. En 
Julio de 1930 se promulgó la Ley Nacional de Planificación 
para elaborar el "Plan Nacional de México" , Este Plan no 
pasó de su etapa inicial y quedó casi en su totalidad a ni-
vel legisla~lvo. . . .. ... . .... ·' 

. ··'( 
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en la aceptación tanto de la burguesra nacional y extranjera, así 

como de los campesinos y obreros de la participación activa del 

Estado en la econom!a. En dicho Plan se delimitaron las funciones 

del Estado en todas las actividades económicas del país y se esta-

bleció como tesis principal que el Plan del Gobierno debía ser la 

defensa de la economta dirigida. 

"El Estado mexicano habrá de asumir y mantener una poHtica regu-

!adora de las actividades económ.icas de la vida nacional; es decir, 

franca y decididamente se declara que en el concepto mexicano re-

volucionario, el Estado es un _agénte activo de gesti6n y ordenación 

de los fenómenos vitales del país; no un mero custodio de la inte

gridad nacional, de la paz y el orgen públicos. ,W 

Este Plan se constituye como el esquema del Estado (continuación 

del Estado plasmado en la Constitución de 1917, donde se legalizó 

su intervención en la ·economía del pa{s), que se llevaría a la prác...; 

tica en el sexenio siguiente. 

Abelardo Rodríguez, como Presidente Interino, ante la revitalización 

de la miner{a, el petróleo, la industria y el aumento de los ingre-

sos federales, el Estado trató de aprovechar este momento para tener 

.§.-ª/ Plan Sexenal, p. 10 

,.·,' ',' :;:· .···., .. 
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una participación real y efectiva en la organización de la vida eco-

nómica del país. Se tomaron así diferentes medidas que apuntaban 

al logro de este fin; se creó la Secretada de la Econom1a Nacional 

con el fin de instaurar la economfo dirigida en el país; se creó el 

Consejo Nacional de Economía Integrada, dirigida por grupos impor-

tantes en la economía nacional, representantes del gobierno y ex-

pertos en cuestiones económicas¡ se creó la Comisión Federal de 

Electricidad, sector importante para el desarrollo industrial nacional 

que anteriormente estaba controlado por extranjeros; se creó la 

Compañía Petróleos de México, S. C., de economía mixta, con el 

objeto de mejorar el aproi1isionamiento del mercado nacional, el 

cual dependía de empresas extranjeras que fijaban precios muy al-

tos, se trataba fundamentalmente de satisfacer las necesidades del 

gobierno federal y de Ferronales; se convocaron convenciones de 

productores;W para resolver el problema de la desorganización que 

provocada por la crisis en la industria, se estableció la Ley Orgá-

nica de la Tesorería de la Federación; se estableció también la 

_&}" "Los lineamientos generales de la acción del Estado fueron: 
I. -Constitución de organizaciones regionales para la distri
bución de los productos; II. - Limitación de la producción 
al consumo de cada zona; III.- Creación de un organismo 
central con el carácter de Comisión Reguladora y Estabiliz~ 
dora del mercado; y, IV. - Un impuesto prohibitivo, que en 
realidad sólo pagarían los productores no asociados, pues 
en cuanto a éstos, el Estado conced{a a la Comisión Esta-
bilizadora un subsidio. equivalente al monto de la tributa
ción que. pagarían. los. productores.asociado.s .. en. dQcumentos 

~,~¡:¡~'~i,i2t,:,;t~~;:1%r~~~~1~~:,~;~i;¡~!'tt!ig~~t~i;1,1i~~~,·r·r~~i!W~i.;. · 
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Ley para la depuración y liquidación de las cuentas de la hacien-

da pública federal; se suspendieron varios impuestos para produc-

W tores nacionales; se fortaleció el Banco de México como banco 

central; y se constituyó la Nacional Financiera. 

En general, estas medidas se dirigieron a estimular la industria na-

cional, y proteger la empresa privada, medidas que contaron con la 

aprobación tanto de los veteranos como de los agraristas. 

Por otro lado, se tomaron medidas en el sentido de organizar a 

los obreros para la producción del pa{s. El Departamento del Tra-

bajo, que depend{a directamente del Ejecutivo Federal, amplió sus 

funciones, de acuerdo a los seiialamientos del Plan Sexena\, En 

éste, se señalaron dos medidas para la organización de los traba-

jadores: la contratación colectiva de los trabajadores y el arbitra 

je legalmente obligatorio. Entre las acciones concretas del período 

para impulsar el desarrollo industrial, se encuentran: la aprobación 

ff "Los aranceles se manejaron con las siguientes finalidades: 
a) protección razonable a la minería y a las industrias esta 
blecidas en el país, siempre que los productores nacionales 
estuvieran capacitados para abastecer el mercado y para dar 
mejores condiciones de precio que los importadores, hecha 
abstracción de las tarifas; b) reducción de los derechos 
de importación a los artículos que no produce el pa{s, o a 
aquellos que abastecen a la industria de productos manufac 
turados o semielaborados; c) exención de derechos de ex:
portación a artfoulos nacionales, para contrarrestar en parte, 
la política de protección de otros pa{ses; d) protección de 
determinados recursos naturales en beneficio del Estado y 

· .. de los trabajadores". G.axlola,1 op.cit., PI>·. ~53..;~;64,~. 
··•'".!; 

~ :::,'.::~~¿/"·~'.·~ 
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del salario mfnimo, de acuerdo a las zonas del pa{s, pago obliga-

torio del d{a de descanso y de las vacaciones concedidas por Ley, 

todo ésto tenia el fin de dar a los obreros mayor capacidad de con 

' Zll sumo y as1 movilizar la economia. 

En el campo se tomaron diversas medidas para estimular la produc-

ción, medidas un tanto contradictorias ya que reflejaron las posi-

ciones al interior de la élite revolucionaria y las negociaciones 

con los sectores agrarios. Se reformaron las Leyes de Patrimonio 

EJ idal; se continuó con la restitución y dotación de ejidos; se 

reorganizaron las comisiones locales agrarias¡ en los estados don-

de hab{an sido suspendidas; se reformó el Artículo 27 Constitucio 

7-11· 
nal? se expidió la Ley de Reparto Agrario y distribución de tie-

rras y aguas; se incorporó en el Código Agrario toda la legisla-

ción dispersa en la materia, en este ordenamiento jur!di'C:o se ex-

tendió el derecho de tierra al peón aca sillado si se incorporaba a 

núcleos de población ejidales y a la vez estableció el respeto a la 

Eequeña propiedad de la tierra. 

11/ Rodríguez hizo una gran campaña en favor del salario mínimo 
debido a las resistencias de la iniciativa privada a aceptar-
lo. El equilibtlo económico se restableció con el aumento 
de la demanda. "Por eso espero que como compensación a 
mis esfuerzos, los obreros y campesinos trabajen más efica!_ 
mente y consuman más que en la actualidad". Ibidem., pp. 550 

W Con la reforma se logró: 11 
••• sancionar el derecho ae los nú

cleos de la población para obtener la restitución de los terre- . 
nos de que hubieren sido despojados y la dotación de lo ne
cesario para cubrir sus necesidades; la creación constitucio-

·;·-:· ·-· .. · "' 

, ",''. 
~ ... ' .··.'i 
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Las medidas tomadas en este sector hablaron de la situación que se 

vivta en el campo y el interés general por reactivar la economra en 

este sector. Dichas medidas respondieron a la correlación de fuer-

zas existentes al interior del Estado y a las posiciones que los agr~ 

ristas iban ganando a finales de 1933 y aseguraron en 1934. 

En sfotesis " •.. en el orden econ6mico, los fines gubernamentales so 

Han resumirse en seis puntos: 1) nacionalismo o economía propia, 

autónoma, dirigida y actuada por mexicanos; 2) colonización o con-

quista para la agricultura de las tierras ociosas; 3) industrlalización 

o revolución industrial como la que hab{a hecho ricos y poderosos a 

los pa[ses que lo eran; 4) sustitución de la eonom {a de autoconsumo 

por la econom{a de compraventa, y comercio exterior limitado a la 

compra de maquinaria y equipos de trabajo y a la venta de manufac-

turas, y solo transitoriamente a la de materias primas; 5) subida de 

jornales, y el entrometimiento del Estado en todas las ramas y en 

cada una ·de los instantes de la vida económica, ya como empresa 

,. 

. nal de los órganos administrativos encargados de ejecutar la 
reforma {Departamento Agrarlo, comisiones mixtas, comités par
Uculares ejecutivos y comisariados ejidales); la fijación de 
las bases de un procedimiento rápido que hiciera más factible 
la pronta' satisfacción de una nec:'esidad soclal; el principio 
Jurfdic6 de la redistribución de la propiedad rural, mediante la 
adjudicación individual de parcelas al ejecutarse las resolucio-
nes presldenc iales; las medidas que de seguridad contra frac
cionamientos simulados para eludir la reforma; la limitación 
de los derechos de los afectados, única y exclusivamente a,· 
solicitar el pago de inde.mnizacJón; .la protecolón de·la peqUer .. 

· ·, · ·· ·· ···'· · ·· ··.. .~;.·:,;;) .. ~ ~.i:.~~~1~~.~~~.:~~~Ir~~é .. ~~~!~}~k~~:~~é~'.~;~~,~.~ibs~:~g!,".f~~~.:~gg;M\f!J~í~~~9;~~~~~;x:k::::t .. 
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encargada de producir energéticos y de hacer caminos de Jlerro y 

asfaltados, ya como aviadora de empresas particulares, ya como en-

cargada de la policfa y regulación de los varios elementos que inter 

venían en la manufacturera de bienes materiales 11
• 

'!Y 

El contexto socioeconómico de este período es sumamente importan-

te para entender la situación que se vivió en el pa[s, sin embargc;i, 

el cambio de rumbo en la dirección sólo fue posible gracias al mo-

vimiento político interno que se dió con la supremada de los agra-

rista s sobre los veteranos. Este movimiento político fue definitivo 

para la consolidación del Estado y el triunfo de la revolución social 

mexicana. 

Crisis política 

El estudio de la situación política de finales del mexicano requiere 

un análisis mucho más profundo con el fin de identificar con mayor 

claridad· las. líneas y posiciones mas importantes de la época y sus 
1 

vertientes y variantes, ya que seguir el hilo conductor de los con-

flictos es bastante problemático debido a que los actores poHticos 

se amalgaman, hacen alianzas y parecen perder identidad propia. 

mente,inafectable, para conciliar as[ los impreativos de la re
forma, con el régimen jur{dico de la propiedad individual pri
vad~, que el propio arUculo 27 reconoce". Ibidem., p. 446 

71/ González, L.¡ op.cit., p. 78 

' . 
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El presente apartado es un acercamiento a esta problemática en la 

identificación de las relaciones entre los principales actores y el 

momento en que la correlación de fuerzas existente llevó a un gru-

po de revolucionarios a pronunciarse en favor de la revolución poli-

tica. Este pronunciamiento fue solo a nivel de discurso, ya que la 

práctica llevó en última instancia a institucionalizar las alianzas 

con los l{deres de las organizaciones obreras y campesinas, olvi-

dando posteriormente el radicalismo de estos años. 

De este período se definieron las posiciones al interior de la élite 

revolucionaria. Si el maximato se caracterizó por un reacomodo de 

fuerzas, éste fue el momento definitivo de enfrentamiento entre las 

facciones del Estado, momento decisivo en tanto el Estado apunta;.. 

ha cada vez más a su consolldación. 

El grupo de los veteranos considero conveniente establecer alianzas 

con el antiguo régimen y mantener su dominación en el poder a tra-

vés de la f.uerza y la represión. Un elemento importante para ente!!, 

der esta posición fue la transformación de Calles y su grupo en in-

versionistas en el agro, y su asociación con los terratenientes y 

hacendados, por lo que atacaron las políticas de expropiación de la 

tierra de los primeros afies de la Revolución e intentaron liquidar 

definitivamente la reforma agraria. Se dió también, bastante impor-

tanela al capital extranjero, el cual tenía para los veteranos un pa-
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pel muy importante en el desarrollo de México. 

Por otro lado, los sectores más Jóvenes de los revolucionarios pug-

naron por fortalecer la burguesfa nacional para que hiciera frente a 

la hegemon1a del capital extranjero. Este grupo quería participar 

realmente en el poder qué monopolizaban los callistas, por lo que 

buscaron la forma de presionar a los veteranos para ·negociar cier-

tas posiciones importantes al interior del gobierno. Dado que el 

movimiento social más -importante de ese momento era el movimien-

to agrario, ante las contradicciones entre la tenencia de la tierra y. 

las reformas sociales en el campo, los revolucionarios se convlrtie-

ron en portavoz de los movimientos campesinos, con el fin de esta-

blecer una alianza con los campesinos y asegurarse una ha se de po . -
der propia. 

, w J2I . 
En las camaras, en el P.N.R. , en las gubernaturas de los Es-

.J.Y . , 
tados, pero sobre todo en la triada que se formo entre Calles, 

Rodr!guez y Cárdenas, esta problemática fue bastante evidente. 

7_i/ Mientras que en· junio de 1931 se rechazó en e¡ Congreso la 
propuesta de que el problema agrario fuese resuelto en 3 me.;, 
ses y se revocaron las expropiaciones, en octubre de ese mi_! 
mo año se promulgó una ley eximiendo de expropiación propie
dades destinadas a cultivos comercial es. 

JjJ Al interior del PNR se encontraron los 2 grupos. La pugna era 
bastante evidente en el PNR, ya que éste hab{a demostrado ser 
el único medio para lograr el poder y mantenerlo. El Plan Se
xenal es ejemplo de estas pugnas, siendo éste idea original 
de Cálles, pero producto final de los agraristas. El ~ignifi-

cado del Plan Sexenal se detallará más adelante • 
. ·. ]j/ Un claro ejemplo fue el peligro que representó la gubernatu-
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El gobierno de Rodríguez fue un gobierno de transición. Si bien con 

tinuó con la fórmula de gobierno impuesta por Calles, también conci-

lió en ciertos aspectos con los agraristas de la familia revoluciona-

ria. El éxito de Rodríguez consistió en dedicarse de lleno a las 

cuestiones adminis:trativa s del pa{s (tan descuidadas en el peíodo ª!!. 

terior) y en dejar los asuntos poHticos a la experiencia de Calles. 

Para 1933, México se empezó a recuperar de los efectos de la de-

presión mundial, por lo que Rodr!guez tuvo un amplio campo de ac-

ción en su labor administrativa. Rodr{guez siguió la poHtica econó-

mica de Calles, pe_ro ante las presiones de los agraristas re.inició 

el reparto agrario e instauró el salario m!nimo en todo el pa{s. 

Rodrlguez no tuvo diferencias ideológicas con Calles, en su per!o-

do se concretó a llevar a la práctica el Estado, interventor que la 

Constitución postulaba y el Plan Sexenal enfatizaba. 

