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La iniciativa para la realizaci6n de este trabajo, res

ponde a la inquietud de conocer a fondo lo que fue el Progra

ma Educativo de las Misiones Culturales y el identificar la 

gestaci6n del mismo. 

De las investigaciones iniciales surgieron las siguientes 

interrogantes: ¿Qué fueron las Misiones Culturales?, ¿en qué 

momento hist6r1co se encontraba nuestro 'país que permiti6 que 

se estableciera como un programa educativo de grandes alcances? 

¿culil fue la gestaci6n, el origen de las Misiones Culturales? 

¿quién las cre6, c6mo surgieron? 

Al realizar la investigación nos encontrrunos que fue el 

Profesor Roberto Medellin, actuando junto con el Lic. Vascon

celos en la Secretaria de Educaci6n Pública quien ide6 este 

programa. Las Misiones Culturales se formaron ante la necesi

dad de capacitaci6n y profesionalizaci6n del maestro rural en 

servicio, ante su bajo grado de escolaridad. Así, al investi

gar las fuentes originales en el Archivo Histórico de la SEP, 

nos encontramos la vasta obra educativa del Maestro Roberto Me

dellín no s6lo en las Misiones Culturales, como instituci6n for

madora de maestros, sino en otros programas como los Desayunos 

Escolares, los cursos de invierno, los cursos por corresponden

cia, la fundaci6n de la Facultad de Ciencias Químicas, la fun

dación del Instituto Politécnico Nacional, etc. Esto fue lo 

que motiv6 la realizaci6n de este trabajo en torno a la parti

cipaci6n del Profr. Medellín en el programa educativo de las 



Misiones Culturales. Será motivo, a su vez, de otras investi

gaciones el destacar la participación de este ilustre maestro 

en otros programas, no sólo educativos. 

A pesar de lo mucho que se ha hablado de las Misiones Cul

turales, poco o nada, se ha hablado del Profesor Roberto Mede

llín, y es por eso, que a su vez este trabajo pretende rescatar 

del abismo del olvido las acciones de un importante educador 

mexicano. 

Los programas educativos creados por el Profesor Medellín 

en su actuar al lado del Lic. Vasconcelos, responden a la filo

sofía de una educación con sentido social, una educación que 

beneficie a la escuela y a la comunidad en la que se encuentra 

inmersa la escuela: desarrollar la comunidad dentro de la mis

ma, con sus propi.os recursos. Esto es precisamente lo que los 

postulados revolucionarios plantearon, tierra.Y escuelas para 

todos los mexicanos, y a través de esto el desarrollo de la 

comunidad, del pueblo. 

En los primeros capítulos se intenta ubicar los anteceden

tes histórico-sociales que dieron pié a las Misio1ies culturales. 

Posteriormente se proporciona información de lo que es la Es

cuela Rural Mexicana, así como el Programa mismo de las Misio

nes Culturales y la experiencia de la primera Misión Cultural 

que permitió que el Lic. Vasconcelos expidiera un Acuerdo para 

la creación de Misiones Culturales en toda la República. Por últi

mo, se plantean los aspectos biográficos del Maestro Medellín 

y su participación en diferentes instituciones gubernamentales. 
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II Antecedentes de la escuela rural mexicana 

Durante el periodo dictatorial del Presidente Porf i-

río üfaz, la educación prosigui6 en manos de la Iglesia -

como sucedi6 en la época de la Colonia y la Reforma; las 

acciones de la educaci6n federal s~lo favorecían a las 

grandes ciudades y a la clase media. T La verdad es que 

la acci6n del gobierno se ejercía exclusivamente en gran-

des centros urbanos. De ahí que en aquella época ••.• requi 

rieran una obra vasta en realizaciones que pusieran fin 

en 20 o 30 años el atraso de cuatro siglos que le deja-

ron la Colonia, la Reforma y al'.in el Porfiriato." ( 1 ) 

Los esfuerzos anteriores y la lucha de los liberales 

por una educaci6n del pueblo, no trascendieron por lo que 

se podría decir que no existía escuela en el mediu rural. 

La necesidad de educar a los grandes núcleos de poblaci6n 

estaba presente, mas las medidas tomadas por el Presiden-

te Díaz no pretendían la solucd:6n a este problema 11 
•••• 

el gobierno de Porfirio Díaz se preocup6 principalmente 

por formar un hombre individualista al servicio del sis

tema imperante y no atendió la instrucci6n popular en -

sus etapas rural, técnica y agrfcola. " ( 2 ) 

:(.1 ) SOLANA Y COL. 11 Historia de la Educación Pública 
en México. s.E.P. Fondo de cultura econ6mica 
México 1982: 125 

( 2 ) Idem.123 
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Las estimaciones respecto al analfabetismo en 1910 

eran de aproximadamente el 80% de la población total, de 

lo que se duduce el carácter restringido y de mínimo al

cance de la educación escolarizada. Bl primer esfuerzo 

en materia de educaci6n popular fue la política referida 

a la creaci6n de las llamadas Escuelas Rudimentarias, cu

ya iniciativa fue presentada al término del porfirismo 

por el Ministro de Instrucci6n Pública y Bellas Artes, 

Jorge Vera Estañol; sin embargo, ésta iniciativa solo 

fue aceptada en lo general así coI .. <) en sus art:í.cu

los 1° y 2° del 24 de mayo de 1911. Es ante la re

nuncia del presidente Díaz, subiendo al poder en fo

rma provisional Francisco Le6n de la Barra, cuando se 

analiza el proyecto en forma particular, así el 1° de 

junio de 1911 surge el Decreto que establece en toda 

la Repüblica Escuelas de Instrucción Rudimentaria inde

pendientes de la escuela primaria. 

Las Escuelas Rudimentarias pretendían alfabetizar a la po

blación indígena de nuestro país, además de enseñarles 

las operaciones básicas de aritmética y de proporcinar

les comida y vestido con sentimiento paternalista 

para su realización. Sin embargo, el problema de la edu

cación popular quedaba planteado y las condiciones rea

les imposibilitaban la ejecución de ésta política educa

tiva, "Estas escuelas (rudimentarias) migajas del magro 
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banquete educativo de las ciudades, dirigidas a imponer la -,-

castellanizaci6n directa y una matemática elemental a sujetos 

que carecen del hábito de la escolarizaci6n y que poco o nini

gdn uso pueden darle a los conocimientos que se les pretenden 

impartir, están desde su planteamiento condenados al fracaso. 

Sin orientaci6n y contenido social el vulgo les pone un mote 

que ilustra la opini6n que de ellas tiene, las 11arn6 Escuelas 
1 1 
Peor es Nada ( 3 ) 

Es du~ante el gobierno del Presidente Madero (1912) cua~ 

do presenta Alberto J. Pani,una encuesta para recavar opinio-

nes y reorientar las escuelas rudimentarias, encontrando co -

rno problemas fundamentales : 

a) heterogeneidad étnico - lingüística 

b) escaso valor corno plan de cducaci6n integral 

c) Insuficiencia presupuesta! 

d) defectos técnicos del programa 

En consecuencia propone : 

a) modificar el Decreto excluyendo a los Adultos 

b) Ampliar el plazo a dos años para disminuir la pobreza 

pedag6gica del Programa. 

c) enriquecer este con nociones elementales de geogra -

( 3 ) AGUIRRE BELTRAN GONZALO " Teoría 'i ~ráctica de la edu
caci6n" Ed. sepsetentas 141 SEP México 1974 : 76 

( 4 ) SOLANA Y COL. Opus cit : 192. 
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fía e historia, dibujo y trabajos manuales. 

d] agregar canto y actividades tenol6gicas 

e) la formaci6n del personal docente mediante el estable 

cimiento previo de escuelas normales regionales así como de 

escuelas prácticas industriales y agricolas 

El valor que intrinsecamente trae consigo esta encuesta 

es que 11 despierta actitudes auténticamente rewolucionc;rias , 

precisa ideas y conceptos educativos y promueve el encausa -

miento de la educación popular 11 
( 51) 

Gregario Torres Quintero, en respuesta a la encuesta 

Pani rescata los aspectos positivos del programa, tal como lo 

menciona Raúl Mejía Zúñiga, la encuesta ~ani 11 
•••• motiva 

la maduración de la doctrina educativa que desde la escuela 

primaria y a partir del último cuarto del siglo XIX se vie-

ne formando en México al contacto con las corrientes univer-

sales de la J!>edagogía marginadas por el positivismo" (6) 

Los postulados de la revoluci6n estaban presentes y la 

demanda educativa,cada vez mayor,permanecía en el abandono 

"'Tierra y Escuelas' 'Tierra y Ljhertad ' , es clamor uná-

nime de la masa crunpesina , cuando al término de la fecun -

da sacudida entrevé caminos de esperanza " (7) 

(S)~GUIRRE BELTRAN GONZALO. Opus cit. 74 

(6)Solana y Col.Opus cit :193 

(7) AGUIRRE BELTRAN : IDEM : 74 
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La Revoluci6n seguía su camino y su lucha era por tierra , 

escuela y libertad, hasta. que en 1917 con la promulgaci6n de 

la Constituci6n Política se planteron nuevas espectativas pa -

ra la poblaci6n del país en los terrenos econ6mico , políti -

co y social . Sin embargo, 1 durante la lucha armada ae la 

revoluci6n se hicieron algunos avances a nivel local, gracias 

a la acción de algunos gobernadores ·radicales tales como : 

" Alfredo Elizondo en Michoacán , Francisco Mujica en Tabasco 

salvador Alvarado en Yucatán y Pascual Malina en el Estado 

de México. De estos avances a nivel local solo mencionaremos 

4 Pascual Morales Malina del Estado de México y a Salvador Al-

varado de Yucatán, ya que consideramos plantean aportes im -

portantes a lo que será posteriormente la Escuela Rural Mexica 

na. Pascual Morales Malina plantea las 11 Escuelas del lugar" 

en 1915 cuyo objetivo es 11 perfeccionar las industrias, artes 

y oficios de creaci6n mexicana a que se dedican nuestros in -

dígenas " (8) Plantea la necesidad de que cada comunidad ten 

ga una escuela de acuerdo a las necesidades y características 

regionales - econ6micas , políticas , culturales - previa -

mente estudiadas y jerarquizadamente atendidas para orientar 

y conducir la acci6n de la comunidad hacia planos superiores 

de vida. " La doctrina y mecanismos son sencillos, se estu -

(8) SOLANA Y COL. Opus cit 193 
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dian las condiciones socioculturales predominantes en aada 

lugar, en su vivir cotidiano y con ese marco de referencia, 

se crea ah! la escuela cap'!tZ de movilizar las fuerzas inter-

nas y el potencial humano del lugar para impulsar el desarro 

llo de la comunidad entera hacia mejores niveles de vida"(9) 

Salvador Alvarado de yuca{an plantea : 11 La educaci6n 

del indio no est~ en enseñarle a leer , escribir, y contar' 

está en algo más, en el trabajo , en el trabajo inteligente 

y sobretodo en mejorarle su vida física , intelectual y mo 

ral •••. debe ser también un ciudadano , un ciudadano que 

trabaje con eficacia para su bien y para el de la comunidad" 

" No pueden aceptarse cursos que se supone van a ajercitar 

primero, la facultad perceptiva, luego la memoria , despu~s 

el lenguaje, más tarde la facultad 16gica,etc, etc. Por el 

contrario, todo contacto de una persona con la realidad po-

ne en ejercicio tarde o temprano todas las potencialidades 

de esa persona 11 
( 10 

De estas dos propuestas en materia educativa podemos 

decir que coinciden en hablar de un desarrollo individual 

y social partiendo de las experiencias que el sujeto realice 

en contacto con la realidad, es decir en su comµni~ad. Es -

tas realizaciones educativas tienen sus cimientos en la es--

Ir 9) SOLANA y cor,, Opus Cit. 193 
/ 

(10) SOLANA y COL. Opus cit. 194 
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cuela de la acci6n, ideas que provienen del fil6sofo norte

americano John Dewey, quien opina quel la educación es la su

ma total de los pra:cesos por medio de los que una comunidad 

o un grupo social pequeño o grande transmite su poder adqui.-,:i 

rido y sus prop6sitos con la mira de asegurar su propia exis

tencia y su crecimiento; es en la filosofía pragmática de 

Dewey en qiliien se sustentan e inspiran los planteamientos de 

la escuela rural mexicana. Este pensamiento filos6fico de 

Dewey implica un cambio en la teoría psicológica de las 

facultades hasta ese momento imperante, lo que ocasiona un 

cambio en las concepciones educativas de principios de siglo 

"Esta T~sis confinna la tendencia revolucionaria iniciada en la 

escuela rural y consagrada en la educaci6n socialista. 

Precisamente Deweyv propulsor e iniciador de la eecuela pragmá

tica, activa, nueva, pone mayor énfasis G~ las actividades prác

ticas que en las te6ricas, en el papel social de la educación 

y no en su caracter individualista, es así que la escuela rural 

mexicana inspira sus planteamientos en la: escuela de la acción 

o oragmatismo. 

A pesar de todos estos titubeos educativos no se lograron gran

des avanúes y con la abolici6n de la SecLetaría de Instrucción 

Pl'Sblica y Bellas Artes, carranza di6 marcha atrás a la educación 

con el pretexto de respetar la autonomía local, el municipio li

bre; sin embargo, la demanda educativa a nivel nacional era ca

da vez mayor e insatisfecha por lo que tendrían que presentar

se políticas educativas que intentaran dar respuesta a este 
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problema a6n no resuelto. 

III La Escuela Rural Mexicana 

Al ocupar la presidencia de la :República el General 

Alvaro Cbreg6n, ( 1929-1924 ) , entra la revoluci6n en su 

etapa constructiva ( incluso hay quienes denominan este 

periodo como de reorganizaci6n Nacional: Marta Robles (111 ), 

haciendo posible la realizaci6n de los postulados revolu-

cionar.ios legalizados en la Constituci6n de 1917 en don-

de el pueblo de México había depositado su confianza y -

esperanza. 

Esta etapa constructiva también reflej6 en el plano 

educativo cuyo primer paso trascendental fue el restable-

cimiento de la Secretada de Educaci6n Pública ( julio 

1921 ) , en cuyo frente actu6 el maestro y fil6sofo Jo-

s~ vasconcelos, quien a pesar de su corto tiempo en ella 

y su optimismo exagerado - como algunos lo califican -

logr6 grandes adelantos en la educaci6n popular. 

José Vasconcolos es en quien el Genl;!ral Obreg<in ha-

b!a puesto sus ojos para encauzar la educaci6n con· miras 

a '.un 

( 11 

beneficio social, la política educativa iniciada 

ROBLES MARTA: " Educaci6n ~ sociedad en la His
toria de México". Ed. Siglo XXI. M6xlco 
1977, ~g. Bl 
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por él , debía de tener grandes alcances, beneficiando en 

ella a los grandes núcleos de poblaci6n, esta política 

educativa debía llevar a la práctica los postulados de 

la revolución: Tierra y Libertad, Tierra y Escuelas , 

para esa gran masa de pobláción olvidada y abandonada 

por siglos: los campesinos, indígenas y obreros. 

En realidad la inquietud de Vasconcelos por la'edu-

cación popular no comienza con la fundación de la S.E.P., 

comienza con la campaña contra el analfabetismo lleva-

da a cabo por él durante el tiempo que actuó como jefe 

del Departamento Universitario y de las aellas Artes 

(fundado por Carranza en 1.917 ), posteriormente lla

mada Universidad Nacional en 1920, pidiendo a los uni-

versitarios, intelectuales y profesionales se ofrecie-

ran cerno voluntarios para prestar servicio como " maes-

tros elementales no remunerados " ( 12 ) 

Con la desaparición de la secretaría de Instrucción 

Pl!blica y Bellas Artes durante el periodo carrancista 

intentándose una responsabilidad local ( Municipio Libre) 

se realizó un reta:oceso en materia educativa, por eso , 

hablar de la historia de la Secretaría de Educación Pú-

blica es hablar de Vasconcelos en 1921. 

( 12 ) Boletín S.E.P, Enero 1923. 
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Cuando vasconcelos se hizo cargo de la SEP, el cen-

so poblacional de 1921 " ••.• capta 14'300,000 habitantes 

en la Rep11blica , 2/3 partes de ellos viven en el campo¡ 

4'200,000 son clasificados como indios y 8 millones cuyo 

nivel de vida es primitivo. El 65% se estima analfabeta y en 

ese porcentaje están comprendidos 3 millones de personas 

que no entendían P.l idioma nacional" (13) 

Ante esta situaci6n, ante esta gran demanda educativa 

el primer paso a realizar por el Lic. Vasconcelos es la fe-

deralizaci6n de la enseñanza, es decir que que la responsa -

bilidad de brindar educación al pueblo deb!a estar a cargo y 

coordinada por un organismo gubernamental; esta acción dá pie 

a la creación de la Secretaria de Educación W11blica, que es -

taba integrada por cinco Departamentos 

a) Departamento Escolar 

b) Departamento de Bibliotecas 

c) Departamento de Bellas Artes 

d) Departamento de Educación y Cultura Indígena 

e} Campaña contra el analfabetismo 

El Departamento que ahora nos interesa y en el que centra 

su inter~s el Ministro Vasconcelos fué el Departamento de Edu-

( 13 } RAMIREZ RAFAEL " La escuela rural mexicana" Sepseten

tas 290 la. ed. 1976 SEP México : 10 
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caci6n y Cultura ind!gena, que debía ocupar.se principalmen-

te" ••• , de la educaci6n e integración de los indígenas, -

que son parte de la poblaci6n que ha conservado una cul-

tura autóctona ", sin embargo el problema de los indíge-

nas se confundía con el de campesinado" ( 14 ) • ~or lo 

que fue necesario utilizar un t~nnino que abarcara tanto 

a los indígenas como a campesinos, es así que se les de-

nomina refiriendose a arobos;poblaci6n rural. El objeti-

vo del Departamento de Educación y Cultura Indígena in-

clu!a " todo el campo de la educaci6n primaria en el me-

dio rural. " ( 15 ) 

En este proyecto maestros especiales llamados mi

sioneros fueron enviados a diferentes regiones del país, 

con el objeto de recavar informaci6n sobre las carac-

terísticas generales y culturales de las diferentes pobla-

cienes rurales. En cada poblado visitado debían encon-

trar un voluntario que hiciera el papel de maestro local 

a cambio de una pequeña remuneraci6n econ6mica por par

te de la secretaría ". La labor encomendada"ll estos singu

lares ~isioneros, exploradores de las serranías, de la 

(14 ) RABIL DAVID"Educacit'Sn ;¡, revolución social en Méxi 
co" SEP. Sete-ntas # 141 lra Ed. Mex.1974 :8 

( 15 ) Idem: 8 
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jungla y de la marisma mexicana fue la de localizar 

los centros indígenas de mayor poblaci6n, seleccionar 

a los maestros, recomendar la clase de conocimientos 

que debían impartirse y dar cuenta a las autoridades de 

la Secretaría de Agricultura del Estado en que se encon

traban las tierras, los cultivos y las industriaü nativas. 

" ( 16 ) ¡ además debían convencer a los habitantes de que 

construyeran el local de lo que debía ser la escuela aw 

principio estos locales eran sumamente rústicos; " La -

escuela rural nace en la mayor pobreza, al amparo de las 

enramadas r6sticas, a la sombra de los ~rboles o al co-

bijo de ~os corredores de la casa grande de las hacien

das expropiadas por la revoluci6n. carece de todo te-

cho, paredes, muebles, cartillas, material escolar, etc." 

