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/ 
CAPITULO I 

,, 
I NTRODUCCION 

Josi Vasconcelos, eminente pensador , pol{tico y autor 

de l·I~dco t omcf una parte activa en la vida de su pa{s donde 

se dest accf coma I-1aestro de Ame"rica y defensor de la raza 

iberoameri cana . Su vida y su obra f ueron influidas por los 

urgentes problernas pol!ticos y sociales de su patria y de 

t o da la l :.D cfr-ica Latina. Su vasta intelectualidad produjo 

obras innumera0les sabre una g-ran variedad de temas: 

fi losof{a, biograf{a, pol{tica, pedagog{a , sociolog{a, 

/ 
histor i a y aun mas. 

En esta tesis me propongo hacer un estudio de la vida 

de Jos~Vasconcelos, su participacid'ri en la Revoluci6n 

Mexi c ana de 1910 y su pensamiento social sobre los ternas 

que le otorgaron mcf's fama: ideas antipositivistas, teor(a 

/ 
de la raza iberoamericana, pedagogia. Se incluye un 

ejemplo de su inter~ en resolver concretos problemas 
. ,..,. 

sociales--el secuestro de ninos. 

Porque sus mayores obras fueron resultados de los 

I b . b. / eventos de su vida, me propongo 1acer un osqueJo iogra-

fico en el cap{tulo dos extrayendo de sus novelas los 

acontecimientos principales y su comentario sobre ellos. 

La participaci6n revolucionaria de Vasconcelos 
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result6 en un testimonio de gran valor para el estudio de 

la n.evolucio'n Mexicana de 1910. ~ En el capitulo tres voy 

a trazar la historia de su participaci6n y su actitud 

hacia los personajes y los eventos durante la era de 1910 

a 1929. 

En el cap{ tulo cuatro mi prop6si to es analizar el pen

sarn iento social de Vasconcelos. Las ideas antipositivistas 

de Vasconcelos fueron nuy influyentes en su vida porque 

p or ellas se ingreso' en las filas revolucionarias. Como 

miembro del 11 Ateneo de la Juventud," centro antipositi

vista, se le acentucf el deseo de librar al pueblo mexicano 

de la esclavitud pol{tica y social en que yac{a. En este 

estudio del positivisrno me propongo definir el efecto del 

positivismo en l a vida pol{tica y social mexicana. 

. . / f . . d Vasconcelos cons1gu10 su mayor ama como Hinistro e 

Educaci6n. Su filosofia sobre la ensenanza lo gui6a hacer 

una obra sobresaliente. Por esta obra pudo reformar la 

educaci6n mexicana y transformar el pensamiento de la gente 

sobre el valor de su cultura. Esta obra / le otorgo los 

ti tulos de Padre de la Educaci6n Popular en Mexico y Maes

tro de la Juventud por toda la America Latina. Para 

/. d d . / estudiar sus ideas pedagogicas y su programa e e ucac1on 

pienso ~tilizar su obra De Robinson a Odiseo. 

Las teorfas de Vasconcelos sobre la raza ibero

americana aumentaron su fama por toda la F.m~ica Latina. 
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En sus obras (1 tratcf de definir al hombre iberoamericano 

y profetizdun porvenir glorioso para el mestizaje de 

. / . 1 · ., Hispanoamerica. Me propongo ana izar sus teorias sobre la 

cuestitn de raza tal corno aparecen en La raza c6smica e 

/ Indologia. 

Vasconcelos ten{a un intere<s, no s6lo idealista 

· t , · / /t. 1 b. t a 1 · s2..no am.Dien prac ico, en e ienes ar e a gente ruexicana. 

£1 escrib id sobre problemas sociales concretas con un deseo 

de corregirlos. Un ejemplo de tal obra es Los Robachicos 

en la cual Vasconcelos protesta contra el secuestro de 

.~ 
ninos . 