El maximato entró nuevamente en crisis ante el problema de la de-

signación del candidato presidencial para el· próximo sexenio. En 

este momento todas las ptJ.gnas latentes se abrie.ron y se identifica-

ron claramente las posiciones al interior de la familia revoluciona-

... ra de Adalberto Tejeda en Veracruz. Tejeda intentó lanzarse 
como candidato a la Presidencia de la República apoyándose 
en el Partido Socialista de las Izquierdas. Contaba con cam
pesinos armados que hac!an posible su reforma agraria radical 
y su poHtica anticlerical. Calles utilizó a Cárdenas, Secre-

.·.· .. · ·· .'·'·· ·. .·' '·.··• .... ,· Jarlo .de G1.ufrra dy .. Mariha .· da.·.Jfoddgi.foz \pafa ·e:om¿>atil; a· TeJeda · · ,·: 
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ria. La lucha entre los dirigentes del partido era más decisiva que 

la lucha del candidato del P. N. R. , contra la oposición. 

De acuerdo a varios autores ,ZZI Calles, aún sin definir el candida-

to a la presidencia, propuso la elaboración de una plataforma de 

gobierno a cuyos lineamientos tuviera que sujetarse el presidente 

electo. De esta forma, Calles aseguraba la permanencia de su su-

premacfa entre los revolucionarios, ya que el Plan tendrla que elabo 

rarse la función de sus planteamientos. Este Plan se presentarCa en 

. . 7:EI 
la Segunda Convención Nacional del PNR, la cual tendrfa como fi-

nes aprobar el programa de gobierno y designar el candidato a la pr~ 

sidencia para los próximos 6 años. 

El P.N .R., designó una comisión de programa para elaborar el pro-

yecto del Plan Sexenal y la ponencia ante la Segunda Cqnvención 

Nacional. Esta comisión estuvo integrada predominantemente por 

agraristas que se opon(an a los lineamientos de Calles. 

i.J¡ Véase: Meyer, L.; Los inicios de la institucionalización, 
Ben{ tez, F. , Lázaro Cárdena s. y la ••• , op. cit. , Castillo, I. 
México y su revolución ••• op .• cit., 

'fj¡ El PNR tuvo una reforma estatutaria con el fin de consol'idar
se como poder central. Se declararon disueltos los partidos 
regionales y se les dió 6 meses para dis.olverse e incorporar.. 
se en forma individual a los organismos de base del partido, 
o sea a los comités municipales, que· a su vez dependerían 
de los comités distritales, éstos de los estatales y éstos del 
nacional. Con esta medida desaparecieron las pequei'ias or
ganiza clones adheridas al PNR y se conformó un verdadero 

. . . partido. La centralización y la lnstltucionallzación del pa(s ., 

~:;1tt$:t/';:l'.~1:~;'.1i;:;,;:Má~f~;0·'.::/\:.'..,.~•;::;~,,~.~·.:Y~~.::p~.~:··;.,~~~~.~\t~.~\,.'.•:·: ··.·.~.,,~:;~.Ji}.:'..,, ... :·,,,:.,.;·: .. ;::·· .. :::.~::<;: ::i:.:.:'.éS\., .. , .. ·<,:.¡:;:i] 
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Rodr{guez nombrq, a su vez, una comisión técnica de colaboración 

para auxiliar al Partido a formular el Plan de Gobierno, formada por 

los secretarios de Estado, entre los que se encontraba Calles como 

Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente de la Comi-

sión. 

La Comisión Técnica representó la posición de los callistas, en tan 

to que la Comisión de Programa del P .N .R., estuvo dominada por 

agraristas. Ambas posid:iones se enfrentaron abiertamente en la Se

gunda Convención Nacional del PNR en Querétaro.W 

El Plan Sexenal fue una continuación de los principios de la cons-

titución. En él, desde el PNR como la institucionalización de la 

resolución, se establecieron las funciones propias del Estado y su 

participación legal en las .. ·actividades económicas y pol!ticas. El 

Plan Sexenal fue un paso más en la consolidación del Estado a 16 

años de la firma de la constitución. El Plan enfatizó: la función 
, 

del Estado como equilibrcrlor de la desigualdad, su papel como gu{a 

de los destinos nacionales. 

ZY "No cabe duda de que a la Convención del PNR se presentaron 
dos movimientos ideológicos y dos concepciones poHticas di ... 
ferentes: el economicismo callista, que basado en las posibl 
Udades del presupuesto nacional, trataba de· poner fin a los -
radicalismos, que· en su opinión eran un obstáculo para la 
creación de un ambiente de confianza y de segurldad que po
sibilitaran el desarrollo de la producción: y el radicalismo 
social, que se postulaba como socialista y que aspiraba a 
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En 1933 las condiciones eran más favorables para llevar a la prácti-

ca estos principios e intervenir activamente en la economía. En el 

Plan se especificó la participación del Estado en todas las activida-

des importantes de la vida del pafs: agricultura y fomento, riqueza 

forestal, trabajo, economía nacional, comunicaciones y obras públi-

cas, .salubridad, educación, gobernación, ejército nacional, hacienda 

y crédito públlco. 

El a~pecto agrario fue el más discutido en el Plan Sexenal, ya que 

en él se precisó la línea a seguir en el fomento del desarrollo agr.2_ 

rio. La posición de los agraristas fue clave para entender los plan-

teamientos finales del Plan Sexenal a este respecto. El problema 

agrario se definió como el de mayor importancia en el pa{s. El 
1 

PNR contrajo, a través del Plan,_ el compromiso de continuar con el 

reparto de tierras, de facilitar los medios para el reparto (trámites, 

resoluciones de dotación y restitución, dUicultades legales).. Se 

. una polltica ~e reivindicación social, incrementando la reforma 
agraria en lugar de detenerla, y postulando lncl usi ve la imple
mentación de la educación socialista por parte del Estado. Pe 
ro evidf,lntemente no se trataba meramente ae una preocupación 
económica frente a una preocupación social, puesto que el ec2. 
nomismo callista impoicaba una determiÍlada visión social, en 
tanto las exigencias de reivindicación social implicaba una re_! 
tructuración económica. ·Es as{, por ejemplo, que las exigen
cias de~ o.allismo de actuar de acuerdo a las posibilidades del 
presupuesto implicaban la limitación de antemano,· de las posi
bilidades de acción revolucionaria del nuevo presidente, dese!!. 
tendiéndose del hecho de que el presupuesto se. fije también 
en función de la polltica económica y social a reallzar." 
Med.tn·~. op.c1t't ,, p. 140. . ... ' . ._.'. 

¡· ,._ ... ·,•·!: '','; '!. 
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expresó también, el respeto a la propiedad privada en el campo y 
. ' 

las garantfas laborales de los trabajadores que no tuvieran tierra pr.9. 

pia: salario mfnimo, habitación gratuita, asistencia media gratuita, 

terrenos para cultivos domésticos, escuela. Asimismo, el Plan se-

ñala que el reparto agrario era insuficiente para el desarrollo econó 

mico mientras no se organizara al campesino en todos aspectos y 

se le capacitara en el uso de fertilizantes, semillas, maquinaria y 

crédito. 

Otro cap[tulo importante es el de trabajo. Dos de los señalamien-

tos más importantes del Plan son los referentes a la contratación 

colectiva de los trabajadores y a la intervención del Estado en la 

protección de los trabajadores para garantizar el respeto a sus dere 

chos. 

En el resto de las actividades económicas del PNR, identificándose 

con el Estado, señaló los compromisos que éste asum[a durante los 

próximos 6 años y las relaciones que se establecedan entre los di-

ferentes sectores de la producción. 

La elaboración final del Plan Sexe.nal,Wreunió los aportes de la 

-ª.Q1 El Presidente Roddguez comenzó a implementar el Plan Sexenal 
a partir del lo. de enero de 1934, como programa de su go
bierno, a excepción de las disposiciones en materia educativa. 

.,.,1.-· :':. ' ·, 
~. ;._ 

.. _;.·· 
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comisión técnica, la comisión de programa, la comisión dictaminado 

ra y la participación de algunos delegados en la Convención.· Es • 

evidente que los agraristas ganaron una posición muy importante al 

interior de la familia revolucionaria' ya que no sólo lograron impo-

ner los puntos esenciales del plan, sino que también lograron la d~ 

signación de uno de los líderes más reconocidos como candidato del 

P .N .R.: Lázaro Cárdenas. 

La designación de Cárdenas como candidato del P .N .R., se entendi6 

como una concesión que los veteranos hicieron a los agraristas en 

vista de la fuerza que éstos estaban ganando al interior del gobier-

no • 

. El grupo de los agraristas pretendió la hegemonla de la familia re-

volucilnaria y su base social de apoyo (las masas) tenía mayor pe-

so que la de los veteranos. La designaci6n de Cárdenas decidió el 

rumbo que seguirfa la economía y polltica del próximo sexenio, a 

pesar de la contrnua intervención de Calles para defender su posi-

ción como jefe de los revolucionarios. La candidatura de Cárdenas, 

dada su manifiesta lealtad al Tefe Máximo, era una forma de incor-

porar el agrarismo al poder. Esto era una negociación entre vetaré!_ 

nos y agraristas; ya. que los veteranos tenla el poder pero no la legi-

timidad de su posición ante las masas. 
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Las condiciones de vida. de los campesinos no hab{an variado en es

tos 16 años de revolución, la instituclonalizaclón de la revolución 

no se había traducido en reformas sociales, sino en la suspensión 

del reparto agrario y de todo tipo de garantías para la producción 

ejldal, y el descontento era cada vez mayor a partir de la suspen

sión de la reforma agraria. El gobierno revolucionario hab{a olvida- , 

do la poHtica de masas que tan útil le hab{a sido en el pasado. 

Los agraristas por el contrario, se apoyaron en las masas como mo-

tor y as{ tuvieron la fuerza para enfrentarse al grupo que por ai'ios 

había gobernado "eficazmente" la revolución. 

Los levantamientos de los campesinos en dlstlntas zonas del país: 

Zacatecas, Mlchoacán, Guanajuato, Veracruz, fueron encauzados por 

los Hderes agr·aristas que retomaron sus demandas y la defensa de 

su causa en favor de la suya propia, es decir, siguieron fielmente 

la Hnea de masas que antes habla 'nevado al triunfo al grupo Sono

ra. Paradójicamente, la misma estrategia fue útil a los agraristas 

para disputar el poder a los veteranos, los cuales antes de hab{an 

servido de ella para vencer al antiguo régimen. 

La evidencia del éxito de la poHtica de masas se observa en la ca

pacidad de negociación de los agraristas para presionar a los callis 

tas, en el séntido de reiniciar el reparto agrario, en la reforma del 
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Art[culo 2 7 Constitucional, en la creación del Departamento Agrario · 

(el cual dependfa únicamente del Ejecutivo) y finalmente en la elab2_ 

ración del Código Agrario. Todos estos cambios eran evidentemente 

más útiles para Cárdenas que para Calles o el mismo Rodríguez. 

As[, la Hnea de masas era un arma poHtica y económica oontra los 

terratenientes. El sector agrario se convertlr{a en un motor de des!!_ 

rrollo: el ejido sería el eje económico en el campo, se constituirfa 

el mercado interno, lo que traer{a un aumento e.n la producción in-

dustrial: en otras palabras, el campo se convert[a en una parte del 

Estado necesaria para echar a andar la econom{a del país. 

La situ~ción de los obreros era un poco diferente. Desde la ca{da 

de la CROM, ninguna central obrera hab{a tenido la supremacía so-

bre las otras. Las organizaciones obreras estaban dispersas y com 

pitiendo entre ellas por lograr el reconocimiento del Estado. 

En el peor momento de la crisis en Méxicó, las organizaciones obr.!!, 

ras no hablan podido presentar un frente común ante los despidos, 

baja de salarios, recorte ·de turnos de trabajo. La lucha que se dió 

fue más. bien al interior de las organizaciones obreras por tener. la 

sÚPremacfo sob're las demás I al conseguir la alianza con el gobierno)!.!/ 

"Por el origen de la reforma y por la presión de los grupos re
volucionarios y pol!ticos, la fuerza de las centrales obreras en 
México ha estado siempre en razón directa del apoyo que les 
ha prestado o les presta el poder público; del orden de Pr~- . 
ferencia que establece. la ~ut9ridad y de lo~ prestig1os·:que en. 

,, ',· ... ;;. ' . . . ., ,. 
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El momento de la sucesión presidencial era de vital lmJDrtancia para 

el destino de las organizaciones obreras. La Confederación Gene-

W ral de Obreros y Campesinos de México consideró oportuno organ_!. 

zar el movimiento obrero y campesino en torno a huelgas, manifes-

taciones, m{tines, actividades que hicieron sentir su fuerza y, por 

tanto, la necesidad de incorporarlos a la la· vida del pa[s en forma 

organizada. 

El nivel de vida de los obreros era bastante baj'3. La medida de le 
I 

galizar el salario mfnimo rontribuyó a incrementar el poder de com-

pra para ampliar el mercado interno y as( estimular la producción. 

Entre otras medidas que se tomaron en relación al movimiento obre-

ro, se creó el Departamento de Trabajo con el fin de fijar las re-

glas del intervencioi:iismo 'del Estado en los movimientos obreros, ya 

que se ampliaron sus deberes y labores desde el momento en que se 

comprometió a velar por los intereses de los trabajadores. El De-

... los ronflictos colectivos les dan las resoluciones de los tri
bunales del trabajo: el número de or(3anismos adheridos y con, 
t.rolados por las centrales, lejos de ser estable es di vagante, 
y varfa en función del apoyo y de las subvenciones oficiales, 
que aseguran la vida de estos organismos y los colocan en si
tuación de privilegio frente a otras centrales que aunque persi
guen aparentemente las mismas finalidades, en la realidad sos
tienen una lucha dentro de su clase, tanto o más enconada que 
la lucha de clases que les sirve de bandera". Gaxiola, op.cit., 
p. 487. 

-ªV Ante la ca[da de la CROM, Vicente Lombardo Toledano renunció 
... ~ , E3St_e. o.rganis1110 y creó Ja CROM ,depL1raqa, d:esde>dondé'' se 

-~~;&ü:;iD<t:;>-;:.;.;ó'L.-~:.~i.~:.~; .. ,~~-2~t:~~~~L:.;·,~gt1:0~f ~irl&,.~~j4~~'.;~:;;·~ ,}~r:~~~~~f ;~,,;',~0~;~: ~~~:{L~;~;i~~411~l~~t~~1~~~1:!J,1~1),;¡;;L~1~~~ 
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partamento del Trabajo, al igual que ~l Departamento Agrario, depen-

d{a directamente del Ejecutivo Federal. 

Los radicales estaban interesados en apoyar la organización del mo-

vlmlento obrero, idea que manifestó Cárdenas en vadas ocasiones. 