( 17 ) • 

Los que se ofrecieron como maestros rurales locales 

generalmente eran personas nativas de ese lugar y cuya 

preparaci6n era insuficiente, sin embargo " •..• su falta 

de preparaci6n a menudo se vera compensado en el mejor de 

los casos por su conocimiento de los problemas locales y 

por el idealismo latente y por el entusiasmo que gene -

raba la revoluci6n " ( 18 ) • 

16) SANTIAGO SIERRA AUGUSTO " Las JUsiones cultura les " 
Ed' Sepsetentas# 113 la. ilid. 1973: 12 

17 AGUIRRE BELTRAN GONZALO Opus cit.: 101 

18 RABI L. DAVID Opus cit' : 14 
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La situaci6n que guardaban los maestros rurales 

en ese momento está claramente expresada en la memoria 

de la Secretaría de Educación Pl'.iblica de 19 27: 11 Como 

dichos maestros no habían sido formad0$previamente -

fue necesario improvisarlos aceptando desde luego a 

todas aquella.s personas de buena voluntad, adn cuan

do tuvieran una rudiment~ria instrucción. to urgente 

era democratizar los instrumentos de la cultura, po

niendo a funcionar las P.scuelas rurales a la mayor 

brevedad posible, después vendría la tarea de mej9rar 

la cultura general y profesional del maestro en servi 

clio " ( 19 

La labor de la escuela rural mexicana en general 

proviene de la vieja filosofía cat6lica: 11 La educa

ción no se entendió ya, como una educación para la 

clase media urbana, sino en la forma dnica que en -

México puede entenderse: como una misión religiosa, 

apostólica, que se lanza y va a todos los rincones 

del país llevando la Buena Nueva de que México se 

levanta de un letargo, se ye;rgue y camina. Enton

ces sí que hubo ambiente evangélico para enseñar a 

leer y escribir al pr6jimor entonces sí que se sen-

(19) RABI L. DAVID Opus cit: 14 
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t!a, en el pecho y en el coraz6n de cada mexicano, que 

la acci6n educativa era tan aprer.üante y tan cristiana 

como dar de beber al sediento o comer aiL hambriento" (2ll) 

Realmente, las investig'.:lciones realizadas por los 

maestros misioneros dieron pie al plan de trabajo de la 

escuela rural mexicana que incluía : Las llamadas ~asas 

del pueblo y las Misiones Culturales. 

Con respecto a las casas del Pueblo, son aquellas 

escuelas rurales que los maestros misioneros fundan y que 

no son como las escuelas rudimentarias ideadas al tér -

mino del porfiriato sino una concepci6n de escuela des-

tinada a servir a la comunidad y procurar su desarrollo. 

" Se utiliza el término de Casa del Pueblo para hacer 

notar una escuela estrechamente vinculada con el pue-

blo y procuradora de ascenso comunal " ( 21 

Gonzalo Aguirre Beltrtln caracteriza lo que es ·la 

casa del Pueblo:" Agencia transformadora del medio eco

n6mico y social¡ que abandonara las aulas para lanzar

se a la calle y a las tierras de labranza; que tomara 

como .. sujeto de enseiianza al niño y al adulto, al hombre 

y a la mujer, como elementos indisolubles en la estruc

tura de la comunidad, considerada como un todo¡ y que el 

(20 ) Mencionado por Santiago Sierra. 0pus cit. 11 

( 21 ) RAMIREZ RAFAEL " La escuela rural mexicana"plll 
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maestro que le sirviera, ademís de cumplir el papel de 

enseñante, se convirtiera en procurador de pueblos, li

der del lugar, promotor del cambio revolucionario, esla-

b6n de enlace entre el campo y la ciudad ... " ..•• ( 22 ) 

Este es el papel que desempeñ6 el maestro rural en las 

diferentes comunidades. 

Esta concepci6n de escuela es el rasultado de la con

junc i6n de las ideas generadas por la corriente de escue-

la nueva con el resultado de la experiencia propia. Las 

ideas pedag6gicas desprendidas de la concepci6n de es-

cuela rural mexicana proviene, como decíamos anteriormente 

del fil6sofo pragmatista John Dewey. 

Las casas del Pueblo se crearon el 15 de abril de 

1923, aprobando Vasconcelos las normas para su funciona

miento. Enrique Corona, jefe del Departamento de Educa-

ci6n y Cultura indígena es el encargado de poner los ci

mientos de esta instituci6n cuyas finalidades son:( 23 X. 

a) Sociales:Cónstituir la escuela para la comunidad 

y la comunidad para la escuela. Se pretende que la escuela 

rural sea el resultado de la cooperaci6n de todos los ve

cinos •••• que sea considerada como algo absolutamente pro-

(22 ) R.i\M1RBt RAP'AE! Opus cit,¡i 

( 23 ) AGUIRRE BELTRAN GONZALO Opus cit.: 89 
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pio de toda la comunidad teniendo siempre presente los 

intereses colectivos. 

b) F.con6micos; Acrecentar con menor esfuerzo la pro

ducci6n, procurar hábitos de cooperaci6n y asociaci6n y 

promover el bienestar de cada uno de los asociados. Con

~ervaci6n, desarrollo y perfeccionamiento de las indus

trias locales características. 

c) Morales: Formar hombres libres, de iniciativa, res
ponsables con dominio de sí mismos para labrar una exis-

tencia placentera para sí y para los miembros de la socie-

dad. 

d) Intelectuales: Proporcionar los conocimientos gene

rales de acuerdo a los diversos grados de enseñanza y es

pecialmente por medio de prácticas agrícolas, industriales, 

domésticas propias de la comunidad. 

e) F!s'icas y Estéticas: Desarrollar Mbitos de higiene 

formar hombres físicamente fuertes y vigorosos. dulcificando 

su carllcter por medio de manifestaciones artís.ti.cas relacio-

nadas con el medio. 

Las Casas del Pueblo pretenden el desarrollo de la Co -

munidad dentro y para la propia comunidad "Escuela Rural no se 

reduce a una simple actividad promovida desde afuera sino impul-
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sada desde dentro con los elementos del propio potencial. 

De esta nueva concepción educativa se desprenden los prin-· 

cipios siguientes, principios que no solo se refieren a 

las Casas del Pueblo en particular, sino a la Escuela Ru

ral Mexicana en general de la que forman parte a su vez 

las Misiones Culturales, motivo de este trabajo: (2<t 

a) La organización de la Comunidad es un imperativo que 

se apoya en las necesidades y aspiraciones de la misma. 

b) La Comunidad es una unidad social activa y conciente 

de su propio mejoramiento. 

e) Los programas de trabajo deben surgir de la propia es -

tructura comunal 

d) La acción de estos programas tienen que ser permanentes 

y no espor~dicos o temporales. 

e) A la escuela corresponde organizar, orientar y encauzar 

las actividades comunales de los niños, con ros j~venes 

y con los adultos en todas las manifestaciones de la vida 

social. 

(24) SOLANA Y COL. OJ2US cit 204 
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Con estos principios como bandera los maestros de la revo

luci6n elevan el rango económico, político, cultural de las co

munidades rurales para integrarlos a la nacionalidad partiendo 

de la soluci6n a sus problemas internos. 

Las funciones del maestro misionero, con la creación de las 

casas del Pueblo cambiaron, ya no solo realiza investigaciones 

con objeto de obtener informaci6n para la fundaci6n de escuelas 

llamadas "Casas del Pueblo", en las diferentes poblaciones, ahora, 

el maestro misionero es inspector cuyas principales funciones son: 

"establecer escuelas en su regi6n, obtener el apoyo de la comuni -

dad de cada poblado, crear comit€s de educación y guiar a los 

maestros que se encuentran bajo sus órdenes ( cada inspector te

nía a su cargo 40 escuelas ) , cada escuela debía ser visitada 

,3 veces al año y la influencia de los inspectores era frecuente

mente bá'.sico para el ~xito o fracaso de la educaci6n rural" (25) 

Los inspectores cambian el papel que al pricipio desarro -

llaban de vigilantes cambiaron al de promotores sociales, tal co

rno lo menciona Rabi" •.• se ha quitado al inspector el papel de 

vigilante para transformarlo en instructor de maestros, que vaya 

a la escuela a ayudarlos a desarrollar sus labores; a estimularlos 

para el mejor servicio1 a ponerse en contacto aon todos los miem-

(25) Rabi Opus Cit 21 
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broa de la comunidad con el objeto de excitarlos a que 

ayuden material y moralmente a los establecimientos educati

vos a organizar reuniones sociales con fines culturales y a 

defender a los campesinos de cualquier atropello ( 26 ) 

Los maestros misioneros o inspectores como también se les 

denomina, logran reunirse en septiembre de 1922 en lo que bien 

puede llamarse "Primer Congreso de Maestros en donde declaran 

que " ••• la educaci()n de las masas del campo se considerarc1: 

como problema social; que se dotara de tierras cultivables a las 

escuelas para las prácticas de agricultura experimental; que se 

aumenten a 300 el número de misioneros y hasta 2,000 el de maes-

tros rurales. La tierra como fuente suprema de bienestar eco-

n6mico y moral." (27) 

Sin embargo, y a pesar de las resoluciones del•Congreso, 

el nivel cultural del maestro y de la comunidad era muy bajo, 

por lo que urgia la preparación del maestro rural. El papel 

del maestro misionero era tan vasto en responsabilidades que 

descuidaba aquellas actividades referidas a la orientación y 

adiestramiento docente del pP.rsonal a su cargo; adn cuando dej6 

de ser :inspector y ejer~i6 como instructor, el maestro misionero 

26 Mencionado por Rabi Opus Cit : 21 

27 SANTIAGO SIERRA. Opus Cit : 12 
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no pudo cumplir la acci6n educativa referida a la capacitaciOn 

del maestro rural en servicio, del maestro que laboraba en las 

"Casas del Pueblo" y del que depend jja· en gran parte el desa -

rrollo de la comunidad y el éxito de esta estrategia educativa. 

Esto debido principalmente a: 

a) Falta de tiempo disponible para la realiiaci6n de este tipo 

de actividades. 

b) Carencia de recursos econ6micos. 

e) Falta de preparaci6n acadl3mica que permitiera la organiza -

ci6n y realizaci6n de estas actividades. 

d) Falta de un organismo 'J programa dedicado exclusivamente a 

esta tarea. 

Por estas razones se tuvo que pensar en un programa educativo que 

desanrollara la actividad hasta ahora descuidada y no por eso 

olvidada de preparar academicamente al maestro. 

Pero••• ¿Que hacer ante este problema? ¿De que manera podr~ 

resolverse? que mecanismo o programa educativo debe utilizarse? 
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Esto preocupaba grandemente al Lic. José vasconcelos, y 

su mente prodmgiosa - como fue considerada - tenía que pensar 

en alguna acci6n que permitiera a corto plazo la resoluci6n 

al problema de capaci~aci6n del magisterio rural 

El Lic. vaeconcelos neceaitaba un a persona que actuara 

como apoyo para llevar a cabo la obra educativa que tenía en 

mente; así penso en el Ing. Roberto Medellin para que colabo

rara con él para la realizaci6n de su obra educativa. El 

Prof. Medellín realizaría el papel de "Técnico de la Secretaria" 

y sería el que operacionalizara la filosofía y la visión del Lic. 

Vasconcelos cuya orientaci6n fundamental fué resolver los proble

mas educativos no resueltos durante tanto tiempo. 

El problema subsistía, se necesitaban programas educativos 

que permitieran elevar el nivel y la calidad académica del maes

tr.cr al servicio de las Casas del Pueblo. 



IV Silrgimiento de las Misiones Culturales 

La etapa de reconstrucción nacional en la época del Pre -

sidente Obreg6n, obligó , en cierta manera, al Lic. vasconce -

los a elaborar todo un cambio, una revolución an los plantea -

mientas y programas educativos~ bon la colaboraci6n del Pro -

fesor Roberto Medellín se comenzaron a plasmar las nuevas ten -

dencias pedag6gicas en programas específicos. Así , uno de 

estos programas es el referido a la capacitaci6n del maestro 

en servicio que debido a la emergente ubicaci6n en diferentes 

escuelas rurales para lograr atender la gran demanda de edu-·' 

cación , presentaban un nivel bajo de escolaridad y cultura. 

Las inquietudes en cuanto a la capacitación magisterial 

ya estaban presentes adn en tiempos de Francisco LeOn de la 

Barra con las Escuelas Rudimentarias; es con la encuesta Pani 

cuando al presentar los problemas de estas escuelas propone 

entre otras cosas, "la formaci6n del personal docente median

te el establecimiento previo de eocuelas normales regionales 

así como de escuelas prc1cticas industriales y agrícolas" (28) 

Posteriormente y una vez promulgada la Constitución de 1917, 

surgen las propuestas de Pascual Morales del Estado de México 

con las "casas del lugar" en donde se habla de perfeccionar 

las industrias, artes y oficios de creación mexicana; de es-

(28) AGUIRRE BELTRAN GONZALO 11 Opus cit :74 
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ta manera se fueron planteando las bases de lo que posterior

mente!er!an las Misiones culturales como programa educativo 

acorde a la necesidad de elevación cultural del maestro ru

ral. 

Roberto Medell!n realizó diferentes programas ten

dientes a capacitar al maestro, tales serían " Los cursos 

por correspondencia "y " Los cursos de invierno " 

cursos por correspondencia. 

El profesor Roberto Medell!n en su af~n por encontrar 

la estrategia educativa adecuada a las necesidades del ma

estro rural propone y lleva a cabo los llamados"Cursos por 

correspondencia", que como su nombre lo indica son cursos 

breves en forma escrita que por correo se hacen llegar 

a los maestros misioneros ubicados en diferentes zonas -

para que a su vez sean ellos los que hagan llegar la infor

mación a los diferentes maestros locales. 

El profesor Medellín una vez elaborados los cursos 

se los entregdba al jefe del Departamento de Educación 

y cultura Indígena, para que éste los hiciera llegar o

portunamente a los maestres a su cargo. 
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La Secretaría de Agricultura y Fomento estuvo 

muy interesada en el desarrollo de éstos Cursos, al 

igual de los Cursos de Invierno de los que hablare

mos posteriormente. 

Los cursos por correspondencia son los siguientes: 

Apicultura, Avicultura, Sericicultura e industria de la 

leche. El Curso de Apicultura, pretende que el estudian

te maneje el cultivo de las abejas para explotar y par

ticipar en la producci6n apícola del país; industria de la 

leche: manejo de la leche y sus derivados; sericicultura 

producción de la seda, cultivo de huevecillos para la -

producción y desarrollo de la erra. 

L~a cursos por correspondencia, a pesar del gran 

interés porque funcionaran y lograran su objetivo, no 

dieron los resultados esperados, es decir, no pudieron 

capacitar al maestro en servicio en forma inteq~l,s6-

lo se proporcionaba información y técnicas de manejo 

de algunas pequeñas industrias. Es por ésto, que se 

tuvo que pensar en otras alternativas como fueron los Cur-· 

aos de invierno y las Misiones Culturales que actuaron 
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paralelamente a los ,,Cursos por Correspondenia ( i29 ) 

Aan c~ando en forma escrita no se tienen los resulta

dos de los cursos por correspondencia, podemos afirmar que 

su fracaso se debió principalmente al retraso en el ser

vicio postal y a la forma impersonal del programa. 

Los cursos de Invierno. 

Sensible a los problemas educativos que aquejan a 

la Educc1ci6n mexicana, el maestro Roberto Medellin, preo-

cupad<:> de manera particular por los problemas del magiste-

rio nacional propuso una iniciativa al Lic. José vascon

celoe: para la creación de Cursos de Mejoramiento y capacitación 

del maestro en servicio; estos Cursos conocidos como 

"CU1:sos de 

importante 

r:retaría de 

boletín de 

Invierno", fueron una alternativa pedagógica 

de gran acogida por las autoridades de la Se

Educaci6n Pllblica, tal como lo demuestra el 

dicha secretaría: "Convencido el departamento 

Escolar de que ninguna reforma en materia educativa primaria 

podía llevarse a cabo sin contar previamente con un cuerpo 

docente id6neo, proyect6 para el invierno próximo pasado 

una serie de cursos destinados a conseguir el mej.oramien

to cultural, profesional y pr~ctico de los maestros. 

129) La 

gida al 

menciona 

circular # 13408 del Prof. Roberto Medellín diri

Jefe del Departamento de Educación y Cultura Indígena, 

algunas características de estos cursos: AH SEP:796 
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Concebido este proyecto y trazados los lineamientos gene

ralec de los referidos cursos, el jefe del Departamento 

Don Roberto Medellín present6 su iniciativa a la Sec:i:·eta

ría de Educación P(iblica, quien la recibió con verdadero 

entusiasmo haciendola suya y llamando a la Facultad de 

Altos Estudios para que prestara su valiosa cooperaci6n.(30) 

Así, los cursos de Invierno dieron comienzo en invierno de 

1922 (10 de octubre) cuya asistencia fue de 400 maestros de 

asistencia libre, procedentes del Distrito Federal. Es impor

tante aclarar que la asistencia a estos cursos fue en forma 

espontanea teniendo la libertad el maestro de seleccionar 

horas e industrias de acuerdo a sus posibilida --

des e intereses. Los cursos de Invierno tuvieron una duración 

de seis semanas, organizados de tal manera que se pudiera 

aprovechar cada hora con el máximo de rendimiento. 

Los Cursos de Invierno iban dirigidos a los maestros rurales 

principalmente porque"el sentir del Departamento de Escuela 

Rural no podía llenar su función educadora si los maestros no 

basan su enseñanza en las actividades manuales,tales como 

el cultivo de la tierra y las variadas pequeñas industrias 

y ocupaciones que se derivan de la agricultura." (31) sin 

embargo, se incorporaron maestros urbanos principalmente del 

Distrito Federal ya que veían en esta alternativa pedagógica 

(29) continúa: 18 de octubre de 1922. 

(30) Boletín SEP, septiembre 1923: 197 

(31) Boletín SEP, septiembre de 1923: 197 
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su superaci6n profesional, 

La orientación que tuvieron dichos cursos fueron 

de cartcter eminentemente pr!ctico. es por ésto que 

se incorporaron actividades de industrias agrícolas, 

proporciondndoles aderná'.s un curso de educaci6n " con 

objeto de que los maestros tuvieran un concepto claro 

de lo qu~ debe entenderse por educación rural ". (32) 

El programa de los ~ursas de invierno era el siguiente: 

6.00 a 7.30 Granja escolar Arbocultura,hortaliza 

7.30 a a.oo desayuno 

9.00 a 10.00 Educaci6n 

9.00 a l0.00 canto 

9.00 a l0.00 deportes 

(32) Boletín SEP,sep. 1923 :197 

trabajos en el campo 

Conversaciones sencillas 

y concretas sobre Técnica 

de la enseñanza,psicolo

gía de la eduéaci6n y or

ganización de la escuela 

rural. 

Enseñanza de coros escola

res para la escuela prima 

ria. Lunes,miercoles,viernes 

s4bados enseñanza de juegos 

para niños de primaria y 

prácticas en deportes al ai

re libre. 
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9.00 a 11,00 lecher!a. 

11.00 a 12.00 puericultura 

11.00 a 13,00 Conservaci6n 

de frutas. 

13.00 a 14.00 Comida 

14. 00 a 15, 00 F.conom:l'.a Dom!§s

tioa 

14,00 6 16,00 Cocina 

14.00 a 16,00 corte y 

confeoci6n 

16.00 a 17,00 Apicultura 

17.00 a 18.00 Estudio 

Martes y jueves' Conocimientos 

sobre la calidad,conservaci6n y 

uso de la leche. 

Platicas sobre la crianza de los 

niños con demostraciones práctica 

adecuadas. Lunes, Miercoles y Vier. 