Por este estudio me pr opongo demostrar como la vida 

y el pensamiento social de un gran escritor cambiaron la 

cultura mexi cana y como su influencia aun h oy se reconoce 

coma patrimonio de mucho valor. 
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CAPITULO II 

/ 
BOSQUEJO BIOGRi-'\FICO 

Jos4Vasconcelos, pol{tico, educador, autor y filt

sofo, uno de los hombres mas insignes de su patria, nacicf 

el vein ti tr/s de febrero de 1882 en Oaxaca, 1·1£'{ico. Fue el 

segundo hij o de Carmen Calderone Ignacio Vasconcelos pero 

heredcf la primogenitura cuando su hermano mayor, Luis, 

mur i6. 
/ Los demas hermanos fueron Concha, Lola, Carmen, 

Ignacio, Carlos, Samuel y Chole. Sus abuelos maternos 

fueron Esteban Caldercfn y Dolores Conde. En una ocasi6n, 

durante la Revoluci6n de la Reforma, el doctor Calder6n, 

con la ayuda de su hija, Carmen, curd las heridas de Por

f irio n{az, quien a ese tiempo era un soldado insignifi

cante. n{az no olvidcfesta buena obra de parte del mldico. 

"' ~ . / J / 1 f .. Anos despues, cuando conocio a ose en a o 1c1na de las 

abogados americanos, Warner, Johnson y Galston, en la Ciudad 

de M~xico, Diaz le pregunto"' por su mad.re, Carmencita, a 

quien ~l recordo"haberlo ayudado en aquella ocasicfu.. 

/ 
Los abuelos paternos fueron Joaquin Vasconcelos y 

Perfecta Varela a ouien Jose llamaba "Gan." En la novela , -

autobiogr&fica, Ulises criollo, Vasconcelos escribi6 que 

nunca se habl6 de su abuelo paterno y que su padre fue 

bastardo. Se supo que el abuelo era mtdico, hijo de 

4 
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espanol "acomodado y aun noble de estirpe. 111 

" / El padre de Jose, Joaquin Vasconcelos, era aduanero 

y cuando Josi CUrnpli6 dos anos I SU padre obtUVO Un puesto 

en la aduana de Soconusco, ahora Chiapas, en el sur de 

Mtxico. La familia tuvo que hacer un viaje hasta Puerto 

ingel donde tomd' un barco. Un temporal los llevo' forzosa

mente a Charnperico de Guatemala. En mulas tuvieron que 

atravesar la frontera a Soconusco. Cuando la abuela recor-

,/ / 
daba esta experiencia decia, 11 Tu estabas tan flaquito y 

a marillo que llegarnos a darte por perdido. 112 

Para huir del paludismo en el sur, el padre aceptd'un 

puesto en sfsabe, un puerto en el desierto de Sonora, en 

l os 1fmites con Arizona. En su novela, Vasconcelos recoracf 

queen este lugar habfa una poblacio'n pequeha con s6lo una 

noria. Era un punto fronterizo donde los indios eran 

enemigos de los norteamericanos y de los mexicanos tarnbit<n. 

La mad.re siempre le dec{a que silos indios llegar(an a 

~ / 
atacarlos, matarian a todos, excepto a Jose. Afirmaba que 

a 11 lo entrenarfan para la guerra. Y le advert:(a la madre, 

"Nunca olvides que hay un Dios Todopoderoso y Jesucristo, 

/ . h' . lt3 su unico J.Jo. La madre fue muy influyente en la vida de 

Jose': Confes~el autor que la voz de su madre orientaba 

sus pensamientos y determinaba sus impulses. "Se dir(a que 

un cordo'n umbilical invisible y de caracter volitivo le 
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ataba a ella y perduraba muchos anos despu~ de la ruptura 

del lazo fisiol6gico. 114 

Un a{a llegaron a sa'sabe soldados vestidos de azuls 

El los mandaron que los mexicanos abandonaran ese lugar 

porque estaba en territorio americano. Los mexicanos 

tuvieron que obedecer porque los americanos eran muy fuer

te s y ellos muy atbiles. Por esa razon fundaron una nueva 

poblaci6n, Nuevo s{sabe. 

Los Vasconcelos se mudaron a El Paso del Norte o 

Ciudad Ju(rez donde el padre obtuvo un puesto. 
/ 

Despues de 

enterar se de q ue la escuela pfibJ.ica. all{ era muy pobre, 

el padre consiguio' u n maestro para que les diera in.3truc-

cic<n privada a Jos/ y a sus hermanas,, 

1 / /.. t /t. es e n seno gramatica y ma ema-icas. 