La propuesta de los radicales era la organización de los obreros en 

una sola central, lo cual les permitirla acceder al poder, es decii;, 

harCan alianza con el poder, lo cual no significaba que hubiera ne-

cesariamente una relación de igualdad, simplemente se trató de po-

ner a los trabajadores en movimiento para luchar contra los sectores 

que imped{an la hegemon{a de los radicales. 

El movimiento obrero, organizado, a fin de cuentas terminaría por 

asegurar y defender la propiedad privada, ésto es, a pesar de que 

aparentemente se fomentaba, propiciaba y permitía las agitaciones 

obreras, e.n último caso, el triunfo de sus reivindicaciones permlti-

r(a elevar su nivel de vida y echar a andar la producción al darse 

el crecimiento del mercado. La propiedad privada seguía siendo in-

tocable. 

auténtica de la CROM. En octubre de 1933 fundó su propio 
organismo con 989 sindicatos. Este organismo se constituyó 
como la Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México (CGOCM) con tres postulados básicos: lucha de cla
ses, democraciá sindical y la independencia del movimiento · 
obrero respecto al Estado. Si bien la Confederación reivindi-
có su independencia en relación al Estado., ·Lom~ardo Toleda -
no s.e preocupó por formar una nueva alianza ponijjlO~·elemen-

~.~~l~#hk~;ji!~8~JJr;~~}t\::;~;¡'i.iáiJ;~¡?;,{,t~&~;~,.~~;,~~:Gj·~i:,~.J¡~·;,::, .... ,::J¡:·.,¡~:k~j;r:;.::~,~W~~~:!.:i:··:·~;.·:J.:..,:;:I'.i'/~i{:;··~· ' 
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Es importante mencionar la situación de la iglesia en este momento. 

Con el arreglo entre la iglesia y el Estado a mediados de 1929, se 

habra dado una tregua en su lucha, pero no habla un arreglo deflni-

tivo, ya que inclusive en varios estados aún continuaba la lucha. 

-
El poder económico del clero continuaba a través de prestanombres, 

réditos de capitales prestados, primicias, ~Hezmos, estipendios, he-

rencias, etc. Por otro lado, la iglesia segufa teniendo la dirección 

ideológica de la población, espacio que era aún ajeno al gobierno y 

que era preciso alcanzar para consolidar definitivamente la hegemo-

; n1a. 

La iglesia estaba más cerca de las masas a pesar del debilitamien-

to gradual que había sufrido en esos años su fuerza económica. El 

Estado avanzaba en la consolidación de su fuerza como intermedia-

rio entre los diferentes sectores de la producción, pero su nivel de 

aceptación social era muy débil en relación a la iglesia. La bús-

queda del consenso cristalizó en la polftica de masas. El sector 

radical comprendió que su base propia de poder se lograrfa a través 

de ciertas concesiones a las masas para lograr su apoyo y por últi-

mo, el consenso que los legitimaría definitivamente. 

Durante -la presidencia de Rodrfguez las fricciones se manifestaron 

nuevámente, ya que la iglesia se negaba ·a dejar su último y más 

importante reducto de poder: la escuela. 

. ~· ·, 
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Se ha tratado de dar una ·visión general del perfodo con el fin de 

conocer el contexto en que se dió el viraje hacia la incorporación 

del sociallsmo a las banderas revolucionarias, y la situación de 

los actores políticos más importantes en este momento. 

Los movimientos de estos actores son elementos de análisis para e!!. 

tender el origen y desarrollo de la reforma del Articulo 3o. , Consti-

tucional de 1934. Si: durante .el Maximato el problema se hab(a re-

ducido a seguir la Hnea del Jefe Máximo, al retomar los agraristas 

la Hnea de masas, hicieron resurgir la dimensión ideológica de la 

lucha, es decir, se trató de un enfrentamiento entre dos modos de 

concebir el desarrollo del país, pero hubo coincidencia en el fin: 

el crecimiento del capitalismo en el pa{s. 

En s{nteisis, durante la presidencia de Rodr{guez renació la dimen-

sión ideológica, misma que se expresó en la Convención Nacional 

del P .N .R. y en la elaboración del Plan Sexenal. 

Cuatro hechos conjugados posibilitaron la revitalización ideológica. 

El primero es el deseo de los enemigos políticos de Calles de con-

tender con él sobre una base política popular; el segundo, el deb_!. 

litamiento de la CROM que propició que se pudiera desarrollar una 

postura cr{tlca, perspectl va ideológica que no se hubiera dado si la 

CROM hubiese permanecido como extensión del gobierno; 

.:,1 
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es la desilusión que la crisis mundial de 1929 generó alrededor del 

modelo capitalista, difundiéndose ideas alternativas en relación al 

socialismo; por último, dado que la revolución mexicana hab{a ido 

enarbolando sus banderas durante la lucha, al retomar las reivindi-

caciones de las masas, en este momento no tenía instrumental .con-

ceptual e ideológico que le permitiere hacer una autocrftica del mo-

vimiento. Esta situación llevó al grupo en el poder, especHicame12... 

te a los agraristas, a. buscar una ideología en la que escudarse pa-

ra su enfrentamiento con los veteranos, los cuales tenían la domina-

ción del país y no su dirección ideológica. 
!@/ 

Política y legislación educativa. 

Para explicar la reforma del Artículo 3o. Constitucional se han ela -

borado varias hipótesis. En el presente apartado se señalarán los 

momentos más importantes del proceso de r.eforma, con el fin de 

identificar coyuntura en que surgió y algunas hipótesis de interpre-

tación. 

Como se había mencionado, el gobierno de Rodríguez fue un gobier-

no de transición en varios aspectos: económico,~ ·poHtico y también 

!!~J.. .. Cfr. ... Medin,-.op.cit., p. 133-134. 
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en materia educativa, Durante el gobierno de Roddguez se señala-

ron los planteamientos posrevolucionarios más importantes con el fin 

de dar al Estado la supremacía de la función educativa, La eonstl-

tución de 1917 no habfa sido suficiente para consagrar el derecho 

del Estado a definir, establecer y legislar en materia educativa por 

encima de los derechos de los particulares. El Artículo 3o, Consti-

tucional, a pesar de los esfuerzos realizados durante la presidencia 

de Calles, no habla sido aplicado en todo el pa(s y contrariamente, 

la acción del Estado en materia educativa estaba bastante despres-

tigiada ante la mayada de la población, ya que aualquier acción de 
. ' 

política educativa se identificaba con medidas anticlericales, 

. El laicismo que se estableció en 1917 como una conquista de los 

radicales, era un instrumento inadecuado para imponer la visión del 

Estado a través de una ideolog(a definida. Como se sei'ialó en el 

·apartado anterior, la dimensión ideológica de la lucha se habla re-

cuperado en las pugnas por el poder dentro de las facciones del go · 

bierno. Los .agraristas, de acuerdo a la linea de masas, y dada la 

crisis que habla en el pals, requirió de adoptar una ideologla defi-

nida que fuera coherente y adecuada con sus objetivos, 

El Estado deb{a definir radicalmente su posición a la educación con 

el fin de delimitar más su espacio de incidencia frente a la iglesia. 

. .. 
!' ,·,· 
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Si la escuela seguía siendo láica, continuada la anarqu{a en la di

rección educativa. El laicismo habfa sido útil en una sociedad po 

co cohesionaca, ya que la neutralidad en la educación podía ser 

aceptada por la mayor parte de los miembros, sectores e intereses 

de la sociedad, sobre todo si el gobierno no vigilaba que este pre

cepto se cumpliera. 

En el perfodo de. Abelardo Rodr{guez, se echaron a andar meca nis

mos que alcanzarían su máxima expresión en el sexenio siguiente. 

Narciso Bassols, Secretado de Educación, se destacó por la defen

sa constante que hizo de la educación una función exclusiva del 

Estado. Bassols, considerado como agrarista y radical, había sido 

el último de los secretarios de educación de Ortiz Rubio y durante 

su gestión había emprendido acciones concretas contra la iglesia 

tales como la ampliación de la aplicación del Art!culo 3o., a escue 

las secundarias y la expedición del Reglamento para Escuelas Prima

rias Particulares. 

Bassols continuó al frente de la Secretarfa durante la gestión de 

Rodr(guez. El Secretario prestó mucha atención a la educación ru

ral, dados los conflictos que exístan en este sector. Se reorgani

zó la educación rural, se aumentó el número de escuelas en el 

campo, se crearon las escuelas regionales campesinas, se promo-

, .. ··:; 
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vieron cooperatlvas de producción, se aumentó el sueldo a los ma

estros rurales, los cuales siempre hab{an estado bastante abandona 

dos por el gobierno desde la gestión de Vasconcelo s, sólo que en 

este momento el maestro no se concebía como un misionero, sino 

como un planificador económico y promotor de desarrollo de su co

munidad. 

Es importante mencionar también la reforma que se hizo durante su 

gestión a la fracción X del Artículo 73 de la Constitución, en el 

sentido de federalizar las obligaciones que en materia educativa co

r.r;espondían a los patrones agrícolas e industriales, de acuerdo con 

el 123 Constitucional. La reforma consistió en dar jurisdicción a 

la SEP en dos órdenes de actividades: l} la SEP vigilaba que los 

patrones abrieran escuelas y nombraran maestros, y 2) la SEP podía 

exigir a los industriales el pago de la educación técnica de un hi

jode trabajador o del trabajador mismo. Esta reforma se dirigía a 

conseguir el control de la SEP ery las escuelas de obreros y no de

jarlas a la iniciativa privada. 

Bassols emprendió también la reforma del Consejo de Educación Pri

maria del Distrito Federal, reduciendo el número de sus miembros y 

desligando la actividad docente de la gremial, convirtiéndolo en un 

cuerpo técnico, con el fin de estudiar los problemas educativos: 

,.\._ , .. ·> . .!· 
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programas, planes de estudio, libros de texto, métodos¡ y la expe-

dición de la Ley de Escalafón que implantaba el sistema de escala-

fón desllgando el mejoramiento de los sueldos de los maestros de 

la obligada intervención de los Hderes. Estas acciones tuvieron 

una respuesta agresiva del sindicato, ya· que se afectaron los inte-

reses de los Hderes. Desde los inicios de los 30 's las actividades 

de la SEP hab[an crecido y diversificado: la· SEP tuvo que atender la 

sindicallzación de los maestros, y el crecimiento de la educación 

urbana, rural, técnica. Debido a los frecuentes cambios en la SEP 

el sindicato tuvo oportunidad de ejercer una fuerte presión poHtlca. 

Bass.ols trató con estas medidas de reducir las posiciones del !;>inc!!. 

cato, por lo que la respuesta de los Hderes en sµ contra no se hi-

zo esperar. 

Otro sector que atacó duramente la obra de Bassols fue la iglesia. 

La idea de implantar la educación sexual (que en realidad sólo se 

trataba de principios de higiene y nociones de reproducción) en los 

dos últimos ai'ios de primaria y en la secundaria despertó una violen 

ta reacción por parte de los padres de familia .W 

W De acuerdo a Guillermo Villasei'ior, el sujeto iglesia no es só
lo la estructura eclesiástica formal: autoridades eclesiásticas, 
parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, sino que tal!!_ 
bién comprende asociaciones "paraeclesiásticas ": asociaciones 
de padres de familia, ligas de defensa de la libertad religiosa, 
ligas de la decencia, etc. Estos organismos son la prolonga-
.c1Óf1 de la iglesia, la difusión de la iglesia e.n Ja sociedad, 
la. "lgle sla prolongada 11

, • la . cual ~rata, en vista de ~u lm~.or~. 
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Las asociaclones de padres de familia atacaron la idea de Bassols 
·' 

por todos los medios a su alcance e iniciaron una campaña de des-

prestigio a la obra de Bassols llamándolo enemigo de los niños. 

En 1933 la prensa, los padres de familia y la iglesia realizaron una 

intensa campaña contra Bassol~, quien también ten!a la oposición de 

los sindica tos magisteriales, lo cual lo pon!a en una situación bas-

tante difícil. 

Final!Jl ente, a pesar. de la oposición, Ba s sols decidió introducir la 

educación sexual en la escuela a través de conferencias y cursos, 

en abril de 1934. La iglesia se opuso decididamente y estos con-

flictos provocaron la renuncia de Bassols el mes sigui-snte. El ntle 

vo Secretario de Educación fue Eduardo Va sconcelos, quien se mos-

tró más tolerante con la iglesia y las escuelas privadas. 

En 1933 y 1934, empezó a generalizarse la idea de modificar el Ar-

tí culo 3o. Constitucional. La situación que se vi vía en el país era 

bastante difícil: huelgas y paros obreros, luchas entre campesinos 

y terratenientes y divisiones al interior de la élite revolucionaria. 

Si bien la familia revolucionaria coincid{a en que la educación era 

una función social y exclusiva del Estado, las discrE).~:>ancias gira-

sibllidad legal de intervenir, de recuperar sus posiciones po
Hticas perdidas. Cfr. Vlllaseñor, G.; Estado e iglesia. 
México, Edicol, 1978, pp. 94-95. 

::.·.·· 
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ron en torno a la orientación ideológica que el Estado darfa a la 

educación en el ejercicio pleno de sus funciones. Como se dijoª!!. 

teriormente, se consideraba que el laicismo habta traído anarquía a 

la educación y, por tanto, era importante precisar la dirección del 

Estado en este sentido. 

Es dif(cil identificar al autor de la propuesta de reformar el Artícu-

lo 3o. Comititucional con orientación socialista, lo cie~o es que 

esa idea empezó a ser una demanda entre los seétores más radica-

· les de la élite revolucionaria y que en un principio no fue aceptada 
-ª.§¡' 

por Calles, por Rodr(guez y ni siquiera por el mismo Bassols. 