Martes 

Martes, Miercoles y viernes. Plá

ticas sobre los problemas del 

hogar desde el punto de vista 

de la vida rural y sus necesi

dades. 

Lunes, clases prácticas tenien

do tanbién en cuenta las nece

sidades y costumbres del hogar 

rural' 

Jueves y viernes. 

Diario 
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Para la asistencia a estos cursos se les di6 todas 

las facilidades a los maestros, no sólo económicas sino a

de~s se les proporcion6 el pasaje de los Ferrocarriles, 

hospedaje y alimentaci6n. 

El ~ito de esta acción educativa fue evidente: -

" El secretad.o de Educación Pilblica, : señor Lic. Don Jo

s~ vasconcelos, ha cerrado de una manera brillante y efeG

tiva la gran labor de educaci6n nacional ernpr~ndida duran

te el año que acaba de concluir y el jefe del Departam~nto 

Escolar debe sentirse satisfecho del é~ito de su iniciati

va " (33 ) 

Los objetivos de los Cursos de Invierno pueden con

siderarse los siguientes: 11 Dar oportunidad a lios maes

tros para ampliar su cultura general y profesional, uni

ficar sus criteriosen materia de ideales educativos y -

estrechar los vínculos de solidaridad que forzosamente 

deben existir entre. quienes trabajan en una labor comdn 11 

( 34 ) . Para realizar estos prop6sitos fundamentales -

ia mencionada serie de Cursos ha sifio organizada entre 

categorías: 

l..- De caréf.cter acad~mico: que comprendercí el estudio 

j3 .Boletr'n SEP, septiembre 1923: 199 

34 Idem: 200 
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de todas aquellas cuestiones que como la ciencia de la 

educación, la Psicología educativa, La organización y -

Administraci6n escolar, etc. se relacionan íntimamente con 

las actividades propias de los maestros. 

2.- De carácter práctico: Ciencias aplicadas abar

cará el aprendizaje de aquellas pequeñas industrias ca

seras y de las ocupaciones rurales que conviene difun

dir en todo el país. Estos cursos serán breves, ente

ramente prácticos y ser~n dados por especialistas com

petentes. 

3.- De carácter cultural: En este curso se desea 

ampliar la cultura de los maestros poniéndolos al tanto 

de los progresos realizados en la ciencia y en la lite

ratura y comprenderá, conferencias, recitales, visitas 

a museos, etc. 

Los cursos de Invierno son una alternativa para 

el magisterio nacional de elevar su nivel educativo 

y por tanto de la comunidad donde labora. ~ pesar del 

gran ~xito que tuvieron los Cursos se tuvo que pensar 

en otro programa educativo que lograra ~s eficazmente 

el objetivo para el que fueron creados, la capacitación 
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del maestro rural en servicio. 

v.Las Misiones Culturales. 

Durante peri6do presidencial de Alvaro Obregón, 

ya reestablecida la Secretaría. de Educación P(iblica en' 

1921, a cargo del Lic. José Vasconcelos, se consider6 

a la educaci6n popular como un objetivo de la políti

ca educativa. 

l!:l establecimiento del Departamento de Educaci6n 

y Cultura Indígena fue quien tomó en sus manos esta -

importante labor de hacer llegar a la gran masa de po

blaci6n rural la educación a la que constitucionalmente 

tienen derecho. Es precisamente en esta tarea donde los 

maestros misioneros desempeñaron un importante papel. 

Dentro de las actividades desarrolladas por un maes

tro misionero se encuentran: 

a) Recorrer varias zonas inhóspitas a lo largo y 

ancho del país, con el objeto da obtener informaci6n 

sociocultural y general de las poblaciones.: 
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b) Indicar de las poblaciones visitadas,en cuales 

de ellas debe instalarse una escuela con ayuda de la comu

nidad de acuerdo al ntímero de habitantes y sus caracte -

r!sticas. 

e) Seleccionar un voluntario de la poblaci6n para 

que realice el papel de maestro local. 

d) Orientar a los maestros locales a su cargo en 

aspectos generales y realizar actividades de supervi

si6n. 

Es así que las escuelas fundadas se les llamó 

" casas del pueblo porque el pueblo contribuye y par

ticipa de manera determinante y activa para su desarrollo 

y funcionamiento. 

Las Casas del Pueblo son consideradas corno exten

si6n de la comunidad. 

La preparaci6n de los maestros locales era di

ferente, ya que eran seleccionados de manera improvisada 

y preparados sobre la marcha; " Para apreciar que tan 

improvisados eran esos primeros maestros es necesario 

recordar que la mayor parte de ellos no hab!an terminado 

ni siquiera la escuela primaria, estaban .alfabetiza.dos 
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peo nada m.i.s ( 35 ) 

~a improvizaci6n de maestros era el dnico pro

cedimiento de que se podía valer la SEP para desa

rrollar su vasto plan de iducación Rural con la ur

gencia como la situaci6n lo pide; así que las escue-

las comenzaron a funcionar con los recursos con los que 

en ese momento se contaba: maestros surgidos del momen

to. El problema de los maestros era patente, su bajo 

grado de escolaridad les impedía elevar el nivel de la 

comunidad en general, así fue que esta situación preocupó 

a las autoridades, de tal manera que se realizaron di

ferentes programas con el fin deelevar el nivel cultu

ral del maestro¡ el primero de ellos era considerar den

tro de la gama de actividades desarrolladas por el maes

tro misionero, aquella referida a la capacitación y me

joramiento de los maestros rurales en servicio,, 

Más los maestros misioneros debido a la sobrecarga 

de actividades que tenían a su cargo, descuidaban aquella 

referida a la capacitación del maestro local rural en -

servicio, es así que ante esta situaci6n de carecencia 

35) RABI J. DAVID • Opus cit. 19 



-34 -

de programas específicos que cubrieran tal necesidad, 

se pens6 en diferentes estrategias educativas dentro de 

las cuales podemos mencionar a las Misiones Culturales. 

" Aunque los inspectores daban todos los días la guía y 

el estímulo a los maestros, alentaba al trabajo social 

entre los campesinos, se sintió la necesidad de que exis

tiera un organismo méÍs especializado que ofreciera sesio

nes periódicas para la orientaci6n intensiva de los maes

tros y de la poblaci6n rural. Esta funci6n fue cumplida 

por las Misiones Cultura les. ( 36) . Tan to las Misiones Cul

turales, como los Cursos de Invierno y por correspondencia, 

pretenden preparar al maestro rural en servicio llléÍs las 

primeras pretenden a su vez el desarrollo de la comunidad 

en la que se encuentra inmerso el maestro. 

El programa de Misiones Culturales fue ideado por el 

profesor Roberto Medellín en su afán de encontrar el pro

grama adecuado para capacitar al maestro en servicio, tu

vo iniciativas a este respecto pero no tuvieron ni los al

cances ni el éxito que tuvieron las Misiones C~lturales, 

sin embargo cada una de ellas prepararon el terreno para 

( 36 ) RABI J, DAVID. Opus Cit. 23 
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su surgimiento. 

En octubre de 1922, el Profesor Roberto Medellin, 

siendo jefe del Departamento escolar de la SEP durante 

el primer cursillo para maestros rurales que se llev6 a 

cabo en la escuela de agricultura de San Jacinto de la ciu

dad de Ml!!xico, declar6 " la Escuela Rural no podrél'. llevar 

su acci6n educativa si los maestros no basan su enseñanza 

en las actividades manuales tales como el cultivo de la tie

rra y las variadas pequeñas industrias y ocupaciones que se 

derivan de la agricultura, si los maestros no aprovechan las 

actitudes de l·:Js niños encauzandolos convenientemente para 

procurar hlibitos de cooperaci6n y de trabajo; y si estos mis

mos maestros no llegan a entender cual es la verdadera misi6n 

de las escuelas, de los campos y aldeas, que no es otra sino 

la de conseguir, para la vida rural, un ambiente de mayor 

comodidad y de mayor. progreso " ( 37 

En estos cursos a los que asistieron cuatrocientos maes

tros se impartieron las siguientes materias: arbocultura, hor

talizas, trabajos de campo, t€cnica de la enseñanza, psico

logía de la educaci6n, organizaci6n de la escuela rural, co

ros escolares, juegos, deportes, puericultura, economía do-

j 37 ) SANTIAGO SIERRA AUGUSTO. Opus Cit. :13 
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méstica y algunas industrias agrícolas como lecher!a y 

conservación de frutas " ( 38 1 

Estas palabras del Profesor Medellín nos dan muestras 

del entusiasmo por mejorar las condiciones académicas 

del maestro rural en servicio, palabras que ilustran el 

programa de Misiones culturales. 

Podemos considerar como objetivos de las Misiones Cul

turales desde su origen: la capacitación del maestro rural 

en servicio y el desarrollo de la comunidad en la que. co

labora el maestro. Tal como lo menciona el IDr. Puig ca

ssauranc, quien posteriormente durante el gobierno del pre

sidente Plutarco Elias Calles, ocupara el cargo de Se

cretario general de la SEP, " el prop6sito original de las 

Misiones Culturales fue el mejoramiento profesional de los 

maestros federales y de modo secundario pero no por eso 

menos importante, llevar una dtil propaganda cultural e 

higHinico a las comunidades en que dicha~ M,isiones Cultu

rales trabajam " ( 39 1: o como tambHin lo menciona Rafael 

~frez protagonista de la primera Misi6n Cultural ~· el 

dnico prop6sito con que fueron creadas las Misiones Cultura-

38) SANTIAGO SIERRA AUGUSTO, Opus Cit.13 

39) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA" Las Misiones Culturales 

en 1927" SEP México 1928: 3 
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les: mejorar las condiciones ~e preparaci6n de los maes

tros rurales en servicio ( 40 ). 

Siendo oficial mayor de la SEP, Roberto Medell!n pre

sent6 el 2 de Octubre de 1922, el proyecto del programa de 

Misiones Culturales al Lic. vasconcelos mencionando : " sien

do una necesidad imperiosa para el mejoramiento de las es

cuelas federales prepafar Lós maesttós que Las si~ven, éon

sidero que una forma pr~ctica que llevar~ r~pidamente al me

joramiento de la enseñanza rural,consiste en orgamizar cur

sos breves de perfeccionamiento, reconcentrando en deter

minados lugares del pa!s a los maestros rurales. Estos cur

sos se pueden organizar creando Misiones Culturales que re

correr~n la Rep11blica permaneciendo en la localidad a lo -

sumo un mes 11 
( 41) . Este escrito puede considerarse' co-

mo el primero que plantea de manera breve los lineamientos 

generales de lo que fueron las Misiones culturales: Roberto 

Medell!n palp6 que los maestrps rurales contaban con una ba

ja calidad acad~mica y un bajo grado de escolaridad, por lo 

40 SEP, Opus Cit : 23 

( 41 ) Archivo Hist6rico de la SEP. caja 76 exp. 28 :Oficio 

28925, de fecha 2 de Octubre de 1923 
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que era de suma importancia capacitar profesionalmente 

al maestro para que de esta manera se eleve la calidad a

cad~mica de los alumnos y de la comunidad en general. 

Las Misiones Culturales son grupos de personas alta

mente especializadas que ofrectan cursos breves de tres se

manas a los maestros locales concentrados en una población 

dada , con objeto de brindar orientaciones intensivas a los 

maestros y a la población en general. 

Las Misiones Culturales realizaban una doble función, 

por un lado, preparar a los maestros rurales y por otro, a

yudar a motivar y desarrollar a las comunidades rurales. 

Cada Misión debe constar de un jefe, de un profesor 

normalista para la enseñanza académica, un profesor de di

bujo y trabajos manuales, un profesor de agricu,l tura, un -

profesor de cultura f1sica, un profesor de cultura estéti

ca, un fotógrafo, un m~dico y dos o tres profesores de ense

ñanza de artes y oficios. Estos 6ltimos se escoger~n en 

cada caso de acuerdo con las costumbre y necesidades de la 

localidad, por consiguiente, sólo al formar parte de la Mi

sión para un punto dado se podrá indicar la clase de arte, 

oficio, 
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industria que deba impartirse. Los requerimientos humanos 

de que está'. formada cada Misión son planteados por el Prof. 
1 

Medell!n en el proyecto antes mencionado, explícitamente: 

- El profesor normalista: Lecciones te6rico-prácticas 

acerca de la enseñanza moderna principalmente en lo que 

respecta al lenguaje, aritmética, ciencias naturales, his-

toria, etc. 

- El profesor de dibujo: Iniciar a los maestros ru

rales en la enseñanza del dibujo, basado en el arte popular 

del r.iaís. 

- El profesor de cultura física: Propiciar el desarro

llo de los niños a través de hacer más interesante y bené-

fica las prácticas de cultura física. 

El profesor de cultura estética: Despertar el interés 

y gusto por la m~sica nacional, creando orquestas típicas, 

orfeones, sociedades artísticas etc. 

El m~dico.- Servirá para dar enseñanzas teórico- prác

ticas sobre asuntos de higiene, puericultura y vacunación 

a los habitantes de cada región, ade~s a los maestros ru-

ralea se les enseñai:·á'. a vacunar. 
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El profesor de Agricultura: es la mG1'.s alta importancia 

en las escuelas rurales, se les enseñará actividades elemen

tales de agricultura: horticultura, arbocultura,y jardinería, 

además,industrias agrícolas: lechería, apicultura, deseca

ci6n y conservación de frutas, etc. 

- El fotógrafo: Inst1uir a los maestros en el uso y ma

nejo de la cámara fotogr~fica. 

Todos y cada uno de los elementos que integran la mi

si6n Cultural tienen actividades precisas para el mejora

miento delmaestro y del desarrollo de la comunidad. 

En palabras del Profesor Roberto Medellín; :: " esta la

bor de conjunto mejorar~ los conocimientos de los maestros 

rurales en estas disciplinas educativas que son en mi con -

cepto las bases de las nuevas orientaciones a.e la Escuela 

de Acción; por lo tanto, son las que debemos poner en jue

go para levantar el nivel intelectual y moral•de los maes

tros de los campos que en su mayoría son personas de esca

sos conocimientos y de poca preparaci6n pedag6gica " ( 4 2 ) 

( 42 ) SEP. Archivo Hist6rico Caja 76. EXp. 28 
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Además del personal ya mencionado, el profesor Medellín 

sugiere para que la Misi6n estS completa la incorporación de 

algunas educadoras para que inicien a las maestras rurales 

en la enseñanza de los párvulos y algunas maestras especia

les que impartan conocimientos propios de la mujer como son 

los de corte y confecci6n, la cocina y la repostería,la en

seña.nza dom~stica, etc. etc. Sin embargo, por lo q•1e impli

ca el viaje de la mujer, " las dificultades que hay para -

transportarse sería penoso proponer llevarlas 11 11 
••• en 

mi concepto, deben tomarse en cuenta estos elementos para 

llevarles en otras Misiones donde no sea penoso, no difícil 

el viaje para la mujer ". ( 4.3 ) • Es por ésto que en la 

primera Mjsi6n cultural de Zacualtipan, Hidalgo, no se in

corpore dentro del equipo que colabora en tan importante 

acción educativa a la mujer, ella participó posterior -

mente en otras misiones culturales. 

Como veiamos, las Misiones Culturales no s6lo pre

tenden cubrir el objetivo inicial para que fueron creados, 

que es la capacitación del maestro rural en servicio, pre

tenden a su vez ·ampliar los beneficios de'este programa 

a la comunidad en su conjunto : 11 
•••• habiendo llegado 

( 43 ) SEP. Archivo Hist6rico Caja 76 Exp. 28 
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a ser realmente estas misiones, ya no solo aruoos de 

exoertos oara el entrenamiento orof esional de los maes

tros rurales en servicio sino, verdaderos nacleos de ac" 

ción social muy fuerte y eficaz para mover en todos senti

dos, siempre tendiente al mejoramiento de las comunidades, 

a la poblaci6n que queda, en cada caso, bajo la influencia 

de las Misiones culturales. ( 44 ) 

Las Misiones Culturales pretenden el desenvolvimien

to del sector de la población m~s abatido por su precaria 

econom!a, por su retraso cultural, por su falta de incor

poraci6n a la sociedad mexicana, la comunidad rural que 

durante tantos siglos permaneci6 en el olvido; mas las 

Misiones culturales no solo trabajaron en zonas rurales, 

en ~reas campesinas se extendieron sus acciones hacia 

centros fabriles y mineros y en las colonias humildes de 

la Ciudad de ~éxico. Precisamente el Prof. Medell1n ya 

había contemplado en su proyecto la extensión de las ac

ciones educativas de las Misiones culturales • ~· Si us

ted autoriza esta nueva forma de acci6n educativa de 

la secretaría, mi labor no solo se limitar~ a beDeficiar 

a los maestros, sino que ampliando la· esfera de acci6n 

organizaré cursos para obreros y para los particulares 

( 44 ) SEP " Las Misiones culturales en 1927: 3 
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que lo soliciten el aprendizaje de cada una de las enseñan-

zas que podremos impartir con el personal propuesto." (45 ) 

Las Hisiones Culturales tuvieron como mencionábamos al-

canees importantes sobre todo en lo referido a la extensión 

de la cultura; se convierten las Misiones Culturales en un 

instrumento que intenta apoyar la educaci6n formal o ins-

titucionalizadh sobre todo en zonas donde por sus condicio-

nes geográficas, econ6micas y sociales impiden de alguna manera 

los beneficios de la escuela. "Las Misiones Culturales ..... 

constituyen organi.smos genuinos de educaci6n extraescolar que 

a la vez intenta apoyar, completar, suplementar la acción de 
\ 

las instituciones educativas de tipo formal y provocar vigo-

roso movimiento de ascenso en las conGiciones de vida del in-

dividuo, del hogar y de la comunidad considerada como s!nte-

sis de los problemas de orden econ6mico, cultural y social 

que afectan al pala. " ( 46 ) 

Aün cuando las tendencias de las Misiones fueron plan-

teadas en forma clara en las Memorias de la SEP cie 1945-1946 

~stas pueden ser retomadas y aplicadas en forma clara 

(45) SEP Archivo Histórico Caja 76 Exp. 28 

(46 ) Memoria del Departamento de l!isiones Culturales 

1945-1946 
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desde sus inicios. ( 47 

El programa de actividades de las Misiones Culturales 

tienden: 

a estimular el mejoramiento de la economía de la familia 

abarcando cuanto se relaciona con las pequeñas industria.a 

hogareñas, la agricultura, el cultivo de frutales y la cría 

de animales domésticos. 

- a conseguir la elevaci6n de la salud de las gentes y de la 

salubridad de los poblados, con miras a obtener la regene

raci6n física de la ráza, la reducci6n del elevado índice 

de mortalidad infantil y la disminuci6n del n~mero de seres 

incapacitados para el trabajo .produc:tiv:o. 

- a lograr la dignificaci6n de la vida del hogar en cuanto 

se relacionaba con la crianza y la educaci6n de la prole, 

el perfeccionamiento de la relaciones entre los miembros 

de la familia, la adopci6.TJ de normas humanas en la reali

zaci6n de las faenas domésticas, la eliminaci6.n de vicios 

que lesionan los intereses morales. Dentro de este ca

pítulo se considera la necesidad de pugnar por una ha-

bi taci6n más confortable e higiénica y por mejorar la 

( 47 )Memoria del Departamento de Misiones culturales 

1945-46 
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alimentaci6n y el vestido de los sectores humildes de 

nuestra poblaci6n. 