/ 
El Maestro Calderon 

,..,, 
La senora Vasconcelos 

era muy devota e instruyo' a sus hijos en la doctrina cat6-

/ 
lica. Pero a pesar de los rezos que le hacia la madre al 

acostarse, Josi padec(a los mis extrahos terrores de su vida 

causados p or p oderes invisibles. Estos poderes lo aterro

rizaban con sus murmullos y saltos. Con esta experiencia 

que Vasconcelos incluy6 en su autobiograf(a, podemos ver el 

espfritu de luchador que guiaba al autor toda su vida, 

combatiendo contra personas, ideas, gobiernos ~1e no le 

/ conven1c1.n. Para combatir contra estos extran'os terrores, 

/ ,, 1 . / Jose escondia p or las noches un pa o c;rrueso en un rincon. 
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Una noche, al oir un ruido, salt6 de la cama, tomcf el palo 

y se ech6boca abajo en el piso, barriendo a garrotazos por 

debajo de la cama. No se oy6 chillido nf queja; sin 

embargo, desde la puerta del patio se oyd algo qu.e corrfa. 

J osi salic( tras ese ruido con su garrote en una mano y 1~ 

1cGnpara en la otra. De repente le estremecicf una sombra 

confusa. 
/ / 

Concentrando toda su energia, levanto el palo y 

peg6 con toda su fuerza. Algo se cay~ al suelo y en 

seguida saltcf cacareando. A Jost! le did mucha risa, pero 

d d d . ./ ·1 1 . / es e esa noch e urmio tranqui o y no vo vio a pensar en 

duendes. 

La familia se mud6 a Pied.ras Hegras clonde Josi tuvo 

experiencia s muy valiosas que le ayudaron en el desarrollo 

d l ·a d A t / ""1 . e su caracter y su persona i a. unque enia so o seis 

l'oJ / anos, sentia que su vida no iba a ser cosa corriente, 

. / l'd sino que el seria un i er. Desde entonces su intere"s en 

la filosof {a se asomaba al hacer preguntas como ~stas a su 
. 

madre: 11l Quie"n soy yo? ~ Qu/ soy yo? c! Qul es un fil6-

s ofo? 11 A. la ~l tima pregunta su mad.re contestaba, "Un fi16-

~ 5 
sofo es el que trata a la razon por la luz de la verdad." 

Cuando vivid en Piedras Negras, Jos/ tuvo la oportuni

dad de a sistir a la escuela arnericana en Eagle Pass.. De 

est·a experiencia aprendio' ingl{s, obtuvo una buena educaci6n 

primaria y se di6 cuenta del prejuicio y del sentido de raza. 
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/ / / 
A Jose le gusto mucho la escuela en Eagle Pass, aunque tenia 

~u e cruzar el puente internacional todas las mananas para 

/ / / / 
l l egar alli. Esto era muy dif1cil los dias de frio y lluvia, 

cu ando el agua estaba turbulenta. / Aunque sufria gran temor 

a l cruzar el puente, nunca faltaba a la escuela. En esta 

e s cuela americana el tuvo su primer encuentro con lo yanqui. 

/ 
En su estudio de Vasconcelos Fernandez MacGregor dice: 

Viviendo en Piedras Negras VascoIJFelos se di6 cuenta 
del estilo de vida de los dos paises y esto despertcf' 
en el un a gudo sentimiento de patriotismo que luego 
creci6 en racismo que mas tarde fue {inpetu de SU 
mensaje a las Amlricas.6 

/ En la escuela habia dos grupos distintos--los norte-

americanos y los rnexicanos. A los mexicanos se les llamaba 

"greasers" y siempre habfa pleitos entre los dos grupos. 

I' I' ·a Al principio el muchacho parecia timi o pero pronto tuvo 

confianza y participaba en todos los juegos de recreo; 

"follow the leader," beisbol, canicas y tamJ:>itn en las 

batallas entre nortearnericanos y mexicanos. Vasconcelos 

t omaba parte en los concursos yen las discusiones. El 

. / 1 . siempre defendia a os mexicanos. S r,., b d/ · ,,,. ona a que un ia guiaria 

a soldados a .Washington para reconquistar todo lo que .M6xico 

hab{a perdido a los Estados Unidos. 
/ 

El sacaba libros pres-

/ / a· tados de la biblioteca y leia masque na ie. En Ulises 

criollo el escribi6: "Por la literatura penetraba en el 

mundo, pero tomando los libros a saco, buscando en ellos el 
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ma t erial de mis tareas futuras. 117 

Los padres de Jos/ estaban interesados en hallar un 

c o l egio adecuado para las hijas yen preparar una carrera 

pr ofesional para el hijo. 

una mudanza a la capital. 