La propuesta de reformar la educación con orientación socialista era 

cohe.rent.e con la poHtica de los agraristas y radicales en el sentl-

do de establecer alianzas con los grupos obreros y .campesinos pa-
- . 

ra con~olidar el consenso .a su favor. Al interior de esta facción . 

revolucipnaria no habla claridad en la concepción de socialismo que 

habrCa de adoptarse. El término empezó a ser una herramienta más 

que los definla, agrupaba e identificaba. La escuela socialista era 

De acuerdo con Labra, Pérez Rocha y Castillo, en un princi
pio Bassols no consideró pertinente réformar el Artfoulo 3o. 
en esta dirección, sin embargo, en 1934 trabajó en la redac
ción del artrculo 3o. Constitucional y fue él quien redactó el 
texto final del artfoulo. Cfr. Solana, op.ci~, p. 261. La
bra,, Bassols, · Mé?<ico, Terranova CREA, 1985, p. 129 y Bas-
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w para algunos, lo mismo que la escuela racionalista, se contrapo-

nía al socialismo científico con el socialismo mexicano, se hablaba 

de lucha de clases, pero con el arbitraje conciliador del Estado, 

se demandaba a los trabajadores organización para incorporarlos al 

poder, pero no. para tomar el poder. fil/ 

-ª11 La escuela racionalista estuvo basada en las 1.deas del anar
quista espafíol Francisco Ferrer y Guardia y se dió a conocer 
en México a través de José de la Luz Mena, en el Congreso 
Pedagógico de Yucatán en 1915. La escuela racionalista era 
anticlerical y antirreligiosa, pretendía que sus enseñanzas tu
vieran una base estrictamente científica. Se trató de eliminar 
la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, dánd.Q_ 
le un gran valor al primero y al método experimental. En Y.!!, 
catán la ·escuela racionalista fue adoptada por el partido so
cialista (PSY), el cual fue el movimiento de masas más desa
rrollado en M'éxico a principios de siglo. El partido conside
ró que la escuela moderna o· racionalista era el medio más 
efectivo para propagar las ideas de los trabajadores y su mé
todo capacitaba a los obreros para un eventual control de los 
medios de producción. En términos generales, se pretendfa 
que la educación se acercase a los problemas concretos que 
viv{an los obreros y campesinos y se les integrara con formas 
de producción más eficientes, fomentando un. espíritu de traba. 
Jo. La escuela racionalista se difundió por todo el pals, so
bre todo en Vera cruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Son.Q_ 
ra. Para principios de los ·3o•s estaba desprestigiada porque, 
de acuerdo a los grupos radicales, (entre_ los que se encontr~ 
ba Vicente Lombardo Toledano) la escuela basada en la razón 
y la ciencia, por muy anticlerical que fuera, no tomaba una 
posición definida en relación a las luchas y reivindicaciones 
obreras y campesinas. 
Ad.'i':iana Puiggros identificó cuatro tendencias de los discur-
sos pedagógicos socialistas en México: tendencia pedagógi-
ca nacional popular (corriente Lnterna del PNR), tendencia pe
dagógica sociall sta ortodoxa (representada por Bassols, corrie!!. 
te interna del PNR y del PCM), tendencia pedagógica socialis
ta positivista y evolucionista (representada por Vicente Lombar
do Toledano) y tendencia socialista nacionalista {corriente in-
terne del PNR, del P.C.M. y de los cardenistas). Cfr. Puigg
ros, Adrlana • La educación popular en América Latina, México, 

'
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La escuela socialista, a la par que el movimiento agrarista, empe-

zó a ganar posiciones al interior de las instituciones gubernamenté!_ 

les. La reforma del artfculo es un proceso bastante complejo, ya 

que el proyecto fue sufriendo cambios de acuerdo a las instancias 

legales donde se discutió y negoció y a la fuerza de los movimien 

t 1 b 1 reforma •-ªY os popu ares que apoya an a 

w En agosto de 1933 el bloque del PNR de la Cámara de Diputados 

del Congreo de la Unión de la XXXV Legislatura designó una comi-

sión especial para estudiar el problema educativo y presentar una 

iniciativa de reforma del Artfoulo 3o. Constitucional. Dicha comi-

sión rechazó la escuela racionalista y empezó a plantear su ocien -

taci6n hacia la "Doctrina socialista". La comisión se entrevistó 

con el Secretario de Educación, Bassob, pero no formuló un proyeE.. 

to definitivo hasta antes de la reunión de la convención del PNR en 

diciembre de ese mismo af'l.o en Querétaro. 

Es importante recordar que. el primer pronunciamiento oficial del go-

bierno en favor del socialismo se encontró en el Plan Sexenal que 

se aprobó en la 2a. Convención Nacional de 1933 • 

.filV En el anexo se encuentra una cronolog1a de los antecedentes 
inmediatos a la reforma. En ésta se mencionan los grupos y 
sectores más importantes que se movilizaron en apoyo a la re 
forma del Artículo 3o. -

~ El bloque nacional revolucionario era el instrumento de control 
del partido en las. cámaras, tanto de Diputados como de Sena-
. dores. "Los estatuto~ seilal¡;tban que los. bloques se consU- . ,, .. 

·'' '·.'>:: .~:; ...... , .... · ··:·.·: :tu{en >COIJlO, .6rganos":Parlamentarlos'. (lel,'f.NR·;·, que :sU::~:ol)JeUvo •. ;.:;!;';;;.;$, 
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Como se dijo, el Plan Sexenal era una continuación de los linea-

mientas constitucionales de organización del país. En él, el Est~ 

do, por boca del P.N.R., se declaró como la instancia legfümada 

legalmente que debla ordenar y coordinar las relaciones entre fabri 

cantes, comerciantes y consumidores, con el fin de eliminar los 

desajustes en la economía del país y proteger a la burguesía naciQ_ 

nal. Este mismo Estado interventor, tres apartados más adelante se 

autonombró socialista. iQ/ 

El Estado se definió como el representante genuino y directo del 

colectividad cuya función era organizar y dirigir los planteles edu-

cativos. El Estado debía ejercer control sobre la enseñanza prima-

ria y secundaria que impartían los particulares en los siguientes a~ 

pectos: 1) sobre la orientación cientUica, y pedagógica del trabajo 
1 

escolar; 2) sobre la oriéntación social; 3) sobre el carácter de 

escuela no religiosa y socialista que deberfa tener; 4) sobre la pr~ 

paración adecuada de directores y maestros; 5) sobre las condicio-

nes higiénicas de los planteles. 

La función de la escuela se definió como 11 
••• la escuela primaria, 

además de excluir toda enseñanza religiosa, proporcionará respues-

era la realización, en la esfera legislativa, del programa so
cial y político del partido y que sus componentes necesitaban 
ser miembros activos del mismo". Meyer, O[>.cit., p. 130 
Si bien es cierto que el Plan Sexenal no fue más .que un pro- · 
nunclamiento que en relación a los articulas 27 y 123. ConsU 
tucional, la cuestión educativa presentó un. cambio bas_tan~e -

,. ~-· :.~: /,;) ·~' 
''; . ... :\;: <; ~) . ·: > 

'.· .. :: 
.,.,_ ,. 
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ta verdadera, cientHica y racional a todas y cada una de las cues-

tiones que deben ser resueltas en el espíriru de los educandos, para 

formarles un concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y 

de la sociedad en que viven, ya que de otra suerte la escuela no 

cumplirá su misión social". 
fil} 

El P.N .R., se comprometió finalmente a que se reformase el Artícu-

lo 3o., para que la educación primaria y secundaria se impartiera 

por el Estado o bajo su control y dirección y que en todo caso, la 

educación en esos niveles se basase en orient.aciones. y postulados 

de la doctrina socialista de la Revolución. 

Como se dijo en el apprtado anterior, el Plan Sexenal en su redac-

ción final fue producto de las pugnas entre) veteranos y agraristas y 

en las cuales éstos últimos ganaron posiciones importantes en el ca-
• 

p{tulo de agricultura y en el de trabajo. El apartado referente a ed!!_ 

cación fue también objeto de discusión al interior de la Convención 

Nacional del P.N.R.,.ya que en el primer proyecto presentado, del 
. . ~ 

Plan Sexenal, la educación permaneció laica, pero en el segundo 

se implantó una concepción de educación definida como socialista. 

notorio en su concepción y una definición más clara y enérgi
ca en torno a las funciones del Estado en materia educativa. 

W Plan Sexenal. p, 34 

W El• proyecto de la 
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La iniciativa provino de los delegados de Veracruz y Tabasco, Man-
. . ~ 

lio Fabio Altarnirano y Arnulfo Pérez H, re specti vam ente. 

En la Convención se design~. una comisión dictaminadora del proyeQ_ 

to. En esta comisión se señaló claramente que el Estado era el 

único capacitado para realizar la función educativa, sin embargo, 

no hubo acuerdo en cuanto a la orientación que debfa tener la edu-

cación que impartiera el Estado: laico, socialista o racionalista. 

Finalmente,, a pesar de la permanente confusión entre socialismo, 

la convención aceptó el término socialista y se comprometió a mo-

dificar el Artfculo 3o. Constitucional en estos términos. En el Plan 

Sexenal se excluyó a la Universidad de adoptar la educación socia-

lista y se dió explícitamente preferencia a las enseñanzas técnicas 

que a las universitarias, por lo que se señala que no se darán re-

cursos a la Universidad y se dará preferencia a la educación cien-

tífica y a la técnica. 

... diClembre, sostiene 'que la escuela primaria será láica, no en 
el sentido puramente negativo, abstencionista, .en que se ha 
querido entender el laicismo por los elementos conservadores 
y retardatarios, sino que en la escuela laica, además de ex
cluir toda enseñanza religiosa, se proporcionó respuesta verda 
dera, cientifica y racional a todas y cada una de las cuestio-: 
nes que deben ser resueltas en el espíritu de los educandos, 
para formarles un concepto exacto y positivo del mundo que 
los rodea y de la sociedad en que viven, ya que de otra s U.§.f 
te la escuela dejada incumplida su misión social 11

• Gaxiola, 
op.cit., p. 364. 

En ·estos do.s estados se dieron corrientes más avanzadas que 
las :de~ C~J1t.~9.: e,n, .r~ytpl.f:>~ a la,s :refor1Jlas, sqclales 'Y; :~P.!I'' medios · • ;<i.:''.i' 

:;:.¿~;/J~~l.;füf:~{At~~~r.~,r~;;:ii"!ilh':~;u\¡.,,¡r,1Jr:.~·.~'i": .i:~~;<5J;i1~?f,Ji?~:,'.~ÓJ?~d/úg.Jfü;;~l:::~;J,:.,;~.;,¡.;,];: .. :;::i2f. d/L:~::;:~;:.,.'·:.;_·:~.jR{}i'.1 ;;.i;:,;):,.~;:~i;(:;'.t,"'..\~!S:;.:';;, ::,: .. ,<,'¡,~\~~¡?,~ 
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La comisión del bloque de, la Cámara de Diputados formuló un pro-

yecto en base a las resoluciones del Plan Sexenal. La comisión 

deseaba que la reforma del artfculo se discutiera en el último peri.2_ 

do ordinario de sesiones de la XXXV legislatura en diciembre de 

1933. Este primer proyecto de reforma presentado el 20 de diciem-

bre de 1933 no comprendió a las universidades y escuelas profesio- · 

941 
nales ,-:.:.f 

l 

' ,, .',. "' Al interior de la universidad existio tambien una pugna por definir, 

la autonomía de la universidad en relación al Estado. El movimien 

to de la universidad fue lo suficientemente importante como para 

determinar que no se incluyera en el proyecto aprobado el año si-

guiente. ~ 

para implementarlas. Adalberto Tejeda (gobernador de Veracruz . 
de 1920-1924 y 1928-1932), en Veracruz aseguró su poder local 
por medio de organizaciones campesinas y labora~es, sobre to
do gracias a las milicias armadas de agraristas,· las cuales d~ 
fend[an la reforma agraria. Su movimiento se caracterizó por su 
radicalismo en la reforma agraria y derechos obreros, obtenien
do en consecuencia amplias· bases de poder. En. Tabasco, Ga
rrido Ca nabal fue un anticlericalista entusiasta que llegó a la 
clausura de templos, expulsión de sacerdotes, quema de imá
genes. Garrido Ca nabal creó el Partido Socialista Radical y 
se mantuvo por 10 años al frente de la gobernatura del Estado. 

J!.i" El texto de la reforma se puede ex>nsultar en el anexo 2 ¡p. 200 

W El problema de la autonom(a universitaria se manifestó en la 
discusión acerca de la libertad de cátedra en la Universidad. 
La pugna Caso-Lombardo Toledano fue un ejemplo bastante cla
ro de las posi clones que existieron en torno a este problema. 
En términos generales, los intelectuales se mostraron rea - · -
cio's · a permitir la intervención del Estado en la vida unlver- ' 
sitaria y a adoptar la educación socialista, El Estado por su 
parte, redujo el subsidio de la Universidad, le quitó el con~ 
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El 21 de dlclembre, un día antes de que la comlslón presentase su 

proyecto al bloque de la Cámara, Rodríguez manifestó su oposiclón 

al presidente del P.N .R. Rodríguez señaló que la educación socia-

lista era inadaptable a la realidad e impracticable en la colectividad 

mexicana. Consideró un error sustituir el sectarismo religioso por 

el socialista y abogó- por un sistema más flexible, ya que si bien 

es cierto que la educación pública es una función del Est.ado, no 

era posible instaurar una tendencia absorbente de acuerdo a los pun_. 

tos. de vista del grupo en el poder. 

Ante la renuncia de Rodríguez a aceptar el proyecto, la reforma se 
1 

aplazó casi un año con el fin de dejar los problemas de la misma 

al candidato del P.N.R. a la presidencia, Lázaro Cárdenas. 

A partir de este momento, diversas organizaciones se manifestaron 

a favor y en contra de la reforma del Artículo 3o., con orientación 

socialista. 22/ 

... trol sobre la secundaria y propulso un nuevo centro de ense
ñanza superior más ligado .a los propósitos del régimen, o 
sea, con un enfoque más bien técnico. El problema de la 
autonomía universitaria y l¡:i educación socialista se presenta 
con profundidad en el libro de Lerner, Victoria; La educación 
socialista, Mé:>dco, El Colegiq de México, 1982, :-. 199 p. 
Entre las organizaciones que apoyaron la reforma se encontra
ban: maestros federales de la zona norte del paf s, profesores 
del. Estado de· Querétaro, Federación de Sociedades de Maes
tros del D .F ~, Liga· Magisterial· de acción revolucionaria, el 
Bloque de izquierda del magisterio, el Partido Nacional Estu-
dlantil por Cárdenas, Gremio Unido de Albaf'Hles de Tampico, 
Unión de .Sastres y similares de Monterrey y Unión de emple_!. 
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A mediados de 1934 hubo bastante inquietud por la reforma del Artr-

culo 3o., Cárdenas y Calles se manifestaron públicamente aclarando 

sus posiciones en relación con el papel del Estado educador. 

En Junio de 1934, en Gómez Palacio, Durango, Cárdenas manifestó 

su concepción de lo que debería ser el Estado como educador. 