- a promover la vida recreativa con la mira de fortalecer 

el cuerpo, elevar el espíritu y hacer sentir la alegría de 

vivir mediante el cultivo del deporte y el juego organi

zado, la música, el canto, la danza, la declamación , el 

teatro, etc.; tomando ·en todo caso como punto de partida 

las inclinaciones naturales del individuo y las manifes

taciones est~ticas del medio 

- a influenciar el ánimo de las gentes para impulsarlas 

a elevar sus preca+ias condiciones por medio de la or

ganización de centros sociales en los que la plática amena, 

la conferencia sencilla de tipo científico, la lectura, 

el teatro, la audici6n radiof6nica y la exhibici6n ci·· 

nematogr~fica se consideran recursos de inapreciable valor 

educativo. 

En este punto se incluyen la instalación de pequeñas 

bibliotecas y salas de lectura, la fundaci6n de escuelas 

en las comunidades que carecen de ellas y la importante 

campaña de alfabetizaci6n, 
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- A despertar y mantener vivo el interés por el embelle

cimiento de los pequeños poblados y la edificaci6n de o-

bras materiales de se1v1cio social. 

Estos puntos consideramos que son los alcances de las 

Misiones culturales, alcances que permitieron el beneficio 

de la comunidad y del maestro como promotor de ese cambio, 

Para la organizaci6n de las Misiones Culturales o los 

Cursos regionales para los maestros rurales de la república 

-como inicialmeni.:e se les denomina , se conservaron 3 o 4 

actividades que más fueron solicitadas en los cursos de Invier 

no como : lechería, conservación de frutas, apicultura. 

Cinco podrían considerarse las grandes tematicas de estos cur 

sos en forma pr~ctica : pequeñas industrias, agricultura, 

deportes, canto e higiene. 

La duraci6n de los cursos son de 18 a 20 dias con 7 u B ho-

ras diarias de labor en lugares más densamente poblados de 

la república de tal manera que se puedan visitar 3 o 4 estados 

en un año. 

1 
El Plan de estudios para los maestros rurales en las Misio-

nes culturales era el siguiente : 



Huertas 

Apicultura 

Lechería 

jabonería 

Arbocul tura 

Horticultura 

jardinería 

conservaci6n de frutas 

economía doméstica 

corte y confecci6n 

canto 

Deportes 

CONFERENCIAS Higiene y 
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puericul. tura 

9 hs. 

4 .5 hs. 

4 .5 hs. 

4.5 hs. 

4.5 hs. 

3.0 hs. 

4.0 hs. 

2.0 hs. 

2.0 hs. 

3. O hs. 

Pricipios de educaci6n rural 2.0 hs. 

~sicología de la educaci6n 2.0 hs. 

Organizaci6n de la escuela rural 2.0 

' Total de horas semanales que ofrecen los cursos 47 

hs. 

Ahora bien , el programa de Misiones Culturales en algunos 

textos como el de la UNESCO (48) reconocen atinadamente al 

Profesor Roberto Medell!n como el padre y creador de este 

programa, otros como el de Augusto Santiago Sierra (4 9) 

(48) LLOYD H. HUGHES ".¡uas Misiones Culturales y su Pro-

~r,~ma '~Ed. Unesco : 

(49) SANTIAGO SIERRA AUGUSTO 11 Opus cit 
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menciona a José Galvez y al Prof. Medellín como creadores de 

las Misiones culturales, sin embargo hay textos como el de la 

SEP " Las Misiones Culturales en 1927" donde presenta una po -

nencia iafael Ramirez en donde no abjudica a nadie en partí -
. . (1:1& 

cular la creación de este programa. Como vemos en los textos 

consultados aparece el Prf. Roberto Medellín y ef Prof. José 

Galvez como creadores de las Misiones Culturales. Partimos en 

este trabajo de que la idea de este programa fué concebida 

por el Prof. Medellín sin menospreciar el trabajo de ,fosé 

G.1lveZ·Y lo justificamos de la manera siguiente: siendo 

miembro representativo de la Cámara de diputados del Con-

greso de la Uni6n ( 1920-24 ) , el prof. Galvez representan-

do a su ciudad natal Puebla y siendo presidente de la Co

misi6n de Edncaci6n Pública presenta ante la Cé'!mara el -

" Proyecto para la Organizaci6n de Misiones Federales de 

Educación Pública •(52pn el año de 19 23 basado en el proyecto 

elabora.do por el Prof. Nedellín y presentado al Lic. V~s-

concelos en ese mismo año. Debido a que el Programa de 

Misiones Culturales fue considerado a nivel nacional y con 

presupuesto federal debía presentarse el Progratna ante la 

cámara de manera tal que se conocieran sus alcances y li-

mitaciones, sus objetivos y población beneficiada con el 

Programa, para su aprobaci6n, Así el Programa elaborado 

(SO) SEP " Las Misiones Culturales en 1927" 

(51) CAMARA DE DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNION. Primera Co-

(52) misi6n de Educación Pm>lica,JOSE GALVEZ. México 1923. 

( 52 Idem. 
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por el prof. José Ga'lvez fue aceptado y se le di6 rltpida 

difusión y el documento fue conocido no solo en México 

sino en varios países del mundo. El documento elaborado por 

el Prof. Medellín 'permaneció foliado y empaquetado en el 

Archivo Hist6rico de la SEP, de donde fue recuperado y 

evitando permanezca en el olvido se le reconoce en este 

trabajo su alto contenido como guiador de toda una es-

trategia y política educativa. 

El documento del Prof. Galvez no recono~e al Prof. 

Medellín como creador de este Programa de capacitación 

magisterial y de desarrollo comunal. 

VI ~imera misi6n cultural 

Las Misiones Culturales desde sus planteamientos inicia-

les contemplaron la capacitación del maestro rural eh ser-

vicio a través de la instalación de institutos en deter-

minadas zonas para a su vez promover el desarrollo de la 

comunidad con sus propios recursos, su propio potencial; 

impulsando el desarrollo desde su interior, de acuerdo a 

las necesidades econ6micas, culturales y sociales de la 

comunidad en la que trabaja y vive el maestro. Esto en 

si propicia un cambio en la comunidad, un cambio radical 

en la forma de vida del campesino. 
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Al igual que las Misiones Culturales , instituciones 

educativas como las escuelas rurales elementales, las es -

cuelas normales rurales y los centros agr!colas propician 

este cambio cumpliéndose a su vez la filosof !a de la es

cuela rural mexicana. 

Se tuvo que pensar en las Misiones Culturales como 

Instituci6n promotora del cambio social cuyos alcances 

son amplios, pudieramos decir que en dos l!neas:por un 

lado extender la cultura en todo el timbito del .territo

rio nacional y por otro mejorar la calidad de la educa

ción a través de la capacitaci6n del maestro en servicio 

y por consiguiente el desarrollo comunal. 

Estos son y siguen siendo los objetivos de las Mi

siones Culturales, de ahí que el proyecto presentado al 

Lic. Vasconcelos por el Profesor Medell!n haya sido to -

mado en consideración como una estrategia educativa de 

grandes alcances. 

Por disposiciones superiores se cre6 con la deno

minación de Misi6n Cultural Federal, dependiente del -

Departamento de Educación y Cult~ra indígena el 23 de 
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de 1923, fecha en que actuaría la primera Misi6n Cultural. 

En el proyecto de Misiones Culturales elaborado por 

el Profesan Medellfn, menciona al Estado de Hidalgo como 

escenario de la primera Misión Cultural: "Deseando apro

vechar mi próxima visita al Estado de Hidalgo, solicito 

a usted se me autorice para organizar en la forma que es

time más conveniente la primera Misión Cultural proveyen

do a los profesores de industrias que pienso llevar, de 

los materiales necesarios para el mejor éxito de sus -

labores ( 53 ) 

La primera Misión Cultural estuvo encabezada por su 

creador y organizador Prof. Roberto Medellfn quien actu6 

en ella como jefe, ademi'fs; 

Profesor de Educaci6n rural; Rafael Ramfrez. 

Profesor de jabonería y perfumería; Isaias B~rcenas. 

Profesor de agricultura: Fernando Alba. 

Profesor de curtiduría: Rafael Rangel. 

Profesor de canciones populares y orfeones: Alfredo Tamayo. 

Prof~sor de Educaci6n física y encargado de pré!cticas de 

vacunación: Doctor Arnulfo Bravo. 

( 53 ) Archivo hist6rico SEP. caja 76 exp. 28 
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Acompañaba al grupo: Juan Reyes Badillo, delegado de la 

SEP en Hidalgo. 54 ) 

Como observamos, quienes participaron en esta primera 

Misi6n, en este primer instituto, fueron hombres impor -

tantes de la educaci6n en México como Rafael Ramírez, Isa

ias Bárcenas y Roberto Medellín. 

La zona de zacualtipan Hidalgo, donde se llev.6 a ca

bo la primera Misi6n, estaba a cargo del maestro misionero 

Alfonso Hernández quien desempeñ6 una magnífica labor en 

la zona rural en la que laboraba; el Profesor Hernández 

tenía a su cargo el mayor número de escuelas rurales fun

cionando, además contaba con un namero considerable de ma

estros o monitores disponibles para experimentar las Mi

siones Culturales. 

En esta primera experiencia s6lo se consider6 para -

asistir a los cursos a los maestros rurales de zacualtipan 

Hidalgo y no a los vecinos de la zona que posteriormente 

iban a ser tomados en cuenta. 

Segün documento dirigido al director del Departamento 

( 54 ) Las Misiones Culturales en 1927. SEP: 23 
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de Educación y Cultura indígena del día 30 de abril de 

1923, en contestaci6n a la circular # 13 ( 17 de marzo mis-

mo año en donde se solicita información respecto a: 11 ma-

pa del Estado de Hidalgo con anotación de las líneas li-

mítrofes entre los distritos, la capital del Estado, los 
1 

centros de poblaci6n importantes, los ferrocarriles con 

todas sus ramales y las diversas zonas de producción del 

Estado. ( 55 ) . El maestro misionero.·Alfonso Hemández, 

otorgó toda la información solicitada además de proporcio-

nar datos acerca de los diversos productos11naturales yde 

los ,, industriales del mismo Estado. Todo lo anterior dió 

un conocimiento más profundo al Profesor Medellín de la 

zona de Zacualtipan, lugar de la experimentaci6n. 

En cuanto a las industrias que se impartirían de n-

cuerdo a las características de la región, tenernos en pa-

labras del profesor Medellín 11 Los profesores de indus-

trias que conviene para esa región son las de jabonería, 

curtiduría, pues una y otra de estas actividades indus-

triales son las principales acupaciones de los vecinos 

de zacualpan, donde se emplean procedimientos muy atra-

sados y defectuosos" 1 56 ) 

55 )Archivo Histórico SEP. Caja 796 • Se anexa. a este 
trabajo. 

56 )Archivo histórico SEP Caja 76,28, 1923 
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Además de la informaci6n antes mencionada que propor~ 

cion6 al Departamento de Educaci6n y Cultura Indígena el 

misionero Alfonso Hernández, tambi~n se otorg6 informaci6n 

respecto a la distribuci6n del tiempo empleado en las ac

tividades de trabajo: Visitas a las diferentes casas del 

pueblode los diversos poblados, trabajo de escritorio, etc. 

( 57 ) 

Segtln telegrum.}. de fecha. 16 de octubre de 1923, di

rigido al maestro Alfonso Hernández, comunica la llegada 

del Prof. Roberto Medellfn, oficial mayor de la SEP , el 

d!a 20 de Octubre de 1923. 11 Urge encuéntrese usted y 

maestros su zona esa ciudad dia 20 11 
( 58 ) 

Del desarrollo que tuvo esta experiencia no eY.isten 

documentos, sin embargo, hay documentos que hablan de un 

éxito. en ella • 

1) Respecto al maestro Alfonso Hernández, el oficial 

mayor D. Roberto Medell!n otorg6 una menci6n honorífica 11 

por la entusiasta cooperaci6n que prestó para el mejor -

dxito de los Cursos cortos de Perfeccionamiento para Maes

tros rurales 

( 57 Archivo Histórico SEP" caja 796 

« 58 Idem. 
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2) A su vez el maestro misionero Alfonso Hern~ndez 

comunica al Departamento de Educaci6n y Cultura Indígena: 

11 Tengo el gusto de manifestar a ud. . ... que todos los 

maestros rurales de .mi dependencia que actualmente pres

tan sus servicios en diferentes pueblos, estuvieron presen-

tes el día 20 con el objeto de aprovechar los cursos pr~c

ticos inaugurados po~ el oficial mayor de la Secretaría 

de Educaci6n Pública. 

Tengo el gusto de mailifcstar a Ud. que , .... el lu -

nes 29 despu~s de recibir el material escolar que se les 

repartió para el uso de las escuelas a su cargo, se reti-

raron a sus respectivos campos de trabajo contentos y a-

gradecidos a la superioridad que de tal modo sabe impulsar 

y estimular al maestro que consagra sus energías para be-

nef icio de sus semejantes. 11 
( 5 9 ) 

3) Posteriormente el Secretario de Educaci6n Pública 

José Vasconcelos, el día 19 de Noviembre de 1923, menciona 

11 En vista del ~xito halagador que tuvo la primera Misi6n 

Cultural, que bajo la direcci6n del c. Oficial mayor de -

esta Secretaría se lle'v6 a cabo en Zacualtipan Hidalgo, se 

autoriza al mismo Oficial mayor para que organice Misiones 

( 59) SEP. Archivo Histórico Caja 796' 
u 
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Culturales semejantes, de acuerdo al proyecto que present6 

a esta Secretaria con fecha 2 de octubre pr6ximo pasado 1160 

Este último documento es un Acuerdo para impulsar y 

organizar las Misiones Culturales ~1 todo el país. 

En respuesta a· este Acuerdo dictado por el Secretario 

de Educaci6n Pública, el Profesor Roberto Medellin, ahora 

subsecretario de dicha Institución, manda el siguiente co

municado a los delegados de la SEP en los Estados. 11 EL c. 

Secretario de Educaci6n Pública ha tenido a bien disponer 

que en el mes de noviembre pr6ximo se organicen Misiones 

culturales en las ciudades de Hermosillo, Culiacán, san 

Luis Potosí, Gome-z Palacio, Irapuato, Iguala, Puebla, Mon

terrey, Colima y Pachuca " ( 61 ) , determinando en este -

documento algunas disposiciones para que lo anterior pue

da llevarse a cabo. 

Tal como lo menciona el Profesor Rafael Ramtrez, pro

tagonista de la primera Misi6n Cultural, esta gran acci6n 

educativa permite vislumbrar una alternativa padag69ica 

importante para la secretaría. 11 Los trabajos realizados 

por la Misión de ¡zacual ti pan, en masa, trajeron a la men

te de las autoridades de la Secretaría una nueva idea,de 

promover mediante dichas instituciones el progreso econ6~ 

60 SEP Archivo Histórico Caja 76, exp. 28 1923 
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mico de las comunidades gracias a la divulgación de la 

enseñanza agrícola y de las pequeñas industrias que sus 

miembros iban haciendo en el vecindario ( 62 ) 

Afin cuando el profesor Roberto Medellín no pudo cul

minar la experiencia de la primera Misión Cultural por el 

importante papel que desempeñaba en la SEP como oficial 

mayor, siempre estuvo presente valorando esta importante 

estrategia educativa. Cedió al profeeor Rafael Ramírez 

la jefatura al final de la Misión. 

A mediados de 1924 se pensó en una segunda ex

periencia de las Misiones Culturales, aún cuando ya se 

había notificado las diferentes ciudades en d9nde se lle

varían a cabo las siguientes Misiones Culturales, fue en 

la Cuidad de Cue:rnavaca Morelos, donde tendría lugar, a

provechando el periodo de vacaciones de las escuelas pri

marias y rurales. El entusiasmo se hizo patente y el nd

mero de participantes fue mucho mayor que en la experien

cia anterior ". Cuando l~isión llegó a organizar sus -

trabajos se encontró con que el número de maestros era muy 

crecido, pues al grupo de la f ederaci6n se había sumado 

los que dependían del gobierno del Estado" t 63 ) 

( 62 ) SEP " Las Misiones Culturales en 1927: .24 

( 63 ) SEP: Idem. 
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En esta Misi6n los maestros encargados sabían que desempe

ñarían una doble funci6n: por un lado tendría que atender 

al mejoramiento cultural y profesional de los maestros en 

servicio y por el otro tendría que dar oportunidad a los 

veéinos del lugar para que mediante un aprendizaje r~pido 

de las pequeñas industrias, pudiesen encontrar un alivio 

efectivo a su situación económica apremiante. 

En esta segunda Misi6n Cultural, donde se incorpora 

por primera vez una muestra de Economía doméstica, en los 

aspectos de corte y confecci6n de ropa y de cocina. 

El personal de esta Misi6n qued6 definitivamente 

cosntituido así: 

Jefe de la Misión y rraestro de técnica de la ense

ñanza Profesor Rafael Ramírez. · 

Maestro de jabonería y perfumería: Prof. Isaias B~r

cenas. 

Maestro de curtidurcfa" Prof. Rafael Rangel 

Profra. de Economía doméstica: profra severa Quintana. 

A su vez aos agrónomos que tuvieron a su cargo agri

cultura, crianza de animales y apicultura; y un carpintero. 

Este Misión actu6 durante tres semanas y durante 
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la ceremonia de clausura estuvieron presentes: Bernardo 

Castelum, encargado del despacho de la SEP federal y el 

Sr. Profr. Don Roberto Medellín. 

Fue tal el éxito de estas Misiones Culturales que las 

autoridades de la SEP idearon para el invierno de ese .mismo 

año de 1924 trabajos semejantes. 

En el mes de noviembre salieron las Misiones a sus 

respectivos destinos precididos por los profesores si

guientes: 

lra. Cd. Puebla Pue. Jefe: Leopoldo Kiel 

2da. Iguala Guerrero. Jefe: Luis Hidalgo Monroy. 

3ra. Coli1,:a Col. Jefe: Salvador Luna 

4a Mazatlán Culiacán, Hermosillo: Arturo Pichardo 

Sa. Monterrey N. L. Teodomiro Gutiérrez 

6a Pachuca Hidalgo: Profr. Rafael Ramírez 

7a. San Luis Potosi S.L.P. Rafael Ramírez 
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Elementos biográficos del Profesor Roberto MedelU'.n 

su desenvolvimiento en el plano educativo. 

El ingeniero y maestro Don Roberto Medellín Ostos, 

nació en la villa de Tantoyuca, situada en la Huasteca Ve

racruzana, el 29 de abril de 1881; aún cunado su prepara~ 

ci6n académica, Ingeniería Química, no tenía relación con 

la educación, su interés hacia ella fue evidente a lo lar

go de su vida, 

sus primeras experiencias docentes fueron el de " pre

parador en la clase de botánica de la Escuela Nacional Pre

paratoria y como ayuda al curso public6 un pequeño folleto 

que se llamó " Contri.buci6n a la enseñanza de la Botánica 11
, 

adema'.s, daba clase de Química en la misna Instituci6n;pos

teriormente se hace cargo de la Jefatura de Ciencias Natu

rales que correspondía a las materias de Botánica, Zoolo

gía, Química, Física y sus correspondientes academias¡ pues

to que desempeñaría a partir de que el director acept6 el 

lan de estudios que revolucionaría la enseñanza de la Bo -

tánica, ganándose as! un gran prestigio como maestro. 

Su entusiasmo docente lo hizo colaborar en otras Ins

tituciones educativas, sin embargo, daba mayor importancia 
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a la Escuela Nacional Preparatoria y a la Facultad de Cien

cias Químicas de la UNAM de donde egres6 como ingeniero,sien

do director de ésta postsriormente en 1924. 