Resuelto esto, el padre propuso 

/ 
Jose no estuvo contento con esta 

d .. / /d. 1 e c1 s1on p orque no queria eJar a escuela en Eagle Pass. 

Ademis querfa ser el mejor de su clase y pens6: 

En 1-;1. i tierra era y o el prirnero por el prestigio del 
saber . Entre la multitud de aquellos ninos metropo
litanos de la c apital, bien trajeados y t a iles, 
segu;:-amente que no todos eran del tipo inJtil que 
habia visto desfilar por la escuela de Eagle Pass. 
Era muy posible aue hubiesen otros con ma's letras 
que las mfas y seguramente me dejar<an deslucido.8 

Al fin del ano escolar el director de la escuela de 

Eagle Pass le dijo a Jose'que si su padre le permitiera 

quedarse en Ea g le Pass para terminar el curso de primaria, 

p odr{a conseguirle una beca para estudiar en la Universidad 

de Texas en Austin. Pero los padres no quisieron dejarlo 

con personas excelentes, mas de otra religi6n. La madre 

./ temia mucho el protestantismo de los Estados Unidos. 

Los Vasconcelos estuvieron en Ml'xico unos dos meses, 

~ 
pero el padre no pudo encontrar empleo alli y tuvo que 

regresar a Piedras Negras. En vez de dejar a la familia en 

la capital, la llev6 a Toluca donde Josi asistio' al Insti

tute que era muy famoso. El joven encontr6 las clases all:( 

muy pobres, pues sabia ma:s que el maestro en geografra, 
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hi storia y religicin. Se le hurnilld el patriotisrno al 

reconocer que una escuela pueblerina en Eagle Pass era 

superior a la del Institute de Toluca. Sin embargo, Jose" 

aprovechc<la oportunidad de aprender a escribir bien el 

"'-' espanol. 

L f ·1· 1 . / . 1 / a am1. ia vo v1.o a reunirse cone padre cuando el 

obtuvo el puesto de contador y segundo jefe en Carnpeche 

d '."I • • / ,-/ d' onae v1.vio por ano y me io. All{ Jos~ asistid al Insti tuto 

de Campeche. 
tl"V 

Casi le hicieron perder un ano porque sus 

credenciales no estaban bien arreqlada:s. Esto lo preocupo,_. 

/ 
mu cho hasta que arreglaron que podia entrar de oyente y 

tornar un examen de doble tiempo. Asi lo hizo y sac6buenas 

calificaciones. En Carnpeche los profesores eran rnuy buenos 

y dedicados. 
/ / Jose ten1.a que aprender de rnemoria y esto le 

causaba mucha dificultad. Le encantaba la biblioteca donde 

d d
. / 

pa saba mucho tiernpo leyen o. En casa 1.scutia con su rnadre 

las lecturas. 
/ 

Los dos pensaban en el futuro de Jose. Su 

/ mad.re le decia: 
/ ~ / 

"Lee de todo, conocelo todo, despues seras 

lo que t~ quieras; querer es poder, y el hombre hace su 

destino. Jose entend{a bien que todo lo que pensara 

o hiciera tendr{a que tener como centro la fe cat6lica. 

En su ~ltimo a.no de primaria superior en Campeche, t1 sac6 

el segundo prernio de la clase. 

En 1898 sus padres regresaron a Piedras Negras pero 

/ . 1/ dejaron a Jose en la capital donde se matricu o en la 
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Escuela Nacional Preparatoria. / Su madre le encontro un 

t . 1 0 11/ / '/ cua.r- o con unas amigas suyas, as rozco. A. i Jose conocio 

/ / a Serafi na Miranda, la muchacha que despues seria su esposa. 