11 
••• no permitiré que el clero intervenga en forma alguna en la edu-

cación pública, la cual es facultad exclusiva del Estado 11
• "La Re-

volución no puede tolerar que el clero siga aprovechando a la niñez 

y a la Juventud como instrumentos de división en la familia m exica-

na, como elementos retardatarios para el progreso del pa(s y menos 

aún que convierta a la nueva generación en enemigos de las clases 

trabajadoras. 11 "El clero no habla sinceramente cuando se dirige a 

la juventud. ¿Por qué hoy pide él clero la libertad de conciencia 

que ayer condenaba f ayer, cuando ej erda una dictadura sobre el 

espfritu del pueblo mexicano?". "El clero pide hoy libertad de co!!_ 

ciencia sólo para hacerse de· un nuevo instrumento de opresión y 

sojuzgar las justas ansias de libertad de nuestro pueblo. Pero tal 

pretensión no es posible ya en México, porque afortunadamente exis 

• • • dos del Departamento del Distrito Federal. Entre las organiza
ciones que estuvi~ron. en .contra de la reforma se encontraban: 
la Academia Mexicana de Jurisprudencia, la Barra Mexicana 
de Abogados, el Frente Unico de Izquierda, la Federación Es
tudiantil Universitaria, La Escuela Libre de Derecbo, el Par
tido Renovádor "Estudiantil, la Liga de Defensa 'Religiosa y la 
Unión de Padres de Familia, la Confederación Nacional de Es-

·. ·· · · .·. tudlantes. 
¿Lt;li.,.'.;::: .. LíI.1:\.\i,:\;fo:.~> . • •:.::.,;::. ~/;J~ 
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te una fuerte conclencla de clase entre los trabajadores y porque 

esta conclencla exlge que de dfa en dfa se den pasos de avance 

en el camlno de las conqulstas soclales. 11 w 

En este radlcal pronunclamlento, Cárdenas contrapuso claramente la 

allanza con los sectores populares éon la fuerza de la iglesia, sin 

embargo, Cárdenas nunca mencionó explícitamente estar a favor de 

la escuela soclalista. La educaclón soclallsta es conslderada co-

mo. un arma para fortalecer la posición del Estado en contra de la 

iglesia, en el sentido de desalojar definitivamente a la iglesia del 

control de la educación y de ganar legitimidad ante las masas a 

través de una reforma social más. As{, el socialismo fue consid~ 

rado como la concepción más acabada y radical del anticlerlcalis-

mo .. 

Calles se pronunció también en contra de la iglesia en su famoso 

grito· de G uadalajara, discurso' en el que no se pronunci6 abierta-

mente a favor de la educaclón socialista, a pesar de lo que muchos 

de sus seguidores quisieron interpretar. La lmportancia del Grito 

de Guadalajara radlca en que se defendió la posibilidad absoluta 

de que la educaclón pa sera al control del Estado. 

'EJ./ Discursos en función de la nueva poHtica. Sfntesis ideoló
gica , 19 3 4 , p • 3 7 2 • 



¡ 1 .• • : ~ ., . : . ' • 

156. 

"Pero la Revolución no ha terminado. Sus eternos enemigos la ace-

chan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario. que 

entremos al nuevo per!odo de la Revolución, el que yo llamarfa el 

r 1 , 
per odo de la revolucion psicológica o de conquista espiritual; de-

bemos entrar en ese período y apoderarnos de las conciencias de la 

niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben 

pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario desalojar al 

enemigo de esa trinchera y debemos asaltarla con decisión, porque 

allí está la clereda, me refiero a la educación, me refiero a la es-

cuela, sería una torpeza muy grave, sería pelictuoso para los hom-

bres de la revolución que no supiéramos arrancar a la juventud de 

las garras de la clerecía, de las garras de los conservadores; y, 

desgraciadamente numerosas escuelas, eii muchos estados de la Re-

pública y en la misma capital., están dirigidas por elementos clerica 

les y reaccionarios 11
• 

11 
••• porque el niño y el joven pertenece a la 

comunidad, pertenecen a la colectividad y es la revolución la que 

tiene el deber imprescindible de atacar este sector, de apoderarse 

de las conciencias, de destruir todos los prejuicios y de formar una 

nueva alma nacional 11
• 
w 

W Bremau·nt?,A. La educación socialista en México, México, Ri
vadeneyra, 1943, p. 194. 

. . 
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A partir de este momento, Calles apoyó la reforma del Artículo 3o. 

y la tregua con la iglesia terminó. Los ataques de la iglesia ha-

cia el Estado fueron cada vez más frecuentes y con más fuerza. 

Si bien en un principio Calles se mostró reacio a aceptar la propue~ 

ta de reformar la educación con orientación socialista, después con-

sideró que el Plan ·Sexenal en ·general¡· y la reforma del Art{culo 3o. 

en particular, poddan ser un medio para afirmar su autoridad sobre 

Cárdenas, dados los problemas que su aplicación suscitarra. 

"Para impedir que Cárdenas tomara sus distancias, Ca.lles emplea 

un método .ya. experimentado .. y. que seguirá siendo puesto -en -prácti--

ca por sus sucesores hasta nuestros días: colocar al presidente 

en funciones en una situación difícil, que le obligue a pedir ayuda 

al "máximo 11
• 
m 

Calles continuó con su papel de árbitro entre las fuerzas y grupos 

de la élite. Con su declaración unificó a los revoludonarios aún -

que no eliminó las diferencias entre ellos. 

La educación socialista era también una potente arma contra la igl~ 

sia en el sentido de que el Estado contar(a con el apoyo de los 

W Meyer, Tean; La revolución mexicana, Espafia, DOPESA, 1973 
Capítulo V. Citado en Antolog[a ae lecturas El México Con- 1 
te.mporlrneo, México: econom(a, poHtica y sociedad; UAM~ · .. '. 

¡f +i\1'"fii;,. .;~~;~,!¡¡>~~~.~~·: r:!';'.f:¡!J~ ~-,;,:;i;,~!i:lf '!,'. ;;.;e.·. ; .. •·... • ? :· ~ ; :/:' '. ·. . . • . . . : !ii 



158. 

maestros, .'.sobre todo de los maestros rurales: es decir, los maes-

tros se convertirfan en los voceros del Estado y difundirían su con-

cepción del mundo, as{ como la lucha contra sus enemigos: el 

maestro denunciaría a la iglesia como el responsable del freno· del 

reparto agrario y el gruJX> en el poder se fortaleceda hegemónica-

mente al liberarse de culpas. 

La Comisión especial de la Cámara de Diputados presentó el proyeg_ 
100/ 

to definitivo de reforma el 24 de julio de 1934, proyecto en el 

cual se incluía a las universidades y escuelas profesionales bajo 

el control del Estado y con orientación socialista. La Comisión s~ 

ñaló como fines de la reforma: terminar con la anarquía ideológica 

y desorientación en la educación, producto del laicismo' combatir 

los prejuicios y dogmatismos religiosos c~m la verdad científica. 

La comisión se pronunció a favor del socialismo cientCfico, lo que 

ocasionó que se considerara su propuesta como demasiado radical 

para el momento. l.Q.!/ 

100/ Véase anexo 2, p. 201 

De las diferentes concepciones ·de socialismo que se ma neJa
ron, el socialismo cient!fico era considerada como la más ra
dical. Por socialismo clentffico se ·entefldló: "La doctrina que 

·propugna por la socialización de los medios de producción eco 
nómica es el socialismo cient(fico •.• 11 "las aspiraciones de 
la Revol,µción Mexicana que va siguiendo como última finalidad 
la del socialismo cienttfico, al: pugnar por la socialización del 
trabajo, del capital y de los sistemas de cambio; al fomentar 
el cooperativismo como medio transitorio para destruir, econó
micamente, el sistema capitalista: y, al tntenslficar la inter 
vención del Estado no sólo en la producción sino en las de
más ramas de ,la econom ra nacional, de acuerdo con la doctr1 

.·-··' .. ·,' •,'.'• 

. . 
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El rector de la Universidad se manifestó en contra del proyecto y 

defendió la libertad de cátedra, as1m rsmo, el clero publicó las d~ 

claraciones del Arzobispo de México exhortando a los católicos a 

impedir que se aprobase el proyecto de los diputados y atacando la 

escuela socialista. 

La comisión del bloque entregó su proyecto a los nuevos miembros 

del bloque de la XXXVI legislatura a finales de 1934. El Comité 

Ejecutivo Nacional del P .N .R., formuló el 26 de septiembre de 

lQV 
1934 un nuevo proyecto que se envió al bloque del P.N .R. 

en la Cámara de Diputados. Este proyecto eliminó el socialismo 

científico, sustituyéndolo por socialismo mexicano, eliminando tam-

bién a las escuelas profesionales y universitarias dejándolas a su· 

arbitrio. 
~ 

na del socialismo, que conducirá, progresivamente al Estado 
socialista, basado en los postulados del socialismo cientffi-
co 11 citado en Bremauntz.. op.cit, p. 201. "El socialismo 
cientUico tiene como base, en primer lugar, este principio: 
suprimir la propiedad privada, socializar los medios de produ_s 
ción y, por consecuencia, socializar la tierra 11

• Citado en 
Bremauntz op.cit. ;· p. 289. "El socialismo científico es el re 
sultado de la concepción materialista de la historia, con la 
aplicación del método dialéctico y de la investigación cientr
fica del proceso económico e histórico de la sociedad 11

• Ibi
dem., p. 229. 

!.Q.V Véase anexo 2, p. 202 

!.QV "No será una escuela socialista, determinada dentro del con
junto de las que actualmente se disputan los campos de esp§_ 

culación y de acción en el mundo, la que inspirará las orientacio
nes de nuestra educación. Nuestro socialismo, el socialismo 

• de la Revolución Mexicana, tiene su doctrina inmediata en los 
, : ,, ,.... . . prtncipios. relativos·. de. la. Const.ttuclón General de la< República 

.;,;;,r;:,:;,;;~;Li~kk~.l¿k;·;~.~· ..•• :1!i~.:,.l\.üJ,;¿;//&:fa: .;:,':;:··:x;:u";,;·:1:,:~~·'.':\.:.;aj··i:LH<·>',.\>::::; < .. ~ ·~·, .· · ·. . ; ;:•. ·.:·:,~~, .. ;:-. . 
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El proyecto del P .N .R., fue rechazado por las organizaciones obreras 

del país, en especial por la CGOCM, la cual pareda despuntar en 

el movimiento obrero para obtener el reconocimiento del Estado. La 

confederación señaló que la reforma del P.N .R. no era radical y que 

por tanto no podía ser apoyada por organizaciones que se hab[an di~ 

tinguido por promover su no adhesión a Estado y su libertad de deci-

sión. Por otra parte, señaló que el socialismo del P.N.R., es un 

falso socialismo, ya que si se desprendió de los principios de la 

constitución de 1917, se observó una clara contradicción,. ya que é~ 

ta era una Constitución clásicamente burguesa. 

Al iniciar sus labores al interior de la Cámara se identificaron dos 

grupos entre los legisladores. Si bien la reforma del Artículo 3o. 

había sido aceptada por teda la familia revolucionaria, había difere!!_ 

tes posiciones al respecto. Se observaron claramente dos grupos: 

el que pugnó por una reforma más radical incorporando el socialismo 

científico y el control del Estado en la vida universitaria y el que 

aprobó la reforma de la educación socialista pero sin radicalizarla, 

ya que eso podría crear circunstancias atjversas y problemas poHti-

los que se enseñarán al educando, no como una categor{a es
piritual irrectificable, sino como principios y posiciones de 
lucha que hasta el presente estiman eficaces para arrancar la 
costra de nuestros egotsmos y para estructurar la nueva vida; 
prinéipios y posiciones de lucha de presente que se caracte
rizan por una intervención cada d{a más acentuada del Estado, · 
por u.na direccl6n .. e s~at.a~ c;te nuestra .. eoo nom(a ·que .· Ueride' '.~· la 