La larga experiencia docente que obtuvo el Maestro Me

dell ín a lo largo de su vida, le dió oportunidad de ver a la 

educación desde una óptica amplia lo que le posibilit6 de

tectar los problemas fundamentales que la misma atravesaba 

en la épocu así gue cuando se incorporó a las actividades de 

la SEP pudo realizar grandes avances en materia educativa. 

Pero .... ¿C6mo fue que ingresó a la SEP el profesor 

Medellín ?, ¿ Qué iniciativas tuvo dentro de la misma ? 

Dedicado a la direcci6n de una f~brica de sosa y ha

biendo montado un laboratorio para el ejercicio de su pro

fesión, ingeniería química, fue llamado a principios de 1916 

por el profesor Juan Le6n, quien desempeñaba un puesto de 

categoría en la oficina que antes controlaba parte de la -

educación en el Distrito Federal, a cargo del Ing Palavicini, 

con objeto de que colaborara con él para la creación de una 

Escuela de Química con tendencias prácticas¡ la idea para el 

Prof. Medellín fue muy atractiva, sin embargo, el bajo presu

puesto destinado a ello y la desvirtualizaci6n del proyecto 
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original hizo que se formara una escuela de industrias químicas, 

por lo que el maestro desilusionado desisti6 de su participaci6n 

en ello, Es de hacer notar que el maestro desistió debido a que 

esta escuela no parti6 de una concepci6n filos6fica prag~tica 

de formaci6n técnica. Esta orientaci6n la retoma en su partí-

cipaci6n dentro de la SEP; éste fue el primer acercamiento a la 

magna Insti tuci6n encargada de la coordinación de la educaci6n. 

El paso en la Escuela de Industrias Químicas fue breve, ya que 

el Lic. José Vasconcelos nominalmente rector de la Universidad, 

pero con facultades de Secret11rio de Educaci6n lo llam6 a cola

borar con él en un puesto de mayor responsabilidad, y ya con la 

preconcebida idea de hacer del maestro Medellín su colaborador 

de mayor confianza; en palabras del propio Lic. Vasconcelos: 

"Mi colaborador mis constante y más experto, el más inteligente 

y más leal, fue Roberto Medellín. Me sedujo su carácter integro 

y su capacidad para distinguirse fuera de los puestos gubernamen-

tales en su profesi6n de químico", (64) vascon~el~s recono~i6 

illl profesor Medellín como el " Técnico de la Secretaría ":" Una 

vez concebida por el cerebro privilegiado del Lic. Vasconcelos 

la revolución educativa, el que resolvía los aspectos técnicos 

era el maestro y no solo eso, sino que también reconoce que 

gran parte de las sugestiones de este carácter le eran hechas 

por el propio maestro Medellín y realizadas por él. Estuvo 

vinculado íntimamente y en todo momento con la obra magna 

( 64) TORRES FLORES MIGUEL, " Semblanza ,del Maestro Roberto 
Medellín" Tontoyucan Ver. Méx. Junio 196(7. 
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que se hab!a echado a cuestas el Lic. Vasconcelos. 11 
( 6 5 ) 

Director de Enseñanza Técnica fue el primer cargo que 

el Lic. vasconcelos, todavía en funciones de rector, ofre-

ci6 al profesor Medellín, donde realiz6 una labor organi-

zativa al principio y creadora más tarde, así se fundaron 

en este periodo escuelas tales como: La Escuela de Ferroca-

rrileros, Industrias Textiles, Nacional de Maestros C'ons-

tructores, Tecnol6gico para Maestros, Técnica de Artes y o-

f.icios para hombres, N~cional de Artes Gráficas, Técnica de 

Taquimecan6grafas, Escuela Hogar para señoritas 11 Gabriela 

Mistral 11 
( 66 ) . Las .i,.nquietudes del Profesor Medellín. en 

cuanto a impulsar la educación técnica se refleja en la a -

pertura de estas instituciones. 

También es de mencionar la labor realizada por el maes

tro Medellín en el servicio de desayunos escolares. En 1921 

se pens6, ya no en comedores escolares como los creados du

rante el maderismo, sino en repartir desayunos a los niños 

de la ciudad en sus mismas escuelas. Como para llevar a ca-

bo esta obra no se disponía de presupuesto suficiente, se 

pidi6 a los maestros parte de su sueldo para cubrir la de-

( 65 ) Apuntes biográficos del Prof. Medellín. MONTANO M. 

DAVID. México 1941: 15 

( 66 ) Boletín SE~ 1922 
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manda del servicio mencionado; cuando la rectoría - quien 

en ese entonces dirigía la educación en el D.F. - estuvo 

segura de la cooperaci6n, se form6 una directiva de servi

cio de desayunos que qued6 formada de la siguiente manera: 

Presidente, por la Dirección de Educaci6n Técnica: Prof. 

Roberto Medellin y por la Universidad Nacional, Elena To

.rres. El proyecto del Plan de Organizaci6n de los Desa

yunos Escolares, fue presentado por el profesor Medellín 

al Líe. Vasconcelos a.probando a éste en su totalidad. 

Después del puesto de Director de Enseñanza Técnica, 

se le asign6 el puesto de Jefe del Departamento Escolar ya 

reestablecida la Secretaría de Educación Pública. En este 

cargo, presenta varias alternativas para el mejoramiento 

profesional del maestro en servicio, principalmente dirigi

das al maestro rural, ya que su asignación en los diferen

tes poblados fue de manera improvisada en las llamadas "Ca

sas del Pueblo ". Entre estas alternativas se encuentran 

los " Cursos por Correspondencia creados en 1922 y destina

dos a los Profesores Misioneros dependientes del Departa

mento de Educación y Cultura IndígemJ, en 
1

estos cursos se 

abarcaban conocimientos de: Apicultura, Av,icultura, Seri

cultura e Industria de la leche, tales cu.ersos pretenden: 
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el desarrollo de las actividades rurales del país" 

( 67 

Posteriormente el Profesor Medellín presenta la pro

puesta de los Cursos de Invierno", propuesta que pretende 

al igual que los cursos por Correspondencia la capacita-

ci6n y mejoramiento del maestro en servicio. Así el pro-

yecto de los Cursos de Invierno, una vez aprobados por las 

autoridades respectivas, dieron comienzo el 10 de Octubre 

de 1922. 

La experiencia docente y la experiencia dentro de la 

Secretaría de Educaci6n Pa.blica, permitieron al Prof. Me

dell!n detectar las deficiencias de que padece la educaci6n 

y acatando los problemas que generaban implementó programas 

específicos que intentaran su solución. Es así ~1e vis -

lurnbr6 el problema de la capacitaci6n del maestro rural en 

servicio requería mayor énfasis que otros sobretodo en lo 

referente a la escuela rural y particularmente a lo referido 

a las Casas del Pueblo. La preocupación a este respecto le 

hizo pensar en un programa que lo llamaría Misiones Cultura

les" y que pretende en primera instancia el désa:i;rollo de 

la comunidad y el mejoramiento y capacitación del maestro 

en servicio. Este programa tuvo grandes alcances y es el 

motivo de este trabajo. 

( 67 ) Circular # 1340 Di+isida al Jefe del depto. de Edu
cación y Cultura indígena. ' 
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El puesto que desempeño el Profesor Medellín dentro 

de la SEP como oficial mayor, le permitió impulsar el Pro

grama de Misiones Culturales . Posteriormente pasaría a 

ser subsecretario hasta finalizar el periodo del Presiden

te Cbreg6n, permaneciendo al lado del Lic. Vasconcelos. 

Al iniciarse el gobierno del General calles, el Dr. 

Bernardo J. Gastelum, fue designado jefe del Departamento 

del Salubridad Pública, e.donde nombró secretario general 

al maestro Medellín, trabajando durante cuatro años en los 

principios básicos que normarían la gestión sanitaria en -

nuestro país; aparentemente el Profesor Medellfn se alejó 

de la labor educativa, sin embargo continuó paralelamente 

con sus actividades docentes tanto en la Escuela Nacional 

Preparatoria com en la Escuela de Ciencias Químicas de la 

Universidad Nacional. En la Secretaría de Salubridad es -

tuvo de 1924 a 1928. 

Durante el gobierno de Emilio Portes ~il, fue llamado 

a colaborar como director de la Facultad de Ciencias Quí

micas, puesto que le permitió continuar con su interés de 

mejorar y elevar la calidad académica de la :rnstituci6n, 

inquietud que persiste desde sus primeras experiencias docen

tes en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde aan conti-
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nuaba con sus c4tedras. 

El 22 de mayo de 1931 fue nombrado secretario General 

de la Universidad Nacional durante la rectoría del Lic. Gar

cía Tellez, en donde estuvo durante nueve meses. El 12 de 

septiembre de 193 2 fue desiganado rector de la Universidad 

Nacional. Jorge Medellín,hijo del profesor Roberto Medellín 

lo ubica como el segundo rector qui:! continuó el proceso de 

socialización de la Bnscñanza. 

En 1935, fue comisionado por el ing. Juan De Dios Ba

tiz para que elaborara el proyecto del Instituto Politécnico 

Nacional, nombre que el Profesor Medellín asignara a esta 

nagna institución En esta nueva dependencia tuvo oportu-

nidad de desarrollar sus iniciativas y una bella síntesis 

de lo que él consideraba que debería constituir el Depar

tamento de Industrias de la Secretaría de a::onomía Nacional. 

Ei Proyecto que se llamó Instituto Tecnológico Nacional 

mereció la apr.obaci6n de la Secretaría de la a::onomía Nácio

nal y que por razones de índole económica no se pudo llevar 

a cabo. 

El Profesor Medellín desde su ingreso a la SEP ya te-
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nía en mente varios programas dirigidos a los maestros en 

servicios. Cuando fue nombrado Oficial mayor de la SEP, se 

dijo en el peri6dico Excelsior del día 23 de marzo de 1923 

lo siguiente " •... con el mejor deseo de que la Educación 

T~cnica dé magníficos resultados prácticos en nuestro medio 

educativo según lo han demostrado las escuelas de esa índole 

va a hacer - refiriendose al Mac!Jtro Medellín - que se efec-

túen juntas de profesores de la mencionada enseñanza con eQ 

fin de que ellos cambien impresiones, estudien proyectos, per-

feccionen métodos, etc. que al fin redundará en beneficio de 

la juventud educada " ( 68 ) . Este sería el pensamiento del 

profesor Medellín que orientará su acci6n en las institucio-

nes educativas, 

V El arq. Jorge Medellín admira a sus padre desde tres 

~icas que aunque pareaieran diferentes enfoques van íntima-

mente relacionadas: 

a) En su aspecto humano: Con su gran personal. idad el 

profesor Medellín se caracterizó en cualquier ámbito de su 

vida! como dibujante,. escultor, magnífico orador, de gran 

inteligencia que le permitió resolver los problemas que se 

le planteaban; sus graneles inquietudes e iniciativas le per-

mirieron la realizaci6n de diversas actividades que dejaron 

u· 
( 68 ) Entrevista al arq. Jorge Medellín Agosto 1985. 
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una huella imborrable no solo en el plano educativo sino en el 

cultural y_familiar inclusive. Era una persona de gran firmeza 

de tal manera que se imponía como líder, sin embargo a su·vez 

era muy dulce y de sentimientos puros y claros. 

b) Como docente , siempre demostró un interés abierto por 

la docencia desde sus primeras experiencias como auxiliar en la 

la materia de química hasta sus preocupaciones como subsecreta

rio de la SEP y como Bector de la Universidad. Desde su primera 

infancia le preocupó la situación de porque él tenía que tras -

ladarse muchos kilómetros para poder asistir a la escuela, cuan -

do esta podía estar ubicada en su misma población.; reflexiones 

que posteriormente retomaría en sus acciones en la SEP al lado 

del Lic. vasconcelos. 

c) Como dirigente educativo del país : En palabras del Arq. 

Jorge Medellín se puede considerar a su padre como un"Misionero 

Laico", esto quiere decir que en su proceder como dirigente de 

la educación nacional siempre concibió a la educación con miras 

a un beneficio scx:ial, de se~vicio y entrega como lo hacian los 

misioneros de la época cartesiana, extender los beneficios de 

la cultura a los rincones más escondidos d~l país , sin creencia 

religiosa alguna con el dnico fin de dar a conocer la buena nue

va que la cultura ofrece. Refiriendose al desarrollo en la SEP 

recalcó la importancia de su partic ipaci6n en ella al lado del 
• 

Lic. Vasconcelos, sobretodo en lo referido al programa de Misio-

nes Culturales y Casas del Pueblo en la política educativa de 
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democratización de la enseñanza. 

En cada una de las Instituciones gubernamentales en las que 

particip6 el Profr. Medell!n : SEP, SSA, IPN, Universidad Nacio

nal, supo crear y desarrollar programas acordes a los problemas 

que aquejaban al país en aquella época. 

De la semblanza biográ'.fica del Maestro Medell!n, anterior

mente expuesta podemos concluir que : el conocimiento de la rea

lidad educativa del país le permiti6 al Profr, Medell!n vislum

brar, las carencias que impedían el desarrollo y la evolución 

de la educaci6n rnacional; que la creatividad e iniciativa por 

llevar a cabo sus ideales, por un lado y de coadyuvar a la so

lución de los problemas educativos por otro, le permitieron la 

elaboraci6n de programas específicos a cada necesidad educativa. 

Así podemos decir, que el paso por cada una de las Instituciones 

que tuvo oportunidad de participar el profr. Medell!n, dej6 

grandes senderos trazñdos, grandes huellas marcadas que permi

ten hoy día ver con claridad los avances y retrocesos de una 

educaci6n del pueblo, de una educaci6n·de una nación que inten

ta salir del abismo de la ignorancia. 



CONCLUSIONES 

l. Las Misiones Culturales surgen como respuesta a· la necesi

dad de capacitaci6n del maestro rural en servicio,~nter..el bajo 

grado de escolaridad y bajo nivel cultural del personal dcx::en-

te,contratados de manera improvisada para las Casas del Pueblo. 
1 

2. Las Misiones Culturales fueron un programa creado por el 

Profesor Roberto Medellín en su afán por encontrar la estrate-

gia educativa de profesionalizaci6n magisterial acorde a las 

condiciones y necesidades del país. 

71 

3. Las Misiones Culturales pretenden la capacitaci6n magisterial 

por un lado, mientras las Normales rurales preparan al maes -

tro que las comunidades del campo necesitan, y por otro, a 

trav~s de este programa propiciar el desarrollo de las co -

munidades en donde se encuentra inmerso la e.scuela, el maestro. 

4. La labor realizada por el Profesor Roberto Medellín fué 

vasta en hechos y en programas cuyos alcances fueron importan

tes, programas tales como : los cursos de invierno, los cursos 

por correspondencia, dejaron grandes senderos trazados que 

orientaran incluso hasta nuestros dias la educaci6n mexicana. 
y que podr~n ser retomados en posteriores investigaciones. 
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CON SELLO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

ANEXO# 1 

SECEETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

[Oficio 28925) 

Al c. Secretario de Educación Pública. 

P r e s e n t e. 

78 

Siendo una necesidad imperiosa para el mejoramiento de las 

Escuelas Federales preparar a los maestros que la sirven, consi

dero que una forma pr~ctica que llevar~ rapidamente al mejoramien

to la enseñanza rural, consiste en organizar cursos breves de 

perfeccionamiento reconcentrando en determinados lugares del 

país a los maestros rurales. 

Estos Cursos se pueden organizar creando Misiones Cultura

les que recorrer~n la República permaneciendo en cada localidad 

a lo sumo un mes. Cada Misi6n debe constar de un jefe, un pro -

fesor normalista para la enseñanza académica, un Profr. de Dibu

jo y trabajos manuales, un Profr. de Agricultura, un Pro.fr. de 

C1,1ltura Física , un Profr. de Cultura Estética, un Fotografo , 

un M~dico ydos o tres profesores de enseñanza de artes y ofi -

cios. 

Estos 6ltimos se escoger~n en cada caso, de acuerdo con las 

costumbres y las necesidades de la localidad, por consiguiente, 

solo al formar la misión para un punto dado se podr~ indicar la 

clase de arte, oficio, o industria que deba impartirse. 
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El Profesor Norwalista servirá para que el periodo de 

tiempo señalado, dé una serie de lecciones ·te6rico - prácti

~as acerca de la enseñanza moderna, principalmente en lo que 

respecta a Lenguaje, Aritmética, Ciencias Naturales, Historia, 

etc.,etc. 

El Profesor de Dibujo serviré{ para iniciar a los maestros 

rurales en el aprendizaje del dihu jo según los métodos adopta -

dos por la secretaría, que como se sabe tiene el mérito de es

tar basado en el arte popular del país. 

El Profesor de Cultura Física serviréf para destruir los 

viejos procedimientos de la enseñanza de la gimnasia y hacer 

más interesante y benéfica las prácticas de cultura física, va

liendose principalmente de los deportes que tanto benefician 

el desarrollo físico de los niños. 
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El de Cultura Estética servirá como el Profr. de Dibujo para d 

despertar interés y gusto por la música nacional, creando or

questas típicas, orfeones, sociedades artísticas,etc, 

El Médico servirá para dar enseñanzas te6rico - prácticas 

sobre asuntos de higiene, sobre asuntos de puericultura y se 

dedicaréf particularmente a la vacunaci6n de los niños de las re

giones que visite la Misi6n , así como para dar instrucción 

préfctica a los maestros rurales, con el prop6sito de que ellos 

a su vez aprendan a vacunar para provecho de los vecinos 

donde se encuentra ubicada la escuela. 
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El Profesor de Agricultura, es de las ~s alta importancia 

en las Escuelas rurales principaJ mente en las comarcas donde 

el cultivo del suelo es el principal medio de vida de los habi

tantes, y no se limitará a enseñar las prácticas elementales 

de agricultura, como son la horticultura, arboricultura y la 

jardinería, sino también se procurará que él mismo o un auxi

liar dé la enseñanza de industrias agrícolas, como la Lechería, 

la apicultura,la desecación y conservación de frutas,etc,etc, 

El Fotografo ssrvirél'. para instruir a los maestros rurales 

en el manejo y uso de la cámal:'.a fotográfica, pues la fotogra-

fía es uno de los mejores procedimientos gréfficos de informa -

ci6n en los tiempos actuales y por medio de este arte~ se pue-

da dar una nueva ense~anza a los maestros de los campos que 
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les serviré( aún para explotarlos como conocimiento Citil y ne

cesario en aquellos lugares donde no hay fotografos profesionales. 

Esta labor de conjunto mejorará los conocimientos de los 

muestras rurales en estas disciplinas educativas que son en 

mi concepto las bases de las nuevas orientaciones de la Escue

la de la Acci6n. Por lo tanto, son las que deben .. os poner en 

juego para levantar el ni ve! intelectual y moral de los maes 

tros de los campos que en la mayoría de las .veces son personas 

de escasos conocimientos y de poca preparaci6n pedag6gica. 

Deseando aprovechar mi pr6xima visita al Estado de Hidal

go, solicito a Usted se me autorice para organizar en la forma 
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que estime m1s conveniente la Primera Misión Cultural pro -

veyendo a los profesores de industrias que pienso llevar, de 

los materiales necesarios para el mejor éxito de sus labores. 

Los Profesores de industrias que conviene para esa región 

son los de jabonería, curtiduría, pues una y otra de esas ac -

tividades industriales son las que son principales ocupaciones 

de los vecinos de Zacualtipan, donde se emplean procedimientos 

;nuy atrasados y defectuosos. 

Si Usted autoriza esta nueva i'o;:r.a de acción educativa 

de la Secretaria, mi labor no se limitar~ a beneficiar a los 

maestros, sino que ampliando la esfera de acción organizaré 

cursos para obreros y para los particulares que soliciten 

el aprendizaje de cada una de las enseñanzas que podremos 

impartir con el personal propuesto. 