"'' . . . / 11 / 1 t l . ~ 1.en~ras vivia a i, e uvo a amarg a experiencia de la 

muer t e de su querida madre. / 
Sabia q-ue ella estaba enferma 

/ f' 1 . . / ;' pero t e n 1.a con ianza que a Virgen, a quien el pedia la 

/ 
s a l ud de su madre, la sanaria. Por lo tanto cuando supo 

::i h b / t f"' · 1 / b / . que su maare a i a muer o, su e v a ci o y no sa 1.a si creer 

/ / . ~ 

o n o en el mas alla. Entonces se preguntab a, "~ Quien soy 

y o para merecer milagros?" Pue cuan do Jose estuvo tan 

/ 
t riste que Serafina lo console. Vasconcelos explica en su 

n ovel a : "Vi la figura de mi amiga • • • Deshecho de grati

t ud y ternura me hice el e s t{p ido juramento d e amarla por 

t oda l a eternidad. 1110 

Sin e mbargo, la muerte de su madre lo dej6 en una 

cri s is e s p irituai. La filosof(a reinante de la epoca de 

Di az era el p ositivismo, dogma comtista que ensenaba que 

"no h ay otra realidad que la que palpan los sentidos·. 1111 

/ / . ,/ /d Por el dolor y la perdida de fe se s1.nt1.o atrai o por esta 

fi losof{a. 
/ ~ Aun penso en abandonar sus estu dios, pero sabia 

que esto s e r;(a. contra todos los sacrificios que su mad.re 

/ / habi a hecho para que else educara. A pesar de la crisis 

/ /b 1 · f. . ' 1 e s p iritual y personal, Jose saco uenas ca J. icaciones a 

r,,/ 
f in del ano. 
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En 
/ / ~ 

1900 Jose ten1a dieciocho anos y continuaba sus 

estudios en la Preparatoria. Viv{a en un barrio estudian

til donde estudiaba y discut(a filosof{as con sus amigos y 

compa';i'eros de cuarto. Tambi/n participaba en las diver

siones inocentes de la vida estudiantil. 

Al terminar sus estudios en la Preparatoria, se 

ma.triculd en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, casi 

por eliminaci6n. No tenfa aptitud para el c'lculo; no le 

gu staba aprender de memoria los nombres de los huesos; 

ademfs, la profesicfu de abogado le aseguraba un empleo 

lucrative y f{cil. Se explic6 en estas palabras: "En 

rig or, era mi probreza lo q_-ue me echaba a la abogacia. Si 

hubiese nacido rice, me quedo de ayudante del laboratorio 

d / . . t 1 t d C. · 12 e Fisica y repi o e curso en ero e iencias." 

f1 segui~viviendo en barrios estudiantiles donde 

trab~amistad con los estudiantes de medicina. Faltaba 

/ 
mucho a sus clases porque se aburria, y rnejor se iba con 

los estudiantes de medicina a visitar hospitales y cadave-

rinas. 
/ / / 

Era pobre, pero un dia cuando tenia solo un peso 

en · t / 1·b / · el bolsillo, encon ro en una i. reria una copia de 

La divina comedia de Dante. Con la lectura de aquel gran 

libro 11 ces6 el quebranto de mis dudas y la sed de apetitos 

insatisfechos. 1113 A consecuencia de esto, estudiando mucho 

/ por la noche con una toalla a la frente y tomando cafe, 
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termin6 el primer cfno de Jurisprudencia sin reprobar. En el 

~ / L / ," segundo ano se desperto en el un interes en la situacion 

social y pol!tica de su pa!s. Le excitaba ver que el pueblo 

. . / . 'd mex1.cano v1.v1.a opr1.m1. o y 
/ / 

quer1.a lanzarse contra Diaz. 

En el Ultimo anode Jurisprudencia Vasconcelos con

sigui6trabajo como amanuense de notario p~blico y ganaba 

cuarenta pesos mensuales. En este empleo ~l se di6 cuenta 

de que ba jo el porfirismo "a los patriotas honestos y buenos 

traba jadores se les refer(a como traicioneros, mientras 

los del g obierno vend{an recurses nacionales al extranjero 

y compromet{an el future moral de la patria. 1114 Mfs tarde, 

J / · ,/ -l- • d t 1. d:, ose cons1.gu1.o un pucSL-0 cc:;no ·era uc or en e Juzga o ae 

d J / . t .. / b'l'd on esus Uriarte. En es a pos1.c1.on su responsa.1. 1. ad 

era traducir copias de documentos de los Estados Unidos. 