- '. . soclallzacióri''progreslva de los' inedlos· de. produoci6n econ?>mi .... 

~~~~k~~~ci\il~11~~~1~111~~i1~'4t~tii~it•fi'l · ·· 5;~1ilil~ij¡¡~&t'i:i.~WliM~j~'WJ~~k·· 
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cos que alterarfan la vida nacional a poco de que el General Cárde 

nas entrara en funciones como Presidente del país. 

Este primer grupo de Diputados presentó al Bloque de la Cámara un 

lQY 
proyecto de reformas que tuvo conclusiones diferentes a las del 

proyecto del partido en el sentido de ampliar el control del Estado 

a todos los tipos y grados de educación, además la orientación so-

cialista se debería basar en el socialismo científico, se incluyó ta'!!. 

bién bajo esta orientación la que se imparte a obreros y campesinos. 

El proyecto del P.N .R. y el de este grupo de Diputados se turnó a 

las comisiones unidas la. y 2a. de puntos constitucionales y la • 
.!Q.§1 

de Educación Pública, las que a su vez elaboraron un proyecto. 

En dicho proyecto se sostuvo veladamente el socialismo científico, 

identificándolo finalmente con la escuela racionalista, El proyecto 

excluyó a la educación universitaria y se trataron de cubrir los pri.!!. 

cipios del socialismo científico como los principios de la escuela ra 

cionaiista. 

El dictamen de las comisiones de Diputados se puso a discusión al 

interior del .bloque de la Cámara de Diputados. Los diputados más 

lQ.11 Véase anexo 2, 203 

anexo 2, 204 
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radicales rechazaron el dictamen de acuerdo a los sigulentes argu

mentos: era preciso especificar los principios en que se iba a ba

sar la educación socialista, en este caso los del socialismo cientí

fico; si bien no se tocó a la Universidad autónoma, no por eso se 

podía prescindir de establecer ur~a universidad radical donde se pre-

pararan los elementos técnicos del nuevo régimen social; la reforma .· 

no podía darse a medias, ya que de esta forma no se liquidaba def_!. 

nitivamente a las fuerzas retardatarias; la escuela socialista será 

una escuela de transición, ya que el verdadero socialismo era obra 

de los obreros y campesinos organizados en el poder, por lo que la 

preparación que la escuela otorgaba debía tener este fin; era absur-

do hablar de socialismo mexicano, ya que al socialismo no podía dá!, 

sel e nacionalidad, es decir, no podía hablarse de socialismo mexica-

no ni de cualquier otro país, el verdadero socialismo era el cientrfi-

co; por último, se consideró que Cárdenas era un elemento de van

guardia que- -no rechazar[a cualquier definición del socialismo. 

Por su parte, los diputados que defendieron el proyecto sostuvieron 

que· 1a escuela socialista no debía ser una escuela colateral y sec

taria; que la interpretación racional de la vida llevaba inevital;>le

mente al socialismo¡ que no se trataba tampoco de establecer una 

norma dgida para el ejecutivo, sino una noble herramienta de traba-

• .' •, ¡~ 
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Jo, útil para la persona que gobernará los próximos seis años; que 

el socialismo científico implicaría poner un grillete comunista a Cár 

de nas; que el socialismo era un recurso para tener un concepto ra-

cional y lo racional en la enseñanza era un recurso para poder llegar 

al concepto socialista de la vida; por último señalaron que Calles 

y Cárdenas estaban de acuerdo con el proyecto. 

El bloque votó el proyecto de reformas y fue aprobado por mayorfa. 

El mismo dictamen, sin contar con una oposición significativa e im-

portante fue aprobado por la Cámara de Diputados. 

Posteriormente el dictamen se aprobó por el bloque del P .N .R. en la 

Cámara de Senadores y, finalmente, por todos los miembros de la 

misma, sin haberse dado oposiciones importantes en la discusión. 

Mas~ tarde la reforma se aprobó en las legislaturas de todos los es-

ta dos, instituyéndose a nivel nacional. 

La aprobación del Artrculo 3o. generó di versas reacciones por parte 

de los diferentes sectores: el sector obrero, a pesar de que en un 

principio se manifestó en contra de la propuesta de las comisiones 

unidas, formó un Comité Nacional de Defensa de la Reforma Educa-

cional en favor de la educación socialista. El comité estuvo integr~ 

lQ_§/ 
do por varias organizaciones y tuvo una vida muy efímera. A es-

106/ Confederación de obreros y campesinos, Federación de Sindica
tos Obreros del D.F., la Federación Obrera Local del D.F., 
la Casa del Pueblo, la Cámara del Trabajo del D.F., la Cáma
ra Nacional del Trabajo, la Confederac16ri General de Trabajado-

,, -.. -' ~ -,_,.;·r. · .. , ... ··.·/. "·'·' ; . 
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tas actividades se redujo el apoyo de los sectores obreros en favor 

de la educación socialista, lo cual resulta curioso, ya que ésta les 

abrir!a, en teoda, la posibilidad de tener el poder. 

La iglesia multiplicó su propaganda en contra de la educación socia -

lista y del propio gobierno a través de pastorales e instrucciones. 

La iglesia ampliada, por su parte, manifestó su desaprobación a tra

vés del ausentismo escolar y de la rebeldía de las escuelas particu

lares ante la reforma. 

Rodríguez envió al arzobispo de México una amenaza legal ante su 

participación en la agitación social. La Procuraduría General de la 

República consideró que proce9ía la consignación del Obispo de Huej!!_ 

tla y del Delegado Apostólico de Mffitico. Este conflicto fue lo sufi

cientemente grave como para .predecir una segunda cristiada, ya que 

coincidió con el cierre de templos, la nacionalización de los bienes 

del clero y la reducción del número de sacerdotes. 

La Cámara Nacional del Trabajo convocó al primer Congreso de Educa

ción Socialista, en donde los maestros rurales, encabezados por los 

tabasqueños propusieron que la reforma debía ser más radical de lo 

planeado. 

. . . res y la Confederación Regional Obrero Mexicana • 

·>·' 
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En este estado de cosas, la educación socialista entró en vigor el 

lo. de diciembre de 1934, el mismo día en que Cárdenas asumió la 

Presidencia del país. Con ésto se consumó definitivamente el triun 

fo de los sectores radicales por sobre los veteranos. Su hegemonra 

al interior de la familia revolucionaria se hab(a consolidado, y con-

taba con excelentes armas para obtener el consenso a nivel nacional.. 

Cárdenas definió claramente el papel del Estado en la sociedad y to-

dos sus recursos se dirigirían a lograrlo. 

"Sólo el Estado tiene un interés general y, por eso, sólo él tiene 

una··visión de conjunto. La intervención del Esta:io ha de ser cada 

vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más a fondo". 
lQ1/ 

19.7/. Mensaje de Cárdenas ·al ·pueblo de México;- diciembre, 1934, 
tomado de Antolog(a de lecturas: El México oontemporáneo. 
México: econom!a, polftica y sociedad. UAM-Azcapotzalco, 
p. 340. 
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VII. CONCLUSIONES 

Evidentemente, la reforma del Artículo 3o. Constitucional no es una 

continuación natural de la Revolución P.olítica Mexicana de 1910. 

La reforma de dicho artículo sólo puede entenderse a la luz del aná 

lisis del juego de poder de los principales sujetos poHtLcos de la 

época. 

Este período es decisivo en la vida política del país, ya que se pu~ 

de entender como el triunfo de los intereses de la burguesía nacio-

nal, la cual inició la lucha contra el Estado oligarca 24 años antes. 

La lucha armada no liquidó de un dia para otro el poder ·clel Estado 

oligarca ni la alianza dominante: iglesia-terratenientes. La Consti 

tución del Estado fuerte que impulsara y protegiera lbs intereses de 

la burguesía nacional por encima de los extranjeros fue un largo y 

difícil proceso que cull'ninarfa en el sexenio cardenista. 

Este proceso tuvo varios momentos importantes en la consolidación 

del Estado y en la lucha por excluir defini'tivamente del poder a las ª.!l 

tigua s alianzas que se. resistían a abandonar sus privilegios anterio 

res. 

~:. ' .. 
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Finalmente, el Estado pudo consolidarse como Estado activo, inter

ventor en todos los ámbitos de la vida del país a través de la po

Htica de masas. El gobierno revolucionario y posteriormente el Es

tado, supo conducir el descontento de las masas y convertirlo en 

reformas sociales que respondiera a las demandas obreras. y campe

sinas. Esto permitió al Estado lograr la hegemonía al tener no só

lo la dominación del país sino también la dirección ideológica de 

las masas del país. La alianza Estado-campesinos-obreros, logró 

ser la dominante y disciplinar a los representantes de la formación 

social anterior. 

Una de las primeras acciones de los revolucionarios fue la legíti

mación en el poder a trav ~s de la reforma ·de la Constitución 'de 

1857. La Constitución de 1917 representó un primer equilibrio en

tre la burguesfa nacional y sus aliados: obreros y campesinos. 

El grupo Sonora trató de echar a andar el proyecto de Estado defi

ni'do en la Constitución, pero se enferntó a una continua lucha 

con los sectores más conservadores de la sociedad que obstaculi

zaron el éxito de sus esfuerzos. Las empresas extranjeras seguían 

controlando los sectores más importantes· de la vida económica del 

país, y el Estado era aún débil para proteger los intereses de la 

burguesía nacional y para definir su propia participación en la re

econom(a 
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El proceso de consolidación del Estado fue bastante lento, sobre to-

do si se considera que al interior del mismo gobierno revolucionario 

existían pugnas por el poder, propiciando un continuo movimiento en 

la coalición de fuerzas y de las alianzas correspondientes. Los re-

volucionarios luchaban continuamente por obtener posiciones impar-

tantes en el gobierno del país, esta lucha se enfrentó primero con-

tra la burocracia porfirista, pero después se dió entre los miembros 

de la élite revolucionaria. 

Esta situación fue bastante evidente en el Ma~imato, el cual se ca 

racterizó por las luchas internas en la transmisión "pacHica" del 

poder. A partir de la institucionalización de la Revolución, las pua 

nas entre los dirigentes de la vida del país debía seguir ciertos li-

neamientos y marcos legales e institucionales que disciplinaban a 

los revolucionarios a obedecer la normatividad del Estado, contribu-

yendo a esta forma a la consolidación del Estado como poder cen-

tral. 

En el Maximato se dió una fuerte escisión interna en el gobierno. 

La facción que contaba con la supremacía económica y dominaba las 

instancias de poder más importantes pretendía hacer una alianza con 

los· terratenientes . 

' : . ' ' ' ; ~ , 
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La otra facción se sirvió del apoyo de obreros y campesinos para 

tener el nivel de negociación sufi'ciente para contender con los ve-

teranos y luchar por la hegemonía al interior del Estado. 

La consolidación del Estado se logró, en última instancia, por la 

política que siguieron los g:ru:ix>s progresistas de la familia revolucio 

na ria: la política de masas. De esta forma, el Estado tuvo: :una 

función activa en la poHtica agraria, tuvo también una posición ac-

ti va en la organización obrera y, finalmente, tuvo una posición ac-

tiva en el ámbito educativo al señalar una filosofía social de la 

educación que le reservaba de forma absoluta el derecho de impar-

tir la educaci0n bajo sus propios lineamientos. 

El Estado, si bien no es totalmente autónomo en relación a la cla-

se dominante, es una instancia r~ladonal entre ésta y la clase su-

bordinada. El Estado se convirtió en el intermediario entre ambas 

clases y el espacio donde se institucionalizarla la lucha de clases. 

Esta posición del Estado asegura, finalmente, los intereses de la 

clase dominante y el disfrute pacífico de sus privilegios. 

La legislación como función exclusiva del Estado, también habla de 

los movimientos de las fuerzas contendientes y representan un mo-

mento de equilibrio en la corr.elación de.fuerzas. El triunfo de las 

.. 
"' ,•.·, 
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posiciones progresistas del Estado se concretizó en la Ley Federal 

del Trabajo, el Código Agrado y, por C1ltimo en la reforma del Artí

culo 3o. Constitucional. 

Las interpretaciones de la reforma del Artículo 3o., son posibles en 

la medida en que se tenga claridad en las posiciones de los diferen 

tes sujetos políticos. 

El laicismo en la educación ya no respondía a las demandas del Es

tado. Este requería de contar con una ideología propia y definida 

que lo identificara frente a las masas y los cohesionara al interior 

del Estado. En este momento se dijo que el laicismo hab[a traído 

anarquía a la educación del pafs {lo que el Estado parecía no perci

bir es que dicha anarqu[a era producto de una sociedad fragmentada, 

por lo que la solución de este problema no se encontraba únicamente 

a nivel educativo) y que era necesario dar una definición a la educ2_ 

ción del Estado. 

Para el Estado, la reforma del Artículo 3o. Constitucional hacia la 

implantación de la orientación socialista en la educación tuvo diver 

sos fines: 1) socializar al conjunto de la población en torno al pr~ 

yecto del nuevo Estado y utilizar a los maestros para el logro de este 

fin: 2) condicionar la· supuesta toma del poder de las masas a su 

educación y capacitación: 3) excluir definitivamente a la iglesia del 

.... _,. 
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poder; 4) incorporar a la población a la producción industrial como 

trabajadores y consumidores; 5) presionar y disciplinar a la inicia

tiva privada y a las organizaciones obreras a aceptar el arbitraje 

del Estado; 6) darle al Estado el dominio absoluto de la función 

educativa por encima de los particulares. 

Para Calles, jefe máximo de la Revolución, la revuelta social que 

se dió a partir de la reforma significó la oportunidad de seguir ex

plotando su figura de árbitro y pacificador de la élite revoluciona

ria. Calles era el símbolo de la unidad nacional, el único capaz 

de garantizar el desarrollo del pa{s y, por tanto, la figura a la que 

Cárdenas tendría que recurrir para solucionar el problema con la 

iglesia y los padres de familia. Es muy probable, por tanto, que 

esta facción de poder del Estado también haya fomentado las reac

ciones en contra de la reforma. 

Para Cárdenas la reforma significó la posibilidad de desplazar a los 

veteranos del poder y reorganizar la estructura económica y social 

a partir de sus propias bases de poder. La reforma se dió en un 

momento coyuntural incorporándose a la política de masas al igual 

que las reformas agrarias y obreras. La educación socialista puede 

interpretarse desde esta perspectiva, como una forma más de recu

perar la legiti1nación entre las masas. 

·.,.,·»:· ',•,, ,·'·• 
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As! pues, puede decirse que tanto Cárdenas como Calles apoyaban 

la reforma aunque tenfan motivos muy diversos para hacerlo. La di

ferenCia de posiciones también se observó en la discusión de la con

cepción de socialismo que debía hacerse oficial para todo el país. 

En pruner lugar, es preciso aclarar que no se encontró una concep

ción común de lo que se entendía por socialismo al interior de la fa 

m ilia revolucionaria. Cada grupo lo concebía en forma diferente y 

comunmente se identificaba con el racionalismo. 

Los progresistas estaban .a favor del .socialismo científico (para mu

chos ésto era sinónimo de comunismo) y de extender el control del 

Estado a la Universidad. Los callistas, por su parte, pensaban que 

era mejor adoptar el socialismo mexicano (esta concepción se aparta 

del liberalismo clásico y también del comunismo, pronunciándose a 

favor de un Estado regulador que interviniera cada vez más frecuen

temente, y más a fondo en la vida económica del país) y excluir al 

.gobierno universitario de la jurisdicción del Estado, as[ como de la 

orientación estatal en educación. Este grupo identificaba com unmen 

te al socialismo con la escuela racionalista. 

La redacción final del Artfculo 3o. y su aprobación el 10; de octubre 

en la Cámara de Diputados fue una negociación entre ambas fuerzas 

en la que los callistas lograron imponer una posición moderada ante 
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el paralizador "radicalismo 11 de los progresistas. 

Las diferencias "teóricas 11 en las posiciones de estas facciones, da 

idea el.el nivel de discusión que se dió en torno a la reforma del Ar-

tí culo 3o. En esta discusión no participaron las organizaciones obr~ 

ras y campesinas; ya que fue impulsada decididamente desde arriba 

sin ser una demanda sentida por las masas, al menos no en este .· 

momento. 

El seña !amiento de que el cambio de actitud puede ser propiciado a 