La Misión Cultural sería completa si pudiesemos agregar 

algunas educadoras para que inicien a las maestras rurales . 

en la enseñanza de los pél'rvulos y algunas maestras especiales 

que impartan conoc .. imientos propios de la mujer como son el 

corte y la confecci6n, la cocina y la repostería, la enseñanza 

doméstica,etc,etc,pero en esta vez y dadas las dificultades 

que hay para transportarse, sería penoso proponer llevarlas. 

sin embargo en mi concepto, deben tomarse muy en cuenta estos 

elementos para llevarlos en otras misiones donde no sea dificil 

ni penoso el viaje para la mujer. 
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~n resumen espero que dado el interés que usted tiene de 

mejorar todas las clases sociales del país se servirá aprobar 
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la creaci6n de estas Misiones Culturales que redundan en beneficio 

del pueblo y prestigio de la Secretaria. 

México, 2 de octubre de 1922 

El OFICIAL MAYOR 

ROBERTO MEDELLIN. 
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ANEXO # "' 3 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
' 

ACUERDO 

AL C, OFICIAL MAYOR 

DE ESTA SECRETARIA 

México 19 de noviembre 1923 

En vista del éx:ito halagador que tuvo la primera mi.si6n 

cultural que bajo la direcci6n del c. Oficial Mayor de esta 

secretaria se llev6 a cabo en Zacualtipan Hidalgo, se auto -

riza al mismo c, Oficial Mayor que organice misiones cultu -

rales semejantes, de acuerdo con el proyecto que present6 

a esta Secretaria con fecha 2 de octubre pr6x:imb pasado. 

EL SECRETARIO DE EDUCACION. 
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ANEXO # 4 

El c. Seoretario 4o ?~uo~ol6n l>6bllos ha tenido n bien 41spo• 

ner que en el 111ee de nol"l6mbre pr6ximo ae oreúllioen l'.ISIOt:::F Ot'LT]. 

RALES e1l lae oiuñlldee 4fl: Hermoelllo, Cul1noM, san Luh P(ltosí, -

G6:not Púluc1o, lrapllt.lto, :Ietvlla, Pueblu, llor.terrey Ooli.D~ : P&ojln

CL. • .U ofeoto 1e eervir! uete4 llevar a;. OL.bo loa trf.lbaJor. prepE..rr.

torloa, que ooneletlrán en diot~r desóe luafo lb.a d1spoeio1on«s s!, 

e:uientee 1-

ln.-Oomuníqueee a loe oo. Delegados de be l!M;:idc.des rel'IJ'~ot.!, 

Te.e qu11 diBponr,wi 111 nonccntraci6n de loa ltlllcotros ó.e eu dopcni:'len

bia en le.e o1ndE.4es en que "ebor'-n llen.ree e o!lbo loe tr~bujor de 

aquollae ll1sioneE, en el oonoopto de que eolnmentc ee oo.ri.oantrs.rl.n 

loe muf.ltroe 4e nqnellc6 lugf.:.re2 que tentrci . .n floil acceso n l.s.15 cil!_ 

t.a.óee en que •e den los Oru-soe, a.o! oor..o loo prof(:aorel3 Ce otrot -

r:r;tf..ioa, 1n!jt)d1i..toa li lue milltli.e reg1oncr. Los C'1·.nn; ó.e JlC'r:t'eaoiE, 

nn::iiento t.cntrAn ln durooi6n cie tl.!i ilieil ¡· oomc:l:t.!-r!n el 1• !'le novi&J.1! 

bn pr6ximo. 

2a.-Camun!queae a loe lllimnoe Del•Búdoc que podrl.n ~cletlr -

'-llmb11in a Uohoti Ouraoe lol! 111aeatroe que dependrlL di loe Gobiernos 

~ooal•s. 1 lo~ m~tLtroe de eaounlbe pa.~t1aul~ree, ~ qw- al e!coto 

4eber.lln ho.oer 111 illl"1tlioi6n cordid 4e r1por a li..E:. autor1oi1óe& oo

rreepondientes 1 a loe veoiJlori q'Ufl ee 1:11teruen por el "praru:hajc 

!!e alf:~B 1ndumtr1ne 1 que deepu61 de ha:.bn hecho oirou.l~r prota

esmcntc lt• 1m-1t11cl 6n, abrir&-. un registro ae 1Mcr1po16r., IJ'O.P e~ 
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prendu por separado a loe profesores ¡ a loe particltlaraa. 

z~.-~ue loE mae~tros que aeietan e d1ohoe oursoe go~ar'n de p&

ee libro en los ferroo~rr1lee, de vieJo completo; pero· lo~ raaíoa -

que or1¡_i-1ne eu perrne.ncnciu era ar¡uell!.lE oittdu<:ee Eorl11 por cu.entü 611 

loe mueo:troe. Al ai'ecto ror.,1t1rlin oon todn oportuniOud c. e11e J..e¡n:.r.!:.u 

mento unr.:. re1CJ.ci6n nominal áE; los pro:t'eaorcs que con ee&nriól:.G con~u 

rrlrlr. s esoe Cursos, ~ i'in de que ec ei::eUonen los p1.a:er correepOJl• 

dior.tee. 

4e.,-.k;; ooruilnd1:ac e loF; 1Jelq:6iioi: qi.e r.ct.iven, n.ute quicn ocrree

pouc1r., el por.o JlU!ltuul de loe maoetro&, i. fin de que ei::thnao el oo-

rr1enh de eue eueldoi:: no }>UeC.ar. praeenti..r «1xouvhe Juuti:fioüó.as, 

&.1•lJÍruee ifULllnente !l. loe CC, J1elq:f;..G01l qU!: Cl(!\lEJlloll lllM:tt.roB 

o.tu· sr. cnouontren tri.buji:.nóo n lr:.rr•,s dii::tcnoia.E ce loe pu.ntos de ~

oonoentrnoi6n. qun carer.oan de v!ue !'oilee de oomnn1o&o16n, que~b-

rán exocrtuJ.tío:; '1.e oor.ourrir e. loe Cureos, y es{ tw.bi~n quednrln -

exocptuaclne aquellos que por enfc rwedaó o ou.iéii:..los rri.nr óe fr~r.ilie 

l!llitcriell'le:ite ne pue<ian oonourriX'1 

6~.-Ir.dqur.ee f1 loe CC. Ilelef!i.ÜOl:l que tendrln lu obl1pic16L d'· 

geetion~r h~te les eutoridudee looalee, lae f&o1l1dhdea neces~ri~b 
.¡-; 
f~ par1• oontc..:r con los Bdi:f"1o1oe en r¡ue ruccun dr.rae ha clE<ece ta11to -

~j te6r1a~.e couo :pr~otioe.:.e, ll'ln ol,•iñnr que es 1n~1epens[..blc ooneeruir 

~¡. llclcoti: unl.l hue;·ta CJ cw.nr.o, donde loe in.:.P.1 troe }JUelun recHiir :;::r6.ot1-

{! ! oamontl.: i~t ermef.t.nr.Le de IS{Zriou.11..urL, hortioul turi:. ¡ Je-..rl 111erfr., "'" 
l f ~ iH ad ºººº iue 1nduntr1M1 4e ieohertn r ap1ou1tura, .io., siornpre y 
g~ 
:e~~ c~o ec 3'net1f1qut'! l& m•ocsidnd de 111plhnti..r esv.e enaei'11mzrrn, 
i{ 
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ASONTO: Oepart!'J'ento 
Seco16n 

Ilesa •. - . 

Nllmero ---· -·--····----

7a.-Disaee a loe co. lJeleg1.doe que todos loa l!IZl.e&tros rur~lee 

que an1etan ~ 41ohoe Oureoe,oon aproveohmniento. tont'ir~ dereoho a 

q11e la Soorets.r.fo lefJ eXpit'i n un diplomo;¡ que E.ore4H te ~u. oompetcn-

oie 1m lile ne1f;nr. tur11B por epoa oureude.v, y que irur.l fr~ola 'ee .. 

oonoede~ a loe partioulnrf.B que aeietun e los ouruoe de 1nduetriar 

que da~ 4iohao U1e1one&o 

lln.-l'or Último, ind!queBB 1.1 loe l>elceudoe que deberán poaerae 

1noo.n.01oio.nall'!lente, en loe aem1tor. que ec rl"1'i.t'ri.n ::1 eerTiaio, a "". 

+a'e 6rdenec de lot Jefee 4e l!1sl6u, 1 que tcndrdn la obl1e:so16n _de 

tomur a eu onrEIO alrurie de la& oltiees te6rloae o pdctiobB er. lae 

que ee consideren aptos pnru eneefinrl~e. 

Protnoto a usted mi oonei6ernoi6n m'CQ' atenta. 

BOF.lit.GIO RPEC.i'lVO 110 l1E1-:LECOIOI:, 
~'xioo, ootubre 4 de 1~2~. 

JtL f.UBf;F.Cl-1'.':l'J,RIOo 
B. ~edellin,.-Rubria~. 

Es oopis del orieinal, 



ANEXO # 5· 

Considerando de alta trascendencia para la educación nacional,. 
preparar debida~ente a los maestros, pues sin ~~to ser~ inútil in 
tentar :tntroducir en las escuelas federales las refort:ias de la Es· 
cuele de la Acci6n; . 

Consi¿erando, por otra parte, las dific~ltaces naturales y las 
de Órder¡ económfoo oue hacen irr.poaible, o por lo menos difícil que 
vengan n eatu. Ce.pital los 1.:aestros Rurales ~e ln Repú~1l1ca, me per 
mito 'someter n la consideración de usted, la siguiente iniciativa: 

I.-Que se establezca cor.o aiste~a, la orcan1zac16n de Cursgs Br~
ves en l~s distinas p&rtes del pa!s, pe.ra e;l. n:.ejeoramientocultural 
.de los maestros. · 

11.•Q.ue se nombre u:•a comisión de Eduoado1•es de la ::,ecretar!a para 
~1e EB enc~rgudn de desarrollar estos cursos breves en las zonas 

.donde mlc necesarios sean sus servicios. 

111.•Quc para desarrollar' efltos cursos se suspcnt:un las labor·ea es 
colares de las escuelas de la zona escogida, con objeto de que los 
maestros puedan concentrarse en la población que se naya designado 
pars dar estos cureos. 

lV.-La com1si6n cu·lturnl se compondrá do: un p1•o!'esor aoadlimico, '\U'l 
profesor de Dibujo y traba.Jos manuales, un profeHor de cultura f!
sioa, un profesor de orfeones, un profesor de enueñanzns 1noustria 
los y \in mani;:iulsc'lor ciner.iatografiata que dé exhl.biciones cinema
togfafice.111 instructivas, tanto a los m<:iestros quu asistan ú los 
curaos corno a los escolares de la pobloci6n dondo éstos se desarro 
llen. 

v.-Que se proporcione a la co~isión cultural los viáticos oue se e$ 
timen convenientes para que permanezcan en la población que se eli 
ja, por el tiempo CjUe estime necesnrit' el Pepnrtamento Escolar. 

México, octubre lC de 1923. 
R. t-:edellin. 

COPIA PARA E~ DEPAHTA!-'..r:t-.'l'O E:OCOL/Jle 

ao. 



EDUCACION PUBLICA 

ASUNTO: 

Se le remiten 100 ejempla.rerJ 
de "Curaoa por correeponden
cie.", deatina.doa a loe Ma.ea
troa Mieioneroa, y un anexo 
que deocribe el funcionamien
to de dichoa Curaoo. 

Dcpal'lamontn d()o Eoc alar. (89) 
Sección de Ed, Primaria., 
Mc~m 

Númuro .11 u 
' ' 

... AN::;xo 11 6 ,:') ·( ... ¡ 

? f'Jf;, "' . 

Al c. Jefe del Departa.mento 
de Educación y Cultura. Indígena. 
P R E S E 1T 'l' E. 

Con el prcoentc r.ie permito enviar u ueted 100 ejem-

plcree de lea "Cureoe por correepondencia", eobre Apicultura., 

Avicultura, Sericicvltura e Induutri~•. de la. Leche, deotinadoe 

a lou ProfeBoreo Mieicneroo qvc dependen de coe Departamento 
1 

a ou merecido cargo, manifer;t6.ndole que la Secrr.·tri.r!a de Agr.!_ 

cultura y Fomento eopera que loo citudce U~eotrca den u cotos 

folletos toda la importenoiu que tienen, para el dcaurrollo 

~V de,}a;;Juctividttden rurulea en 

J ~ ~ Lle ca grato reiter&r 

el pnís. 

J.c'' 
._¡J- rción, 

~ ueted mi cliat:i.n¡_;uidu coneid~ 

\j})" 
/\.q-V 

SUFRAGIO F.FEC'l'IVO. NO R.":ELl!~CCIOll. 
México, a 18 de octubre de 1922, 

(/J EL 

FPS. 



APJ:ClJL'l'UHA, /~". 

,
1 

)•.e:v,10 un, (\np.npi<) periodístico nntua do cacln prbm\v en loa· p1>in-
aipa 1;J~i·::per~o~l1coa 'nncionalou y dt;i pro•J:!.ncia, lli,wven uolicitudeu E\ 

'gi}. . ~ rju~. ~Oh ntEmu~Üflfl env;. ÓndoJ.ou'. j)l'U1JUpu0utoB do equipOll y diroy,
.ai~,l.l, ~.1:~ffCll1JU~ .;iuo T;inc~.en ÚtiJ,ee,. n~1i como tornbián una li~tn d0 precios 
de!!;n pleoe, ourin•'e:itomJ'ndn y 1reinr1u que vonde esta Dil'ecc1on, 

1! · )/,ate lútliino 13e ht\co con ul objoto cl0 qua el interesado rh¡niern lop 
1mpl'ementoe y el nl'.tclep que· sirve ele 111w;: u lou uxportor.: pvrn continuar 
irnpo~·t~endo s\rn ensefim1zes h~atn qua vquel p~queiío onjl 1~1bra rlcnnce oui 
do~vrro1lo comnloto llogondo al ostnclo du tinjm1h1'ci, 

, 
1
¡ ¡JJe¡. f)'s~e. 111nner!1, no se hnce unn (H v1;l¡.:adón purr.1:18nte t!:!Ór:tcc, sino 

que ul .mi~:mo,1 r;Jisd.puJ.n o o.fici~naclo Ewtr>. mnnojonclo ptiruonall110nte nbojufl 
e 'inte1•eonndooti ~1or 0011ocor prHctir.r.rr.5111 .. ':J r:u~: c•.'St>.t!11hl"el: y l•rl1'1i.tos qo 
que tento :1e a/l'IJ"cclln ol '.10,.,1:r0 pn:·a :.j::•lo!:i•r<i.c,:•, 

lgUfllm0ntu, cono el 1111t:Jl'ior, Clt:HJ!'"óu de i:'.lcurn\L f:ne;tint1oneu divul-
6ndr.a on ln p1•unBH :í llllll vuz qno lnn J]'r1r.r1,; füi ].l11·J1¡;n h8n co1ilt"lr,zRc1o 
(qne ,uu cuando la L:eh0 (lbnndn), pl'111d.;1!rn1 r: ll:•f~l'l' t "liciturl::ifJ c.1.o loB 
UUfülOS l'RAC'l'IGOS sollr<J la Inch1B trin. 

· En 1rnguicl0 si} -Jn•1ian lar: pr ,::1ir"11·,::1 o:: .-1 ·:· ·Jr:•.11.pull ;,-- u;·,r, \'o:.Jz, que el 
inturot1n(\o tlün•3 ülltn Yn !'lU 1.1orJ~ir, runl. 1i0 ::.Or.:: !·';r.0tt.L 8:l1·1r1 J1f5.r.~c1r:w de 
cndr1 c¡tttHJO acor.1¡,nifoc1w; do nn eoqnul:otu :.m oJ cur:l :"011e: Ja· l·int.01•l.11 
DJ"L lfOVIl!Illll'l'O 1'.FliC'11Il'O DL LU~; !11/•J!(IS c!1•u uo cot1tdJ.l\l~n un J.t:n oficinna 
rlo estri l>iraccl.Ón pui·n 1nd1cnr nl 1nt':!r-"coc~1,, lrii: ollf;el"Jrc:ic•r.c;s n que ha~ 
lugt•l'. 

DEJ aata nmllurr1, e;;l o.ficionnrlri c.utf ~"nf')~l)lrl" "•i; ¡;,·, !"!'<1:,Jr r.nun tollos, 
y cnclr1. uno ele loa qit•JOOfl, trnbrtjo de!. ·:·:·: 'o· <1.:·1 :m: c,,•cl\t~' : u1· i..1w cartaE· 
pr9guutnu ;r ::: :ic¡•1elotoc quo nos x·urütu. 

Eu dndo m11chon ~r mny bueno~ rutr~iJ 1 t\do.-, t..ifit.·J ~1~1;1.ut:.ú, 

r or ~n nn t1u· n lew du o utn 1,1dus t.l' l u, "1h1'J:, :;1J:1c i lle ;r '.·.:rr.touo 111 
:;ma0ílonza principia ctldG. Dfio en t;hm1po <fo lfl ·,:nt1•m1a c~,;i ln !'l'li'lr\1{lrn 
y ocu'"º a ln mujer :r o loll n!1\os c1·~ lnu !'UJ,1:\J.i[•:: ¡iu'r.1'':L• 

C:l.nco ct'ar.~1)0 üo · 1bveul .. llou y unut: ':r,jt·:: r:c•.; cn'ton ~:on 111tf'1.ci0ntes 
paro ül nprondizoj'J <h ln Inr1rnn:r1.a, 

I,os lmevocillou loll diotrihuyu gr1ü1¡j.ta:""'ntEJ o::itn J:iron.r:ié•t: y al 
unv1.o de ello!! si¡:1_Ho.•1 c0n ~.ntor•JEJloB J,il' i!j l1Ji: in::::l'nc\.lvc:. ern•1•e•.: .. on
t1ientus a cttdn unn cl·J lnu f'n:..:é:c du d•111r.i·1"JlJ.0 '1u Jr. c:Pfo. 

1·or hoy (jl3tn CUfüoO uu ha Jlumndo E'c;Í ¡inl' .;1 t,;r.,$1.ln <lacio ·el -ista(lo 
de nu~,utl'!1 rw1cultul'n nnd.onnl tan abo1..lo11nc:<1, 

!lo tfü·c1.emoo en ]J1Jll0l:' ¿n l"l'1Ícticn Pl;:imnt: nue'.'rll (;\lgeution .. ,u r;ue eetar: 
en outudio, 



ANEXO li 7 

BASES PARA LA ORGANIZACION DE LAS ESCUEIAS 

NORMALES REGIONALES 

Art. 1° Las Escuelas Normales Regionales tendrán por objeto 

preparar maestros para las escuelas rurales, pudien

do ser, para el efecto, unisexuales o mixtas, según 

las necesidades y recursos de cada región. 

Art. 2º Se establecerán en el campo o en las aldeas en que 

predominen los intereses agrícolas, escogi6ndose pa

ra ello, de preferencia aquellos poblados en que fun

cione alguna escuela rural que pueda aprovecharse pa

ra la práctica de los alumnos normalistas. 

Art. 3º Los maestros formados por las Escuelas Normales Re-

gionales deberán tener capacidad: 

a.- Para impartir educación rudimental, y 

b.- Para enseñar las 1 abares agrícolas y alguna 

o algunas de las industrias rurales. 

Art. 4° Para capacitarse para lo primero los alumnos cursarán 

las siguientes materias: 

Lengua Nacional. 

Aritmética y Geometría. 

Estudio de la Naturaleza. 

Fisiología e Higiene. 

Física y Química. 

Geografía, Historia y Civismo. 