Cuando Porfirio Diaz premid a Uriarte con un puesto en el 
/ 

Senado, Vasconcelos se fue con el de pasante. 

En 1905 termindun curso de estudio de cinco a.ri'os en 

IV tres anos y medio. / . t' / ~ d Ten1.a entonces vein 1.tres anos e edad. 

Su tesis se llam6 11 Teor{a din(mica del derecho." En ella 

el discuti6 el derecho como fuerza y dinamisrno interno de 

las relaciones sociales. La tesis fue una obra completa

mente original, sin cita alguna. 

Desde 1906 hasta 1909, Vasconcelos trabaj6 coma fun-

cionario del gobierno o ernpleado p~blico en Durango. 

/ / ~ . . ,"' . . ,,,, 
Volvio a la Ciudad de Mexico cuanao cons1.gu1.o una posicion 
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en el bufete de los abogados Warner, Johnson y Galston. 

/ Entonces se caso por primera vez con la muchacha a quien 

,__/ d . / d 1 conocio cuan o v1v1a en casa e as hermanas Orozco. Sin 

/ / 
embc.rgo, Jose no tenia ideas muy favorables en cuanto al 

matrimonio. En verdad el matrimonio no era feliz y ~1 

a prob 6 que uno o dos ari'os juntas y luego el divorcio ser{a 

c onveniente. Sin embargo, nunca se atrevic<a romper los 

/ 
l az os legales, aunque sus novelas estan llenas de aventuras 

/ 
amoro sas con otras mujeres. Josey Serafina tuvieron dos 

hi jos, Jos{ y Mar{a. 
/ 

Despues de la ~uerte de su primera 

e sposa, ~l se cas6 con doha Esperanza Cruz y tuvieron un 

h ijo, Hector. 

De postulante en el bufete americano, Vasconcelos 

h ac{ a muchos viajes por las provincia.s. En estos viajes 61 
d / d 1 d d 't · / · se daba cuenta ca a vez mas e aver a era si uacion mexi-

b 
. / 

cana aJo Diaz. 
. . b /1 / En las comarcas que visita. a e veia la 

pobreza de la gente comu'n y esto lo entristecfa. En su 

t
. . / 

novela Vasconcelos expresa sus sen imientos asi: 

. t"' Sin embargo, en/1auellos ~ernpos yo me sen ia revo-
lucionario creia que podian consurnarse reformas 
civilizada~ en siglo veinte con girondinos y aun con 
Robespierres. He indignaba de la miseria p1fblica; 
desertaba contra los hacendados que compran palacios 
en Pari.s v de jan descalzos a sus labradores. Cen
s ura~-:>a al -'- g obierno desentendido de las muchedumbres 
de pordioseros aue acuden a las paradas de ferroca
rrii. La tiranfa era c6111p lice de cada abuso, 
obst&'culo de cualauiera enmienda; era menester ~ ., ,,,,,_ / r 

derrocar la y el porvenir se arreg laria solo despues; lo 
primer o era conquistar la libertaa.15 



15 

S . . / 1 ./ u asociacion con os Jovenes intelectuales del 

. 16 / . / 11 Ateneo de la Juventud" le aurnento el interes en las 

r eforrnas polfticas y sociales de su patria. Por esto, se 

. / . u nio con Francisco Madero, un lider que buscaba hombres 

~ independientes decididos a pelear contYa Diaz y liberar a 

M{ x ico del dictador. Entonces empezcf la carrera de Jos/ 

V 1 1
/ . . 

asconce os, po itico y revolucionario. En sus novelas 

La tormenta, El desastre, ~l proconsulado y La flama, ~l 

cuenta su papel en la historia politica de r.ie'xico desde 

1910 hasta 1929. 17 

En este tiempo el so'naba con un gobierno de hombres 

cul tos y educados que dictasen !eyes de reforrna y mejorasen 

la situaci~! del mexicano. 
/ Se oponia a las influencias 

/ 
extranjeras que explotaban el pais. Al contrario del deseo 

de Vasconcelos, los 1{deres mexicanos resultaron ser hom

bres iletrados que robaban y explotaban a la gente. Ellos 

/ 
torturaban y rnataban a los que se oponian a su rnando y 

de jaban que el extranjero saliera de M{xico con las riquezas 

del pa{s. Porque Vasconcelos se opuso a todo esto, sufri6 

varies per{odos de destierro. Durante estos destierros el 

estuvo en los Estados Unidos, en Europa yen Sud Am~ica. 