partir de una reforma legislativa implica, a mi juicio, una posición 

idealista. Idealista es también la concepción gradualista de que la 

educación será el motor que capacite a las masas para la toma de 

poder y les enseña la conciencia de clase. Se trató tan sólo de una 

revolución hablada que incorporó conceptos y categorías del socialis-

mo en sus discursos, buscando la credibilidad de las masas liacia la 

nueva política del Estado. 

Es necesario hacer énfasis en que la generalidad de la familia revo-

lucionaria concibió a la educación socialista como la concepción más 

acabada de anticlericalismo. Tanto Cárdenas en el discurso pronun-

ciado en Gómez Palacio, Durango, como Calles en el famoso Grito 

de G uadalajara, se pronunciaron por una revolución en la con cien-

cia del pueblo, lo cual significaba la franca oposición a que la igl~ · 

'' · ... 
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sia continuara interviniendo en las funciones exclusivas del Estado, 

pero de ninguna forma se podía entender como la aceptación de los 

líderes revolucionarios a la instauración del socialismo en el país. 

En este trabajo se han abordado los niveles discrusivo. y normativo 

de la política educativa. Considero que muchos planteamientos pue

den profundizarse, rechazarse o transformarse a partir del estudio de 

las prácticas concretas educativas que se daban en el pals en ese 

momento, ya que si bien las leyes son expresión de la correlación 

de fuerzas, también son, en última instancia , normas de carácter 

propositivo, La aplicación de los preceptos legi les depende no só

lo de la constitución formal, sino de los factores reales que. actúan 

sobre los actores concretos de dichas disposiciones. 

Las conclusiones aqu{ vertidas no son interpretaciones definitivas 

acérca de los procesos y momentos que se conjuntaron en la refor

ma. Estas interpretaciones requieren de un análisis más profundo 

y pueden ser consideradas como hipótesis de trabajo para el estudio 

del espacio educativo como espacio de lucha y contradicciones, · te-

. rreno propicio para los enfrentamientos y negociaciones entre los su

jetos políticos de una formación social concreta. 

'·,. · •. 1' .... 
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ANEXO 1. 

CRONOLOGIA DE LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS AL DEBATE Y 

REFORMA DEL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL* 

1930 En octubre la legislatura de Tabasco envió a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de refor-

ma del Artículo 3o. Constitucional, para que se modificase 

este precepto y quedase de la siguiente forma: Arti~culo 3o. 

La enseñanza es libre: pero será racionalista la que se de 

en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que 

la enseñanza primaria elemental y superior que se imparte en 

los establecimientos particulares. Esta iniciati\la de reforma 

no se llevó a cabo. 

193 2 En enero, al plantearse dicha iniciativa y como respuesta a 

futuras acciones del Estado, el Arzobispo de Médico, Pas-

cual Dfaz expidió una instrucci6n pastoral prohibiendo a los 

niños católicos concurrir a las escuelas !ateas, neutras o 

mixtas. En su argumentación negaba la absolución a los 

padres que enviasen a sus hijos a escuelas de este. tipo. 

En septiembre tuvo lugar la celebración del Congreso Peda-

-A· Este trabajó cronológico se· construyó a partir de luentes de 
carácter primario y secundario. 
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g6gico de Jalapa, Miguel Aguillón Guzmán propuso una re-

forma radical al Artrculo 3o. en la que se planteaba que la 

educación fuera francamente antirreligiosa en todos los nive-

les escolares y en las escuelas privadas y oficiales. Entre 

las conclusiones más importantes del Congreso se señalaron 

el fortalecimiento del concepto materialista del mundo, la 

preparación de las comunidades para que participen activa-

mente en la explotación socialista de la riqueza en provecho 

de las clases trabajadoras, la lucha contra los prejuicios re-

ligios os, la lucha contra el sistema capitalista imperante a 

través de la enseñanza y la creación de escuelas de obreros 

para orientar a los trabajadores en la lucha de clases. 

El 17 de noviembre se aprobó la iniciativa de reforma del Ar 

tfculo 3o. y se acordó remitirla al ·Co.ngreso de la Unión. 

1933 En abril se reunió la Confederación Mexicana de Maestros, 

entre las sugerencias finales de dicha reunión se encentra-

ron: la organización de un sistema basado en la federallza 

ción de la enseñanza; la socialización de la educación pri-

maria y normal del país, ya que éstas eran consideradas fa.Q. 

tares determinantes de la integración moral y material del 

pafs y por lo tanto debía ser interpretado como función ex-

elusiva del Estado; otra conclusión fue la reorganización 

completa en las ramas de la ensefianza agrlcola e i'ndustrial, 
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tomando en cuenta no sólo la estructura de la SEP, sino 

también las condiciones económicas pre val eclentes en el país, 

El 4 de Julio se instaló la Comisión de Programa del partido 

Nacional Revolucionario. para elaborar la plataforma del gobi8_!. 

no que se discutirá en la Segunda Convencion Nacional Ordin~ 

ria del Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de 

elaborar el Plan Sexenal y la propuesta educativa estatal, 

Dicha comisión estuvo integrada por: Presidente Honorario: 

General Lázaro Cárdenas; Presidente, Senador Carlos Rlva 

Palacio; Secretario General y Vocal: Lic. Gabino Vázquez; 

vocales: Lic. Enrique Romero Courtade, Dlp. y Lle. José 

Santos Alonso, Lic. Ge na ro V. Vázquez, Dip. Gonzalo Bau-

tista, Dip. y Lic. Ezequiel Padilla, Lic. Angel Alanís Fuen-

tes; Ing. Francisco Moctezuma y Profr. Francisco Trejo. 

El 18 de Julio Abelardo Rodríguez dictó un acuerdo creando 

la Comisión Técnica de Colaboración, que asesorara y diera 

lineam lentos generales de la plataforma de g:obierno. La co-

\ 
misión se formó por secretarios de Estado y jef'as de depar-

tamento, 

El 24 de julio, Rodríguez inauguró los trabajos de la comi-

sión de colaboración .técnica. La Comislón se integró por: 

Presidente: Secretarlo de Hacienda y Crédito Público, Ing. 

Alberto J., Pani; . Asesor: Secretarlo de la Economía Nacio-
.,;"1··.1. 

<. ,,,,, .. ,. .. 
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na!, Lic. Primo Villa Michel; Vocales: Secretario de Comu

nicaciones y Obras Públicas, General de División Miguel Aco2._ 

ta, Secretario de Educacién Pública y Bellas Artes, Lic. Nar

ciso Bassols; y jefe del Departamento del Trabajo, Ing. Juan 

de Dios Bojórquez. 

El z:g de julio la Confederación de Partidos Socialistas de Ve

racruz, concluyó que la escuela socialista convenfa al progr~ 

so nacional, por lo que declaró luchar con los medios a su 

alcance para implantar la reforma en la Constitución General 

del país. 

En julio, el Partido Estudiantil Pro-Cárdenas, organizó en Mo.:.. 

relia una Convención en la que se aprobó una ponencta de re

forma de la enseñanza laica en los establecimientos oficiales 

de educación primaria, secundaria y profesional por la educa

ción integral socialista. 

En agosto, la XXXV legislatura nombró una comisión para es~ 

tudiar el problema educativo y presentar una iniciativa de re

forma del Artículo 3o. Constitucional. Dicha comisión no for 

muló un proyecto definitivo hasta la Segunda Convmción Na

cional del Partido Nacional Revolucionario. 

-~ ,•,•'-• 
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En agosto se reunió el Congreso de la Confederación Nacio-

nal de Estudiantes en Veracruz. Entre sus conclusiones más 

importantes señalaron que la función de la educación era for-

mar hombres para el advenimiento de la sociedad socialista y 

que era responsabilidad del Estado proteger los intereses de 

los trabajadores y conducir la vida económica del país. 

Del 7 al . 14 de septiembre se celebró el Primer CoAgreso de 

Universitarios Mexicanos, convocado por el Noveno Congreso 

Nacional de Estudiantes. A este congreso asistieron el pres i-

dente de la República, representantes del cuerpo diplomático, 

estudiantes y maestros de 21 estados de la República. En di-

cho congreso se discutió acerca de la posición ideológica de 

la Universidad, llegando a las siguientes conclusiones: 1) la 

universidad tiene el deber de orientar el pensamiento de la 

nación; 2) la Universidad, a través de sus cátedras y servi-

cios contribuirá a la sustitución del régimen capitalista por un 

sistema que socializara los instrumentos y medios de produc-

ción económica. El congreso aprobó la resolución en la que 

se demandó que se diera a la Universidad un enfoque materia 

lista para contribuir a la ·formación del hombre nuevo. Esto 

generó la. pugna entre Antonio Ca so, defensor de la libertad 

de cátedra y Lombardo Toledano, quien pretendía dar una orien 

taclón definida a la educación universitaria. 
:•,~l:'i:iú:'_;,. " ' ·'::- - )'.'.:·, .. :hl:b;:·:.<:·,··,:•': "'·_:: •>: · ....... '..' ... ;\;:'),:;;~·>.; ·, .. ·'' ., 



··' ·, 
' ... ,, .. ·. ·. ~' - .. 

187. 

El 27 de septiembre, Pani renuncia a la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público. Rodríguez nombró a Calles como el 

nuevo Secretario, quedando también como presidente de la 

Comisión Técnica y dándose un nuevo ju ego político en poder 

a las fuerzas representadas por Calles. 

En octubre el conflicto entre los universitarios continuó y la 

huelga estudiantil se extendió a varios estados, renunciando 

el 15 de octubre el Rector Roberto MedelHn. 

El 16 de octubre se reunieron en Palacio todos los secreta

rios de Estado y el Procurador General de la República ,a 

quienes se dió a conocer el proyecto de ley de reformas, 

realizada a la del 10 de Junio de 1929, ' En esta Ley la Unt 

versitlad'. aún conservaba. cuatro puntos de contacto con el go

bierno: el nombramiento del rector no era autónomo, el gobier

no podía vetar al Consejo Universitario, los empleados eran 

considerados empleados públicos y el Estado revisaba y con

trolaba el empleo de sus recursos económicos ,dicha iniciativa 

se presentó a la Cámara de Diputados. 

El 19 de octubre se otorgó la autonomía plena, establecién

dose el Consejo Universitario como suprema autoridad, facul

tándola para expedir normas y disposiciones generales enca

minadas a organizar y definir su régimen interior. El Con-

Al 

.· 



'. ·~ . 
'' 

188. 

sejo ·designaría al rector i directores de facultades, escuelas 

y otras dependencias. La Universidad dejó de ser nacional 

para ser autónoma. Con· la entrega del subsidio de diez mi-

llones de pesos, se desligaba a la Universidad completame!!_ 

te del Estado. 

El 23 de octubre se lleva a cabo la elección del Lic. Manuel 

Gómez Morín como Rector, quien se declara abiertamente ca-

tólico. En esta época tuvo lugar un movimiento para obtener 

recursos económicos para la Universidad a través de timbres, 

cheques, donativos, etc. 

Del 3 al 6 de diciembre se reunió en Querétaro la Segunda 

Convención Ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, pa-

ra elaborar el Plan Sexenal del siguiente gobierno y elegir al 

próximo candidato, Dentro del Plan Sexenal se señalaron 

orientaciones importantes para la educación en el pa{s. La 

delegación veracruzana con su propuesta de educación anti-

religiosa, dió origen a los proyectos de reforma del Artfcu-

lo 3o. Comtitucional. En la comisión dictaminadora del Par-

tido Nacional Revolucionario, los delegados Froylán Manjarrez 

y Alberto Bremnuntz prupusieron sustituir laico por socialista, 

pero su propuesta no fue aceptada por la comisión, El pleno 
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de la Convención del Partido Nacional Revolucionario aprobó 

finalmente la iniciativa de sustituir laico por socialista. Se 

integró como parte del Plan Sexenal y pasó como iniciativa 

a la Cám·ara de Diputados. 

El 15 de diciembre el texto con la propuesta se envió al Bl.Q. 

que Nacional Revolucionario. 
,• 

El 21 de diciembre el presidente Abelardo Rodríguez =1envíó una 

carta al Presidente del Partido Nacional Revolucionario, Car-

los Ri va Palacio, manifestándose en contra de la educación 

socialista. Esta protesta retrasó la aprobación de la refor-

ma por las cámaras hasta el año siguiente. 

El 20 de diciembre la comisión formuló un primer proyecto de 

reforma al Artículo 3o. Constitucional, después de conocer 

la opinión de varios senadores y diputados, proyecto que no 

comprendió a las universidad a_cles y escuelas. profesionales. 

1934 En enero, la liga Nacional de Maestros se pronunció a favor 

de la educación socialista. 

En abril se registraron tumultos e intervención de la policla, 

por los movimientos de protesta universitarios ante la viabi-

lidad de la aplicación del Artfculo 3o. 
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El 30 de abril el Arzobispo Pascual Díaz lanzó una exhorta

ción a los católicos para luchar contra . la educación sociali~ 

ta por medios lícitos o bien retirar a sus hijos de las escue

las. 

En abril, Bassols decidió introducir la llamada .. "educación se

xual 11 (que era en realidad· principios de higiene} en los dos 

últimos años de la educación primaria y en la secundaria. 

El lo. de mayo entró en vigor el estatuto que reconoce la li

bertad de cátedra y el derecho de los profe sores a participar 

en el gobierno de la universidad. 

El 9 de mayo, Narciso Bassols, Secretario de Educación re

nunció a su cargo por presiones de la iglesia, de líderes 

magisteriales y de padres de familia; siendo sustituido por 

Eduardo Vas concelo s. 

El 21 de Junio, en Gómez Palacio, Durango, el candidato a 

la presidencia del Partido Nacional Revolucionario, Lázaro 

Cárdenas, puntualizó acerca de la no intervención del clero 

en la educación popular, la cual es facultad exclusiva del 

Estado. 

El lo. de Julio, el Arzobispo de México, Pascual Dfaz, pu-
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blicó las declaraciones exhortando a los católicos a impedir 

que se aprobase el proyecto de los diputados y condenando 

la escuela socialista. 

El 20 de julio, en el famoso Grito de Guadalajara, Calles 

declaró que la educación debra apoderarse de las conciencias 

de los Jóvenes para servir a la Revolución. ,• 

El 24 de Julio, la comisión especial de la Cámara de Diputa-

dos hizo declaraciones públicas, dando a conocer los puntos 

resolutivos de su proyecto definitivo de r.eforma, el cual in-

cluía a las universidades y escuelas profesionales, quedando 

bajo el control del Estado con. una orientación socialista, 

El 25 de julio el Rector se dirigió al Presidente Roddguez, 

diciéndole que los movimientos poHticos parecían encaminar-

se a la supresión de la libertad de la universidady la no con-

tinuación del régimen creado en la misma. 

El 29 de julio, el Congreso de Estudiantes Socialistas de Mé-

xico (el cual dió nacimiento a la Confederación de Estudian-

tes Socialistas de México), aprobó las siguientes resolucio-

nes: la enseñanza es una función exclusiva del Estado; el 

carácter de la nueva poHttca educativa será socialista de 

1 acuerdo al socialismo científico, se plantea la sol.citud de 

. . 
' ' . ' ·. '· '.', .1:', ' ;:'/ ::" ·.;. ·,¡":: . ' : . ." .. ·;'~·, ::·:»' l" ... •," 
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implementación del Instituto Politécnico. 

En agosto, se incluyó a la Universidad entre-las institucio-

nes que debfon implementar la educación socialista. 

En agosto, se publicó en la revista editada por la SEP fil_ 

Maestro, Rural las conveniencias de implantar la educación 

socialista, ya que ésta es el arma perfecta contra la iglesia, 

la cual es enemiga de la nacionalidad, esclavizadora y explQ_ 

tador9, La ideología socialista, presente en la escuela, 

tenía como propósito defender las conquistas de la revolu-

ción: escuela, ejido y sindicato, 

El lo. de septiembre se iniciaron las labores de la XXXVI 

Legislatura del Congreso. 

El 3 de septiembre el proyecto de reforma elaborado por el 

Instituto de Cien:::ias Sociales del Partido Nacional Revolucio-

nario, fue avalado p·:)r casi todos los diputados de la XXXVI 

Legislatura. 

El 26 de septiembre, el Comité Ejecutivo del Partido Nacional 

Revolucionario formuló un nuevo proyecto de r.eforma que fue 

enviado al Bloque del Partido Nacional Revolucionario de la 

Cámara de Diputados, En dicho proyecto se eliminaba el 
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cano. El socialismo mexicano se caracterizaba por una in-

tervención cada vez más acentuada del Estado y una direc-

ción estatal en la economía que tienda hacia la socialización. 

Dicho Plan incluyó aún a las escuelas. profesionales universi-

taria s. 

El 29 de septiembre, la Cnnfederación General de Obreros y 
" 