Escritura y Dibujo. 

Canto y Juegos Deportivos. 

Psicología Educativa. 

Principios de Educación y Organización Esco

lar y Metodología Aplicada. 

Art. 5° Para capacitarse para lo segundo los alumnos se dedi

carán durante el tiempo de sus estudios a las labores 

ag~ícolas y al aprendizaje de las industrias rurales 

más importantes. 

91 
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Art. 6° La duraci6n de los estudios será de dos años arre

glándose los cursos por semestres y las materias se 

distribuirán del.modo siguiente: 

I.- Año. 

Lengua Nacional. 

Aritmética y Geometría. 

Estudio de la Naturaleza. 

Anatomia, Fisiolog1a e Higiene. 

Nociones de Ciencias Fisicas y Químicas. 

Geografia de México, Historia Patria y Civismo. 

Escritura y Dibujo. 

Canto y Deportes. 

II. - Año. 

Geografía e Historia Universales. 

Psicología Educativa. 

Principios de Educación y Organización Escolar, 

Metodología Aplicada. 

Práctica diaria de enseñanza en la escuela rural 

anexa. 

Art. 7° Durante los dos años de estudios los alumnos dedicarán 

un tiempo·diario suficiente, nunca inferior a tres ho

ras, al aprendizaje de las prácticas agrícolas y las 

industrias rurales, debiendo contar la escuela para 

Art. 8º 

el efecto, con los talleres, granjas y campos de cul

ti.vo anexos, 

El trabajo escolar diario será de 6 a 7 horas, con ex-

cepci6n de los sábados en que los alumnos dispondrán 

libremente de las tardes, y el año escolar tendrá una 

duración de -10 meses como mínimo. 

Art. 9° El Personal docente se compondrá de un Director que 

tendrá a su cargo las materias profesionales, de un 

Profesor de prácticas agrícolas e industriales rura

les y de dos Profesores más entre quienes se distri

buirán las otras asignaturas. 
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Art. 10º Para ser Director de una Escuela Normal Rural se re

quiere ser Profesor Normalista y tener una práctica 

profesional de cinco afios por lo menos; para ser Pro

fesor de materias académicas se necesita ser también 

profesor normalista y tener cuando menos tres afias de 

buenos servicios, y para encargarse como maestro de 

las prácticas agrícolas y de las industrias rurales, 

se requiere comprobar debidamente que se conocen las 

de la localidad amplia y prácticamente, esto mientras 

no pueda disponerse de un perito o agrónomo que se en

cargue de ellas. 

Art. 11° Para ingresar como alumno él una Escuela Normal Regio

nal será necesario haber terminado la educación prima

ria elemental y tener por lo menos catorce afios de 

edad, sin pasar de veinticinco. 

Art. 12° Se establecerán pensiones para los alumnos que llenan

do los requisitos de admisión posean además las apti

tudes y cualidades de carácter necesarias para el ejer

cicio del magisterio; en el concepto de que podrán per

derse por falta de aplicación, por mala conducta o por 

faltas injustificadas de asistencia y de que los agra

ciados contraerán la obligación de servir en las Escue

las Rurales de la región en que hicieron sus estudios, 

por lo menos un tiempo doble a aqu~l en que disfruta

ron de la pensión. 

Art. 13º Los alumnos que terminen con buen éxito.los estudios 

correspondientes a los dos afios y salgan aprobados en 

el examen profesional, serán acreedores a un titulo 

de maestro rural, y serán preferidos para el trabajo 

en las Escuelas Rurales que funde la
1
Federación. 

Art. 14° Los Consejos de Educación o en su defecto las Delega

ciones en los Estados, reglamentarán 1estas Bases de 

Organización de las Escuelas Rurales de acuerdo con 

las necesidades de la localidad, sometiendo sus 



estudios a la aprobaci6n de la Secretaría de Educa

ción Pública, antes de ponerlos en vigor. 
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Artículo 
Transitorio Durante el primer año del funcionamiento de estas es-

cuelas, bastará para ser atendidas, con el Director y 

un Profesor de materias académicas, entre quienes de

berá distribuirse la labor de enseñanza, esto aparte 

del maestro de las prácticas agrícolas y de las indus

trias rurales. 

México, 13 de octubre de 1922. 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 

ESCOLAR 

Roberto Medellín.-Rúbrica 





"" l'IW~·1:cTo l'AltA J..\ Oilfi.H\l.~AelUN OE J.Ail 

iufcrivr Ucl país, aLruzau un.~ ura11 ¡iart1• del E:;tntlo d1~ Onxu· 
1·a, u11u frncciuu Jcl l>~lauu Je l'uchlu y la p11rtu Oricnlul 1lel 
J<'..-.l1ulu tll! Gu1!rrcro. Se tlivitl11 cu do?-l rcg-ioucs: Mixt1H:11 AH a 
·'· M 1xlct~a Unja. Ct'UHO ofü: ial: l (iti,l f17. J jtt,O:ll en Onxnr.rt ¡ 
:.!l,·1[iú t'U UUIJl'l'l'l'O¡ o.fiUti c·u Pud1l,1; tJO en Vcracn11.; 10 en 
1•1 1Ji~trito Pmlcral y 5 l'll i"i1i1111ra. 1\Jll'tH.!iU1!iÚn lit! Hxploru· 
Jures: 111Íls dt• :JlJU,IJUO. ldiu11111 qut• lrnLlau: 111ixlcco. 

IIuiclJolos. 1' .. rl<! N111·l1: ,1 .. 1 1': .• 1. .. 1" d., Juli,t'.o, ooliro um1 
1 ·;triliaciiin du la g•·au 8i1:rra ~1.1dl'1'. Cen:;o 11lh:1al: ·1,-127. 
:?,-1 lü t·n JuliM·u ¡ l,J7;) 1~u 'l't·pi1:; o;rn un Duranvo. ltliuma 
•¡11•' h11lilu11: 1,11ichul. 

Tu..ra.sc03, P1·irn.:ipalme1tt1~ l'll l'Hichoat·ú11. .Alg1111w1 viveu 
tlll )o:J Bslluh1s ul~ (llld'l'Ol'O, tiua11aj11nto y ,JnlhiCO, (!c11 . .;o oti

t•iul: 37,77a. :l7,1GG, rn Mil'l1•i;11•1i11: 7, "" C111111111j1111t11; .J, "n 
'11tcrruro; !:!, ('11 Sonora; 1, l~ll el Ui .. 1 dio I1\1Jcrul ¡ 11 1:11 '1\:¡Jic, y 
I, l'll Vcrucrur. .. A¡in . .:dw.:iú11de1!Xpl11nhlt>11:;,: 1;en·1' d1~ :!:10,UUU. 
Idioma c¡ul\ liahlun: lliru,uo. 

Tepeoanos. Couflnuclo• ul ¡rnelilo de A21¡11clt:111, el tcrreuo 
1¡i11: oc·lfl.u1 110 t'.Xl'l'dt: Je l:ll) 111illm1 L'Huilrudn:-i t·n el \'Hile del 
río -u,,f,1úc,:-l y wo11tt11ia~ 111lyacl1Hll1 ..... e11 el l·:~tndo de ,Jnlisco. 
(~1•11:)1~ 11li1·ial: nc1 J1ay . .Aprcciu1·i011 tle ex11lorndorc.~t cerc1L dl1 

·llJll. Jdi1oi1111 'JI'" hu\111111: l"l"''"''"" 
T~cndalc;, :.1cn1la!Cll, contlulos, t~clt.11ün, colclalu:i, ccltalaa. 

l l1·p11rta1t1<'Hl1J" Ju Vomitílll, Ghilúu, Ln J,ih"rtnd, Ln• CJu>llB, 
J'al1~r11¡ut•, tiiuw,icn'l~I y Hu1!0UU:ico, uu el Estudo tlu Chiapns. 
1 '••lljU oliei11l: ·lll,%0 cu Chiapas. l<limna 1¡11.; hnlilau: lzc11Jul. 

Tzolzilcs. l'nc!Jlos <11• 'º" ¡fopurtamcutos tk 'l'uxtlu Ouli(,. 
J'l'h~. Chia¡w, IJit J.ihL·rtud, Las Cnxim, r.turi.~1'.id, !11cscnlu1H1, 
l '.d1!llflllt', Pid1nc·al1:0 y :-lirnoji1\'el, 1!1l el E~1tadu lh• l:ldapu~;. 
''1·11·111 11lil'ial: ·H,7til en d 111i.u11u E"'lHdo. l<lil1l11n q111! 11a1Jlun: 
11.1111.il. 

P111· 111:--i duto~ u111c1·ion· ...... fácil 1~.~ 1:otupl'l~lltlcr q111: el c1~w1u 
¡11·1'.1!li1•ad11 L'll 1!1:.!l dl'IH! l'Sil11" cornplui.uutr11b! u1Ta1lo L'll lu c¡ue 
~1· r1:1hir1! u la~ rnt.H:l üulig1•11a;-; il<• llil\·xicu, JHll'!i ~6111 He tou1ó 
,:1rn1o1 íutd11r el idio111n, :-ii11 11nhc1·hl~ f1!uitlu en 1'lll'lll.u 1l lmi Je. 
111i'i.1 f11clt11·1·H Í<lllil!ll~ purn cu111pl~lu1· t·.I cu11ch11. lle 11lií 'l"" lu 
p11iilndi'111 i111lhe11u :-!CU Ulll1'h1\ llU\flll' que 111 IJlln .• U'rtJjU 1•1 
últ 111 10 n·n:w ." <pw bito :;u di:l1a lcnc1· t!ll 1~un11tn JHH' ln:i misio 
lll'·f dr Ju ~"t!l'l:tnría do. J~lltll~a1.:i/u1 para 1!01·rcgir CHlo •!l'l'"' 

1'111 .. lllmeulal 1kl cr.11>11 tic lu 11olil11ció11 rncxicunu. 

MHHú~Ecl flW;:nALY.S l>E KDUOA.OJON 11 ----·-----·-----------

lII 

· Las Misiones Federales de Educación 

Deborún fund11rsc c11 lus n·¡:ioucs mlrn tlcuHanu:ute ¡mhla· 
du.~ por fumilias ét11ie11a, Mcgí111 bll i111port1111ci11, y con un per
Hutml de misiouerou <¡uc foru1arún grupoH, sujetos u un jcfo 
do misión. 

EHtus misionu.i cst11~lccorú11 r.n el lugar 1116.H adecuado au 
ccutro de acción, que couHiutirli en cncuulat1, tullcr.cH, campou 
de cnlli 1'11 y dl'lllÍ'" dcpc11Jcncian ncccsurins n "" objeto. 

CJunslr11iríi11, o ud11¡1lurnn de lu manera mús r1ípidu posi
ble los ctlificius que twcesilou, putlicmlo hacerlos de mu<lcra, 
u1lubc, clu., tcuicn<lo cu cucntu lJllO 110 son loq edilicios lo• que 
lo huccu torio, sino t:l ll'llbnjo uctivo, entnainstu e intcligento 
rlo lo misión. Quo tougun pl'esentc que ul iniciur r.stll cump_u
iíu, hay que l'1'<:11rrir u cu11uto~ medios Hc11 ¡ionihle paru c¡uo 
esu "fortificuf'ir'>11 pa.,ujcm" ll"nu clcsrlc lurgo Hll objeto, y 
<111c n mcdi<lu t¡ll•' ,.J éxito corono MIH cHl°llcl'1<m, y 1¡11e vayan 
Jl!'nú111lo~<> Ja, 11cct•sid11cl1•s t!o lu pobl11uit'>11 ,.u 1¡110 o¡ierun, po
tll'Íi fijursti "fu Jo1·liJit!1wió11 ¡wrm1mc11tc", u NCtUl los ctlíficiou 
costosos y <:legunlcH 'lllC l'<><0 l11111c 111 cultura que se vuyu ulcan
zundo. 

Lns tniHiones proc11rnrí111 for:llllr pueblos nuevos, higieni
zados, con snn m1ov11B ind11atri1111, canúnos fácileu, dotadoa de 
tierras y ngu¡; pn.ra sus cultivoo, etc., ele., cou uua poblucióo 
luhoriosu y nwraliwd11. l'urn ello, por· conducto tic In Seerc
turíu, µcslio11111 (1n 1 ie1·1·11s y 11gn11 del Gobierno fcdornl. 

W pcrsn11al .¡,. las misiones "'"" ruriuhlc, sPgún In rc¡¡i6o, 
fü•.gúu el ní1111e1·11 de lt>t; huliituntcs y sus ncccsitl111les, y su 
¡:rudo do c11lt11rn. lle 111111 nu111crn ge11erul, 111111 1nisi611 de 
111:imcr orden, c1111luri1 con el pcr.!IOnul niguicntc: 

.,, .. 
,fofo, quo saí1 el J'<'sponsuble, y csta~ú cncurgndo <le Ju orga. 

nizudón y dirneciún de la 111isi6n; 
llfodico, c1H!111·1;aclo dn In snluhridud de 111 pohlución y del 

estudio 11utro¡wl61d"o ele lu rnz11. llorlÍ lnmbiéo el director 
de ejercicios y tlcpurt""; 



•• 
---·-------·- ----. --- ------ ·--·-- - - ····-· ------····- .. --

Agróuomo, ttUC tcndrú u HU l'llfl!.IJ todo lo rdtd ivo a cr:1lrn.jus 
el~ campo y prop1q.{at'.Í/J11 di• pl1111ta~; y 11nirnal•.'S 1"t!il1·.·l. t\~.
tudiur1í. la ilora, lu fuuua y la g1·ología d1: Ja regi1'111, diri
girá ifJS traLujos de 1.·0Hstruceili11 dl' 1·dili1•io:1 y ,·,1rrell'rn~1 
qur. c1)JUt111i11nr.u a lu 111i~i1..'111 eoa t•l f1~1-rrn•arriJ o cou utru.'i 
publuciunes ¡ 

1 Macst1·0 de cultura cstéti<;a; 

1 Mucritl'ú tl1J IJCi(Uef11¡,; irulustrius, y pri111•ip11lm1·11te t•111;nr¡;11do 
de uwjornr la> i11dnstri11> regiouales (e1'hl1·ría, labores de 
pul mu, tilirns, cte.) ¡ 

1 1rloedtro curpinlero ¡ 
1 Mncstro herrero¡ 
1 Muestro ull'u1·c1·0 ¡ 
1 Muestro constructor¡ 
1 M lll!Hlrn curtidor¡ 
l M!!.'stro jubonero¡ 
l 1Iortd11110; 

ll1a1;stra cncurgwla pri11cip11h11e11tn ilr. P11><.•i111r lalior¡•s fr. 
111c11ilcs (uso ih•I tclnr y dn 111 mát¡uina de cosc1·) y de <lur 
u la~ ufüas rwciorw~ de putJri1:ulturn y"" "';u1111mía domés·· 
tic11 j 

Cociucro tpw Cll:-lt'fiarú a guitiar y a fahrit~ar pa11. 

El uúuwro tic mucstr1rn tic púrrnlos y tic t·d11,,11c;if111 ¡1ri
uu1rht, (JUC .'ien lll'CL'sariu. 

'I10,·lc1N c.stos muctilros, i11cl11sivc d .it•ft~, 1•11;-;¡,•flarúu 1•) CHH· 
tdluno 11 lo.; alumnos )' vednos y tl1·sarrnll11rú11 t'I Jll'ligrn11111 
de c11sclu111rn 1·udi111,,11turia. 

Lort alu11uw::; ocuparúu la 11u1yor ¡rnrte tl1 1 1111 tii•111po cu 
lrul111jus tld campo 11 tlel lali<'1", se:1 í111 rn <;dud y 11¡ititu1frs, y 
U•ÍHtÍl'JÍH u lns cl11>c'S duri ú tres huras tliu1·ias. 

'l'otluK los mi1•111liroK de la mi8iúu 1¡111•dari111 c11c11rguilus 1fo 
.co)cccioJJur Jus vucC:i dd dinlei!to o lcUf..'UU irnlígc11a 11uu 8~ 
hablo pum formar ou vo,;nlmlurio. 

Los 11111cslrus de 111 111i.;i1í11 vivirúu en <~lla c1111 81ls J'amilius. 

-----··-·- -· -·- -·- ·- -- -·----··--------- -

lV 

Programa de acción de los misioneros 
(Aprobudo por lu Sucrul4'1Íu du Educdclón 

Públicu, ol 17 do octubro du 1923) 

11 

"E11 •Lla "" Ja, ,.,,11t11ju:; c¡11c rcp111'!u el proyecto del 
d11da1la110 dip11l11d11 .J11sú Uúl1·1·1., r1;l11tivo 11 111 ai:tu111:ió11 <lo 
los 1111wslrus 111i,i11111·rn:i, l1c lcnido u hi¡•rr dispo1wr quo rsl11 
Hccrcluría l1ag11 ""Yº d citutlo proyecto y 1111111cl" iiupl'imir el 
níuncru de ".i"111plan•,; pura que seu r"¡1arlido 1·11 las tle¡wrulmt· 
eias de eHft; 1\1 i11isk!'Í11 1~11 Ji; H1•púLlicu.-J, VASCONCELOS." 

. . . 
"Ln , ... .,¡,-,u de los 111i"i11ucros <foho fu1ulurse cu ,,¡ couoci· 

miento ¡J., la 1·.,gi1'i11 1•u c¡nu npaau, 11" la p11bla1•i611 y del objeto 
de BU 111i:iÍÜ11. 11 

01"001:1\lo'IA llE LA HfüllON. :,Jituacit)u ¡¡cugridicn. 'l'o
pog-ral'in d1•I ll•rr.,110. lll1111tu1i11s, llanuras, c¡,rri1mtcK do agua 
y la¡:os. ll11sc¡111•s, di11111 y elatos nwtnornlógi1ms. l'roduct.oH 
Jlaturnlt•!i: fauna, flu1·a y dalos H1!ul1ígil!IJ~. 

l•A.':l JL\i~A:-; 1NJ11•.:J•:NA.':l. 1'01·1•cntnj1· <le p11bl11ei611 in
dí¡:cuu. Haxn.s. 1 lutos hist1'1ri""" y urqu1·11ló¡¡ic11s. D1·scrip
,,¡,ín ,¡,, la, 1'a%as. .\li111.,11t1wi1'111. Vcsti1Jos. ll11l1it11ldon<:s. 
Miomas o di:d1'1:l11~J. Hdigiúu. Huper:;li1dorn·s. Costutllhrc8. 
íl1Htllid11111·~ Jii~d1'·11i1•as 1~11 ttlrn vivl.!11. MuPhleH y uf.euHiliuN. 
fltH oc11pa1•i11111 .'i. Hu .... Yi1::0:-;. Hw; virlud1~.'i. l>utcm u1!ercu clo 
'º' h1·l'lios 111.t:dd .. , dt1 'u l'ida iuoltviiluul y col1;cf iv11. l•:nfcr
J11t'dadP:-; 11111~ l11s 111al1111. luJh1Ptll!ias c111t: los fh.•r,i11<1i(~an e iu~ 
fl11P1rnin:; cp11• 111-; l11~11Plicdun. H11s iutdilw1~io1tt•:.; url í11ticus. J~l 
crmw. La pohl11td1í11 ••.·wnlur. <1111iclieio11e:; g-1~nernl11H líOhrc HU 

.. c>t11du cc1111ú1,.i1•11 e indi1;1wi1J1LC·s do los rnedio1; a •JIU' NO JlllCdo 
- ncurrit· pal'a IJW jol'arlo. 