Campesinos de México prDtestó contra esta nueva propuesta 

de socialización. 

El lo. de octubre un grupo de diputados radicales presentó 

al Congreso un proyecto de reforma al Artículo 3o. Constitu-

cional. 

El 8 de octubre algunos miembros de las cámaras legislativas 

se plegaron a la moderación del Partido. La Comisión acep-
, 

tó los Hmites del Partido (excluir a la Universidad de la re-

forma y señalar que el socialismo se dirig{a a aumentar la 

solidaridad entre las clases). En dicho documento se iden-

tlficó nuevamente a la escuela socialista con la racionalista. 

El 9 de octubre se puso a debate el dictamen de las comisio-

nes unidas la, y 2a, de .puntos constitucionales y la. de 

Educación de la Cámara de Diputados sobre las modificacio-

nes del Artfculo 3o. Constitucional • 

.. • -' ., 
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El 10 de octubre la Cámara de Diputados aproóó el dictamen 

del Bloque del Partido Nacional Revolucionario. 

El 19 de octubre, el Bloque del Partido Nacional Revoluciona -

rio en la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Cá

mara de Diputados • 

El 22 de octubre se formó el Comité Nacional de Defensa de 

la Reforma Educacional en favor de la educación socialista. 

Este comité fue organizado por las grandes agrupaciones obr~ 

tas: Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé

xico, Federación de Sindicatos Obreros del D.F., Federación 

Obrera Local del D.F., Casa del· Pueblo, Sindicato de Traba

jadores Ferrocarrileros de la República, Cámara del Trabajo 

del D.F., Confederación General de Trabajadores y la Con

federación Regional Obrera Mexicana. Este frente obrero tu

vo como fin contrarrestar las críticas desatadas contra la edu 

cación socialista, a pesar de ésto, dentro ,del mismo sector 

obrero hubo críticas. en el sentido de que la reforma no era 

clara y radical y porque no definía el tipo de socialismo 

·que habría de implementarse y porque no incluía a la Univer

sidad. 

En noviembre, la Unión de Directores, Inspectores, Misione

""" 
:.:·' 
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y maestros rurales normales y regionales en los estados, 

apoyaron ya directamente el proyecto de educación socialis-

ta. 

En noviembre, el Primer Congreso de Educación Socialista 

convocado por la Cámara del Trabajo. En dicho evento se 

formaron dos grupos: el mayoritario integrado por profesores 

de provincia encabezados por los maestros tabasqueños y que 

proponían que el proyecto fuera más radical de lo planteado; 

y el minoritario integrado por maestros del D.F. y que era 

más moderado en sus planteamientos. 

El lo. de diciembre de este año, entró en vigor el Artículo 

3o. Constitucional. El texto íntegro del Artículo es el si-

guiente: 

. •' 
• ·"·, ,._,. 1 
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ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

"La educación que imparta el Estado será Socialista, y, además, ·ex 

cluir toda_ doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios 

para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en 

forma que permita. crear en la Juventud un concepto racional y e:xac-

to del universo y vida social. 

Solo la Federación, estados, municipios, impartirá educación 

primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a 

los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 

3 grados anteriores, de acuerdo, en todo caso con las normas sl-

guientes: 

1. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares 

deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptado en 

el párrafo inicial de este Artículo y estarán a cargo de per-

sonas que en concepto del Estado tengan suficiente prepara-

ción profesional, convenientemente moralidad e ideolog{a 

acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones 

religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por 

acciones que exclusiva o preferentemente realicen activlda-

des educativas y las asociaciones o sociedades ligadas di-

recta o indirectamente con la propaganda de un credo religio-
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so, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, 

secundarlas o normales, ni podrán apoyarlas económicamen

te. 

II. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza 

corresponderá en todo caso al Estado. 

III. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber ob

tenido previamente, en cada. caso, la autorización expresa 

del· poder público. 

'N. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autoriza

ciones concedidas. Contra la provocación no procederá re

curso alguno. 

Estas mismas formas regirán la educación de cualquier tipo y grado 

que se imparta a obreros y campesinos. 

La educación primaria . será obligatoria y el Estado la impartirá gra

tuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tipo el reco

nocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 

particulares. 

El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la edu-

·,;•'•: 
·,• ,• 
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cación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destina

das a distribuir la fonctón social educativa, entre la Federación, 

los estados y los municipios, a fljar las aportaciones económicas 

correspondientes a .ese servicio público, y a señalar las sanciones 

aplicables a los funcionaria:S que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las in

frinjan". 

. . 



ANEXO 2 

REFORMA DEL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL DE 1917 

PROYECTO PROPUESTO 

POR VENUSTIANO CARRANZA 

1. Hay libertad de enseñanza 

2. Laicismo en las escuelas 

oficiales 

3. Gratuita la enseñanza 

primaria 

CONGRESO CONSTITUYENTE 

DICTAMEN DE LA COMISION 

l. 

2. 

3. 

4. 

a. 

b. 

c. 

s. 

6. 

Hay libertad de enseñanza 

Laicismo en escuelas prima-

ria s oficiales y particulares 

Gratuita la enseñanza prima-

ria oficial. 

Prohib.ición de establecer, 

dirigir o impartir clases en 

escuelas primarias a: 

corporaciones religiosas 

ministros de algún culto 

personas pertenecientes a 

alguna sociedad semejante. 

Vigilancia del gobierno en las 

escuelas primarias particulares 

Obligatoriedad de la enseñanza 

TEXTO DEFINITIVO 

l. Hay libertad de enseñanza 

2. Laicismo en escuelas pri-

marias, elemental y supe-

rior, oficiales y particulares. 

3. Prohibición de establecer 

o dirigir escuelas de iris-

trucción primaria a: 

a. corporaciones religiosas 

b. ministros de algún culto 

4. Vigilancia oficial en las es- · 

cuelas primarias particulares 

5. Gratuita la enseñanza prima-

ria oficial. 



PRIMER PROYECTO DE LA COMISION ESPECIAL 

Elaborado por: Alberto Bremauntz, Alberto Corta, José Santos Alonso, Fernando Angli Lara y Daniel J. Castillo 

Fecha: 20 de diciembre de 1933. 

Artículo 3o. 

1. El Estado debe impartir educación primaria, secundaria y normal. 
2. La educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. 
3. La educación será socialista 

Objetivos: a. Desaparecer prejuicios y dogmas religiosas 
b. Crear solidaridad humana sobre las bases de una socialización progresiva 

de los medios de producción económica. 
4. El Estado autoriza a particulares a impartir educación primaria, secundaria y normal si: 

a. Se apegan a los planes, programas y métodos elaborados por el Estado. 
b. .Los directores, profesoras, ayudan tes tienen suficiente preparación profe-

·1·,' 

sional, conveniente moralidad e ideología acorde con el Estado. Los 
,.1. 

miembros de corporaciones religiosas no podrán intervenir en forma alguna 
(establecer, dirigir o apoyar económicamente escuelas primarias, secunda
rias y normales) • 

c. Se apegan a las condiciones del Estado para el funcionamiento de los 
planteles; 

d. El Estado podrá revocar la autorización cuando se violen los preceptos sin 
que medie recurso o juicio alguno. 

S. El Congreso de la Unión expedirá la ley para distribuir entre la Federación, estados y municipios, 
la función educativa y sus cargas económicas, así como las sanciones a los funcionarios que no 
cumplan con los preceptos. 
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PROYECTO. DE LA COMISION DE DIPUTADOS DE LA XXXV LEGISLATURA 

Elaborado por: Alberto Brema untz, Alberto Coria, Jo sé Santos Alonso, Fernando Angli Lara, y Daniel J, Castillo 

Fecha: 24 de julio de 1934. 

Artículo 3o. 

1. El Estado debe impartir educación primaria, secundaria, normal y universitaria. 
2. La educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. 
3. La educactón será socialista. 

Objetivos: a. Desaparecer prejuicios y dogmatismos religiosos. 
b. Crear la verdadera solidaridad humana sobre la base de una socialización 

progresiva de los medios de producción económica. 
4. El Estado autoriza a particulares a impartir la educación primaria, secundaria, normal o profesional, si: 

a. Se apegan a los planos, programas y métodos elaborados por el Estado 
b. Los directores, rectores, profesores, catedráticos y ayudantes tiene suficiente preparación profe

sional, conveniente moralidad e ldeolog{a acorde con el Estado. Los miembros de las corpora
ciones religiosas no podrán intervenir en forma alguna (establecer, dirigir o apoyar económica
mente escuelas primarias, secundarias, normales o universitarias). 

c. Se apegan a las condiciones del Estado para el funcionamiento de los planteles. 
d. El Estado podrá revocar la autorización cuando se violen las normas legales sin que medie 
·~ recurso o Juicio alguno. 

5. El Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria para distribuir entre la federación, estados 
y municipios la función educativa y sus cargas económicas, as{ como las sanciones a los funcio
narios que no cumplan con los preceptos. 

('..) 
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PROYECTO DEL COMITE NACIONAL DEL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO. 

Fecha: 26 de septiembre de 1934. 

Artículo 3o. 

1. Corresponde a la Federación, estados y municipios la· función social ·de impartir la educación en 
todos sus tipos y grados. 

2. La educación que imparte el Estado será socialista 
Objetivos: a. Excluirá1 toda enseñanza religiosa 

b. Proporcionará cultura basada en la verdad cientHica que forme el con
cepto de solidaridad necesario para la socialización progresiva de los 
medios de producción económica. 

3. Los particulares podrán impartir educación en todos sus grados bajo las siguientes condiciones: 
a. La educación primaria, secundaria y normal requieren previa y expresa autorización del 

poder público; 
b. Será científica y socialista, siguiendo los mismos planes, programas, métodos, orientacio

nes y t:mdencia que adopte la educac{ón oficial; 
c. La educación estará a cargo de personas con .. capacidad profesional, moralidad e ideologfo 

acorde con el. artículo. Las corporaciones religiosas no intervendrán en forma alguna. 
Estas normas regirán también la educación de cualquier tipo y grado que se imparte a obre
ros y campesinos • 

d, El Estado fijará las condiciones de los planteles particulares para autorizar su funcionamien-

e. 

f. 
g. 

to. 
El Estado revocará las autori·zaciones cuando se violen las normas· legales sin que proceda 
recurso o juicio alguno. 
La educación primaria será obligatoria y gratuita si la imparte el Estarlo 
El Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria para distribuir entre la federación, es
tados y municipios la función educativa y sus cargas económicas, as{ qomo las sanciones a 
los que no cumplan, no hagan cumplir o infrinjan estas disposiciones. 
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PROYECTO RADICAL DE UN PRIMER GRUPO DE DIPUTADOS DE LA XXXVI LEGISLATURA. 

Elaborado por: Ernesto Soto Reyes, Luis Mora Tovar, Arturo Chávez, Augusto Hinojosa, José Solórzano, 
Jesús Torres Caballero. 

Fecha: lo. de octubre de 1934. 

Artículo 3o. 

1. El Estado debe impartir la educación en todos sus tipos y grados 
2. .La educación será socialista basada en el socialismo científico 

Objetivos: a. Capacitar al educando para realizar la socialización de los medios de 
producción económica. 

b~ Combatir prejuicios y dogmatismos religiosos 
3. El Estado· podrá delegar a los particulares su .. función social bajo las siguientes condicioneil: 

a. La delegación de la facultad debe ser expresa. 
b. La' educación impartida por particulares en todos sus tipos, y grados será socialista con los 

mismos programas, planes y métodos a cargo de personas con capacidad profesional, mora
lidad e ideología acorde con el art{culo. Las corporaciones religiosas no intervendrán en 
forma alguna. Estas normas regl.rán también la educación de cualquier tipo o grado que se 
imparta a obreros y campesinos. 

c. El Estado fijará las condiciones de los planteles partioulares para autorizar su funcionamiento 
d. El- Estado· revocará las autorizaciones cuando se violen las normas legales sin que medie re

curso o juicio alguno, 
e. La educación primaria será obligatoria y gratuita si la imparte el Estado 
f. El Congreso de la Unión expedirá la ley reglam·entaria para distribuir entre la federación, 

estados y municipios la función educativa y sus cargas económicas, así como las sanciones 
a los funcionarios que no cumplan o infrinjan las disposiciones. 
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-·- - -
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS la. y 2a. DE PUNTOS CONST

1

ITUCIONALES y la. DE EDUCACION 
PUBLICA. 

Elaborado por: Luis Enrique Erro, Gilberto Bosques, Antonio Mayes ;Navárro, .Luis I. Rodríguez, Carlos G. Guz
mán, Romeo Ortega. 

Fecha: 8 de octubre de 1934. 

Artículo 3o. 

1 • La educación que imparta el Estado será socialista. 
ObJ eti vos: a. Excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo 

b. crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la 
vida social • 

. 2. Sólo el Estado impartirá educación primaria, secunctaria y normal. Se conceden autorizaciones a 
particulares de acuerdo con las siguientes normas: 
a. Las actividades y enseñanzas debe ajustarse al artículo y estarán a cargo de personas con 

preparación ·profesional, conveniente moralidad e ideologta acorde con el Estado. Las corpo
raciones religiosas no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o nor-. 
males; 

b. La formación de planes, programas y métodos corresponden al Estado: 
c. Los planteles particulares requerirán autorización expresa del poder 'públlco: 
d. El Estado podrá revocar. las autorizaciones sin que proceda recurso o Juicio alguno. 

3. Estas normas• regirán la educación de cualquier tipo· o grado que se imparta a obreros y campesinos. 
4. La educación primaria será obligatoria y gratuita si la imparte el Estado 
5. El Estado podrá retirar el reconocimiento a la validez oficial de los estudios lechos en planteles 

pa rticula res 
6. El Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias para distribuir entre la Federación, estados 

y municipios la función educativa y sus aportaciones económicas, as[ como las sanciones a los 
funcionarios que no cumplan o infrinjan las disposiciones relatlvas. 

'" 
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. PROPUESTA DE REFORMA PRESENTADA EN EL SENADO. 

Elaborada por: Sen, Ernesto Soto Reyes 

Fecha: 19 de octubre de 1934. 

Artículo 3 o. 

1. La educación que imparte el Estado será soclallsta. 
ObJ eti vos: a~ Combatir los dogmatismos y prejuicios sociales 

b. La doctrina del soclallsmo clentUico capacitará a los educandos para 
realizar la soclallzad ón de los medios de producción económica. 

2. El Estado podrá delegar su función social de acuerdo a las siguientes normas: 

(El resto del proyecto es igual al dictamen aprobado por los diputados) 
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PROYECTO 

PROPUESTA DE REFORMA PRESENTADA EN EL SENADO 

Elaborada por: Sen. Abelardo Domfnguez 

Fecha: 19 de octubre de 1934. 

Artfculo 3o, 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

La enseñanza es libre, pero es ilegal la que esté contra los ft:1es racionales del Estado y las 
tendencias de mejoramiento colectivo. 
El Estado tiene la facultad priva ti va de dirigir, enea uzar y reglamentar la educación pública 
La educación pública tenderá a la formación de un espíritu de solidaridad y deberá orientarse 
hacia la capacitación específica de cada grupo o cada individuo para el servicio colectivo. 
En los establecimientos de educación pública las enseñanzas deben ajustarse a lor principios 
cientfficos. Se utilizarán los libros de texto que decrete la autoridad. 
La educación pública comprende las enseñanzas a nivel primario, secundario, técnico, prepa
ratoria y profesional. 
Las universidades podrán establecer con propósitos de investigación científica o perfeccionamien
to profesional, pero los títulos serán meramente académicos y no producirán efecto alguno en 
·cuanto al ejercicio profesional. 
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