' LA EHl!llI·:l~A. lles1;rip¡,¡ún ,¡,~ lu pol1lació11: su 11s¡rncto 
Y co111lici11m•H 11 igi1"11i1'11H. Etlitit!ios nol11Ll1•H. J,oH vucinoR m(1R 

c11rncteriz11ol11H y cómo npruvm:hnr RU i111luc11<•in 1m bcuulicio 
de 111 cseirnla. C!J111u formar m111 ,Ju11t11 tl~ Bilucución <JU<~ cícc
tirnmunto trnl111j11 en liicn tic !11 eHcuclo,' 

1 
\O 

~ 
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¡.;¡ edilicio cscolnr: su> muclih'~ y 111ntcri¡¡J parn la cnse· 
f1auza, IHu·,,s, 11crrumicutns, auimnle:;, tcnc110H para cult1\'0:i. 
HililÍ•>lécu. Uimnusio o campo <le dt·portcs. Huiius. Lnrn<k
rutt. Cocina. 'l\dl1!1-. llm·raliza. .Auírnuh·n d11ml·~1 i1:os. D1: •. 
fJt.•nsario uu'~Ji1•u. 'J'c.:al ro. 

'l1rabajui'l eu d \!u111pu. l~n la huerta dt! la t.:~1cucla. E11 
los tt·n·e11un lfo JlUJ'li.:ulurt·s. 1•1ormuci6n dd vive1·11 p11ra la 
1't'l'0Ll.1cití11 do los LH1M¡UcH y Jlal'a lu. }H'üpagari1í11 dt~ plantas 
i11tlu:-t~riule~, como la morcr11, la liig1ll'rillu, l'I l'iHUil\ de. 

( 'uitl11tlo dl} 111¡.; ure1:1 <le rurru.1. .AhejaH. lin1111Uo 11H:11or. 

Coupcnu;iúu do Jou uifios. Coo¡H!ruciún <h: lo~ Vteiuos. 
Coupcr!'ón <le laH uutori<ladcB. 

'l'rn wju8 011 el LJ.llcr: curpintcría (1111\nPju de l11s lu~rrn

mitutuH 1nú~ i11tli:-.pc11snLks). Ht1 1T1~ría. J\ll'arcrin: Jmlrillo1 

lt~ju, LuLos de Lurro, y fuLrjt'al'iú11 U.e .iurrur;, caiudas, etc. 
FuL1·foul!hju de cnl. 'J1raliujuH tlu ulLaiiilcríu. La~ 11iüuH teje· 
rúu lunn y ull(odón (uso del telar y de lus lintur,.,;), eoseráu 
y n¡u·c11dcrúu u b'lli•nr Jos ulimcutos mú" ilJ()isp"uHnhl•!H. No
ciouc.~ muy clcmcnlulcu de puericultura. 

ACCION SOCIAI1. \'i•itu• u l-0s padrea n sus hogares. 
Visita:; de clloH u lu escuela. Vonfcrcneiuu públicuH a los uifios 
y ni ¡1u1?blo, usando, Hicmprc 1¡11c sen posible, de proyecciones. 
HuiJ,., y fic,;las cHcolarc~. Co111idus 1•11 el campo. l<'ie"tns Jlll· 

lriúticus. Exl1il•ieiún do truhujoH. Orfcúu <':<culur y populur. 
,\111liciunc• m11sic11lc• y de 1·11dio, si es pusihh>. J,u lil':.111 de 
las Jlul'CH. Lu J!c,111 de lus hurtuliz11s y cxl1ibidli11 de uuimuk< 
1lu1ué,1ic1m. I111 ¡;rau ficHlu dt·l maíz ul t<?rrnittnr tm co:;t'chn, 
r1.11 co111id11 do mm ¡>roductoH: tortilla, uiolc, piuolc, bitcod10s, 
dulo1•s, etc., y premios n loH mc,ior<·s proi.lnctorl'a. 

ACCJON SOCIAL SOllRE LOS 1'UEHL0:3 ·lJ>:CJNOS. Ex
cursiones y vioitus 11 Ju" c•cuelns, tullere<, <!Umpou d,, mltivo, 
,.¡,,, J>lxc1u.io1t1!S CM,olures JHU'u eontcmplnr l1rn bcllewu dé 111 
11ut11rnlezu y pum form11r Cúl<'cdoncs. C'o1w111·so8 tlt•porlivos 
do ¡u.>lotu, C1ll'rl'rllH, canlou, cte. lutl'l"CH111bin do trnliajo:J CR· 

c:olurc.i t!Oll lo• <lemfLR ¡mcl1los, do liliros, trnlrnjoH ilo 111 P.>ctto
lu, ot'11tillu•, plunlUH y 1111i1nah•s. ],¡¡ h•ctul'll tlol ¡1eri6dico He· 
rnuuuriumcntc pnrn HuLcr loH lit1ce:-;m1 mús notaLlL1H ocurdtlus 
en 1•1 mundo. 

ACG!ON ECONOMICA. J»urllttwión tic coopcrnlivuH p11ra 
lu cxplolación 1lé eual1¡uicr trnhujo. 1111 caja de uhorroH. l·'m·· 

UISIOtd·.!-¡ 1"1i:IJl-:JULfN JJJ•: t-'IHH',\r.ION •• 
ll~lción dt~ uhmu10.•·.:.r11í1L·:>lros cpw 1;c otd1gue11 a trahujur un 
u~101 cuando 1111·110....:, 1•11 :,u l':-i1·111·lu o i:n 111 l'a de u 11 pueblo \'l.!

l'~no. P.rcpar.11:iú11 '.11• dl11:-.~ <'ll\'iiuulolu~; u M~·xico u a. ali;unu 
1!HH~11d .1mpo1 l:11i11'. 111d11:itn.1l para q111~ aprcn1luu nl~u 11 a pe-
11uc11s rncl11htriu. 

TINA ES1:JIELA lli·: \'.l"l,'i'llltA INl>lliEi\.\. llu <le tcuor 
por mira: t'llSf'llUI' a l1uldar ;1 101.., 11itius y u 108 vt~ciuu:-t el idio
n.rn 1:11:,ll'!l;:11t> ( 11'1'1 /11 ,\ 1•s1·ril1il'io); 1:11:~eiínrlos a cuuoccr 1-ill 
lwna (1H1 1·imlt"; i1d11i!jv11'-i d('. g1·ugJ't1fía, por rn1·11iu ele cxcur
~i~IH.'!i, visil11:-. Y 1'."t11diu d1: ¡da111iL<.;1 a11i111all's y mi1tt1rulca) ¡en .. 
st•11ndo.'i a c~pl11tar a ludo l.ra111:r tlllH productos rc(.{iono.leu, 
para c•luvar s11 ClJJHlici1~11 l'couúmi<!a y tlC.'iJll!rlurlc:-1 la couoien-
1•ia d1• ~;u prnpio \'Hlt'I', para i11corpornrlm1 n la 111..um trllbnja .. 
dora de Mi·xi1~0 que d1•l11• nprovt~<·hur u t-illS hijo~ de sus ri-
1¡111·za:.. 

m, 1L\ES'l'HO M!SlONEHO. No tMrn dc8pcrdiciar nin· 
:(Ulla oportuniclall pnra lngmr •u objeto. InRph·c8e cu el es· 
pírilu do los ulisionurus frunciHcnnoH que critttinniznron a loe 
irnlios y 1c,11:~n pr"·'"nte 1¡11e sn lrnliujo eH do AMOlt, do AC'l'I· 
\'IDA)) y 1lé IN'l'ELIUl·:NUIA. 1 

fo\ lHl~IAN!DAD. Il11 Jll!l'sC¡!llido <lititintos ideulc~, se· ~ 
:-ri'rn sus ~prwns: t•I heroico, 111w earnch'rizó n luii pueblos di! 1 
íJrccin Y Humn; t'1 rcli¡rio;o, """ l"""ll'ncco .11 Ju c1iud mcdi11: 
1•J arLístico, iJIW b111·gjtj en el lt1·111u:i111il~ntu, y el económico, qu~ 
¡J¡»;,Je li11cs dei si gin X rx hn \'Plli<lo pcdiláu,)oso lllJÍs y máH 

l1a~tn l'Xplnlar <'11 una luclin ~'ig-1111h~s1~n ,fo i11tc1·cst!!':i l!l\ que 
los p11dd1ts KJ' ilisp11l.111 el Jll't'domi11io iudtwlriul del 11111111)0 y 
los lllél'<!IHlo.-; <lu 111 t il'l"rn. Los imlioH furtnuu unn población 
lllayor 'l"'' la u1il11d tic IJ1 pohlaci611 mcxicuuu. Serán un fuc-
l11t' importunt í~i11w de pru<lut~ci6u cnundu sulgun do Ju condi~ 
cii'.iu en quo Hl' l'llt'lll'lltran. 

JJOH 1111w;.;lros ml:-;ioucro:> ft.1leralcs del.len iuit!inr ese enor
me traliuju." 

• .. ... 
A<licini11•s 111 pro;:rumu 11utcrior, propucst11s por la señorita 

Gnhriclu M isl rul: 
lo. "ll11sciiu11z11 de iuslruceión cfvica para qnc el indio 

cnnoi''ª el silio y Ju situación que tiene como oiud11dano ¡ 
2o. l~usl!ii111izu iutnitivn, por Hruliudo~ y rcluloa st•lotito•, 



lln In~ gl'u1uks drili1.a~io111· . ..,. 111.1)'1l, lnlli·l~a, :·tt•., pal'a l'1H1n.u· 

cu C!-iln pul,rc ~l'Ult• dl'¡tri111id11, l1111niil.lda, i:I or~ullu de ~11 

g-ran pa"adt1, paru e111ttd1l1;.'l1.rlth n Ml.'i propio:-1 uju81 [iar;L hh· 
rrdr ~u 11t!j11 <lt! 1·~1·la\·wi. C.Ltl11 t.'~t'Ul·lu rural tlchc t1~111~r u1111 
1•ulc1•1•.i·.1ll 1·ompll•l11 d., lú111111a. 1:011 lo:> 111011u111clllo:.¡ i11dio:i y 
la:1 1·1·pr11(1lkt:io1J1'·1 de :,u:, 111.i·i l11·lla:1 nl1ra.·. d1~ urt1: 11lllit.1rio: 
~cn'uuil~u, cte. 

:In. Proeur,tr ipl1~ las hl'l'l'(~l1nÍ.1!-1 <lo E...,t.Hlo dt•n i11.ilr11ccio
Jl,.4J. lus aut1111dadL''l d•'. los p111·hlo., a li11 tk q111•. d mi:üuncro 
110 tW \'Ca ai:;latl11 y liwilil11.;1do 1 qlil~ l1:11g-a eri11:..idc1·4u•iú11 l!ll 

turno Si.lJO y JHll.:du l1a1:1:r.-,1: dn ct1l1~ mudo d guía 1Ho1·al t!u Jcu; 
i11di11N. 

4o. l•;u cada 111Ít;i(iu :.1~ 1·stal1kl1 t·1·¡·, llll 1·~ .. ~riturio tnH1licu, 
l'll donÚl' 1 grul uitu11wutt!, H1~ d1•!ipnclH1r[, la cu1·r1!."ip1111dm1cia <lo 

lwt lndí~ctrn~.'' 

" ... 
Rt.~ otur;_.!1~rú11 nomlirami1~11lu:-. de mae:;lr11:-1 mrnlo11cro~ u 

n•)U•·llos 11\lc :-.l'Ull dt' l~·111Unl'la morul rc1~0111h~iJa y qut~ llHq.~un 

IUH 111t~j.in•:; upli111d1·H parl\ l!i-.lc Ht·rvlciu, prctirllm1lotm a nquc~ 
llo~ 1¡1H' l'1111uzl!n11 lhtj11r la r1•gitm y la ru1.a Pll q1w vuu n aetunr 
,,~ 1'11'. l'.Ull:-.iclt rari1 t•111111) uu 111111111· q1w lu 11ucilt11 lt!:i hncn r\l clt• .. 
',.,i:,.tnnrlw1 p11r,~ 1•:-.1t· t ruhajo, r¡n11 ~•t~ n11ularí1 l'll :-111 l1n.i11 du ser. 
vicio:-., para 1~sn·ud1~rlo!i a 1:111pl1~os .-.1qH·riort•H )' 1:u11cud1•1·lc1i 
'li/)Li1u•in111~~ l' n·1·vmJ1t!ll:M:i p11r :-tll ulira meritoria. 

Or;:unL•ada;; dr 1•.!a 11?:1111·ra l.1; rni:~iu111•s, y 1·.i,111tl11 hu}'illl 
l·i::n11ln l'IHl':nlidar:"\1', 1' .¡ll'di,•i1111ar."111 1 ya J>••I' ~·.r11¡h1:> 1 ya 1:11 

1·011j111tl11
1 

lH•I' 111!1 d1·!11.h ¡111.·hJ •. ;-; .lt~ :-.~1 r•·1..~:,·111 ¡1.~r•1 1·JL11Jl1•wn· 
o nwiorur l.L~ 1":i.::h·la:~ r11i.d•·:; ·111•' 1li·1lt'11d:u1 d1• Pll::-. 1 1:01Ul1ran
lltt1 Ul d°t'• \0

1 
Jlll\l':il l'CJ:-, fo1l 1ii .. d11;1 ('11 l.\ llli,,Í1Jllr ljllll M' l!lll'1\l'. 

µ'llCll d1• didta" 1':.•·11,·Ji1 . .., 

Cu11ti1111aHH'lllL' 11~11·1111 1•.,·.•11r.;iu11t•:. di.' 1'.¡¡l'¡Í1'11~l' c11!111ral (lil· 

ru p1·111·11r:i1· IJlU' huya uuidad dl~ 1w1·j,',11 y tw 111.rnt\•11g1111 vivnH 

y l!'ifr,·1 ll11:i Jai; nla~i111h·,, d1: lu:i liahita11\l~~1 t~1111 111.·1 1::11!\11•!11:~, 

l.td 1•11J1h·.~ i-.1• m11ltiplil'i.ll"i11 l!t1ll .. 1!l'\'a1ul11 u11 tipu 1111tl'u1·11111 y 
u •• tn:1 i..u:11•1d1· n•la1•i1i11adiki 1 1111'1! ;;l. 'l'ipu, la lit~\ ;ida a ~'..¡ . 
.i111:l1. 1,, .. ¡ 1l1dul;rr1, pnr d 1•i11dadann HulH~l'tn J\lt· 1 l1~1!111 1 ol!,·ial 
1n11:· "" il·· In ::1·1·1.,•turía tl1• Ld111•a1·h·1u Púlilie11, 1:11 1111¡:i1•111hn• 
d11 l ~1:!:1. 



'Í 

·l 

'¡·, 

' 

--- ·-··-
Ru .. --·¡ i>ir·:n 1011 1500 ''.ic· ··l!1l"r111' c\(11 
l'l'OYOUt;O· T'!H'R lo 0logan1r.n.1iÓn, da ~Jlll 
~,r·¡r;~f,r<(!O Fud•i1"n1ou do Ed1icr·~ion. 

1.1 c. })iputado',JQ,11LOalve.z. 
C!Í:wra del Oongreao 'de la Uni6n • 
. p r. o & e n t e • · 

ANEXO #9 

Se han rnci bido o¡¡ e ate Dopnrtnrnonto loa 
/ 

/ l500 e:ior.1plr.ren do sn b1 "r~.!~~...l.!:Q..V..l!..9.:!:.2 pal"n ln Orr,on1r;2_ 

// c!Ón de ln11 H1ciona~· 1<'ttdm·alo~ <'Ir. Rd11n11oi6n, por> ~uyo ~~''.~º 
/ "' 

t 
·"'!}. , . ' 

do:; g •; ·,tod la11 rrnc1e11 mnni foi!tónaolo ouo yv 110 r..,.oceclc r. 

Ol!t·¡dinr la 1na,1or forn:a de c'11:tribu1r1.os fi, !'in c'P. que 110011 

utilizodoa muy vontnjoanmonto. 

t¡e1toro n untad mi at.entn conn:ld.irt.i~,i.Ón. 

SUP'lllJllO Eli'!~C:ITOV •. }l() a:::-;;;;!\'.:IITON.; · 
l.:&;~ico. d1ri1embra 14 do 1923. 
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ANEXO # 12 

DÓpn-rt11m1ó~\to do Cultura. I11uJ ¡r0'1;;~ · l 
, , ' / :.1·· / / / ¡.I , 

.,. i' Í I',. 
lSxicoj / 

A:oiu~to: o~rn11nl e{ qu/·, os mnOR tros rura-
10R dü la zom1 dol DiRtritodo 
Zucua 1ti 1 1,~n Jonc.urr1 oro:i 111 1011 
CUt',<;O¡¡ Dl'0\'1!:¡ i11:1t1r,i:raüo:1 .pi)J' 

ol u.oe·1c·.1a1 \iuyor clti la So.,ro
tar:f.u tlo ;;cluoac! /'n P1Íb1 Lcu. 

Tüllgo el honor do cur11t111i .,nr a U!l.qno on n
cutumJonto a lo orclrrnaclo po1• ol ;1 tenio tnlorn-111:,a cln 
osn Supe1•iorirlad. fochntlo •ll lf! rlel r.•lls p1·Óx1'110 p1.11m
do, tnuo:i 1 os mnostros t•uralos ,¡IJ mi cli!p<!111!1"H~i 11 r¡uo 
uctualmento pro11tnn :nw :rnrvi •:1.is 011 tlh nro11tos puo
hlos tlo ORto Distrito,n:it11v:l1)r11.1 .111 1;:-;ta d cUa 20 
COJI Ol ob jn to clo llfll"OVl)•::har l ·111 Clll'SOS JH'Úll tj co~I 
inuug11ra!lo1¡ por• ol O.Of:ldul 1[al'"" do 1.1 Snr.1•etar-f;1 
do Educad.~ n 1'1Í bli.ca. · 

y\ 
'I 

Timgo oJ gusto dfJ mrrnifo:.~t.a~· a 11,1.q1 o tl'. ~11,1:i m11tJ11tro1-1 ·1: 

011 tuvir),ron lll'ONllll t1m tJU Ln.1111; i a:; •: l 11-;1 • <l1fon11 oon 
vortlurlm•o t.ulcnt.o por lot; 111.wntr•u:1 r¡nr, f'•Jrmai· .. •; la 1 

oom1R1ti11 mal tural y lrnt.i 1."1i ., Lo· ,,,¡" nn tu do t,01la!I . 
lns OXJll.i C<ICJ O!lllll l[llt) ~¡f) l.~ ... J1:1p.11·ti IJl'<l:;, 1os ho r~- · .. 
cm11011uuJ.u 1¡110 clostlo 1 tHJfr,o l'~") :11r1: 1 poncrL111 nn pt•ac- 'l 
ticu, ~ 

F:l lmwr. :~!l ,doRIHIO~ clo ro1ri h i ·.' 1Jl mut,1H•1 al <mcc.J ur 
quo so 1011 l'Opurtj o 11nru :i:w rlo 1 ar; osr.111!1 a.-; u ~ 
curgo, lllJ t>otiruron u RllR l'fl!1)'n;1 t·J Y••s ca1!1p ... ~ Lle tra
bu jo eoJttont.011 y ngrmloci1l111; a 111 Supo1•L11•(1lfld qm 
<lo L,111 muelo :>abo impulnin• ~· r.stimu.1 ar al \lno11t1·0 
quo confiar··r:1 s11s onorgfm1 :1ara h1Jlltl1'1cio rlo ~rns RO-: 
mojantoR. 

Protoi:rto a t:d,ud R ntono101111¡¡ ~· t•e:-lpoto. 

S11frar-.fo P.i'1Jct.iv:.1. ~·:, ll•'o]eoc:l.!.n, ¡ 
/'( 
1 ,. 
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