Sin embargo; Vasconcelos alcanzc< farna nacional cuando 

sirvid con gran /xi to en el puesto de .Ministro a ·e Educaci6n 

b 
. / 

aJo Obregon. Aun hoy es considerado corno uno de los 

grandes educadores mexicanos, cuyas ideas en este campo 
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t odav(a son vigentes. Fue candidato p~ra presidente en 

1 929, pero perdi6 las elecciones, segiin Vasconcelosr por 

/ 
defraude. Se desterro pero esperaba u n levantamiento que 

derroca ra el g ob ierno de Ortiz Rubio, apoyado por Plutarco 

El { a s Calles y Dwight .Morrow, el proconsul americano. 

/ . 
Despues d e su derrota en las elecciones de 1929, 

/ Va s con celos se fue a los Estados Unid os. Estando alli lo 

i nvitaron desde Bogoti, Colombia para presentar discursos 

p or t r es meses. De paso visit<5Panami, Costa Rica y el 

/ / 
Ecuador . Despues de los tres meses en Bogota, fue a la 

Havan a por p oco tiempo. Luego regres6 a Sud Amfrica para 
/ 

v isi t ar en Hon duras y El Salvador. Por toda la America 

de l Sur, el educador y campe611 del iberoarnericano habl6 a 

l a juventud. Regres6 a los Estados Unidos y luego fue a 

Par i s d ond e escribio/art{culos para La Prensa de Buenos 

Aires y volvii a La Antorcha por poco tiempo. Durante la 

camparia de 1929 termini su obra Trata:do de Netaf(sica y 

e stando en Par{s termin6 su Etica en 1931. En 1932 estuvo 

,v' 

en Espana. 
/ / 

Regreso otra vez a Sud America en 1932 para ser pro-

fesor en l a Universidad de La Plata en la Argentina, donde 

e stuvo hasta 1935. Este fue un per{odo de mucho fruto 

li t e r ar io. Escribid La Sonata Hciqica, Carta a la Inte

lectual idad Mexicana, Bolivarismo y_ Nonroismo, Est/ti ca, 

De Rob i nson a Odiseo y casi termin6 Ulises cr i ollo. 
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En 1935 fue a Hueva Orleans porque la Liga de Defensa 

/ 
Re l igiosa lo invito a participar con ellos en un levanta-

miento c on tra el gobierno. En e l viaje a Nueva Orlea ns, 

Vasconcelo s terminC:ulises criollo qu e fue publicado en 
/, / . 

1936 por Ediciones Botas en Mexico y fue un gran e x ito para 

e l autor. Con los pagos de esta novela vivi6 casi todo su 

destierro hasta 1940 cuando regreso" a Me'xico. 

El l evantarniento contra el gobierno nunca se realizci, 

/ 1 d · d. / t a· asi es que Vasconce os eci io no es ar per iendo el tiempo. 

Pue a Au s t in a vivir con su hijo, quien ya hab{a terminado 

t d . :i • • / B /.1 . h l su s es u 10s a e 1ngenier1a en - e gica y a _ ora esta )a estu-

/ 
diando en l a Universidad de Texas. Alli pasab a Vascon celos 

t odo e l a {a en la biblioteca tomando a puntes. Esperaba 

escr i bir una historia de Mfxico para "atacar a fondo el 

problema de l a naci6n ••• deshacer las mentiras de una 

h istoria r e dactada por los beneficiarios de la traici6n y 

la mentira. 1118 El resultado fue su Breve Historia de 

M 
/ . 
exico. Esta obra fue publicada en 1936 y le trajo mucha 

critica a su autor. Le acusaron de ser antipatriota y unos 

cr{ti cos dijeron q-ue no era ni breve, ni historia, ni de 

Mt x ico. Al mismo tiemp o Vasconcelos tomaba apuntes para 

su Hi storia de l Pensamient~ Filosc5fico que fue publicada en 

1937. 
/ 

Desde 1937 a 1940, Vasconcelos, todavia con la esper-

anz a d e un levantamiento, recorri6 los Estados Unidos 
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estando en San Antonio, El Paso, Nueva York, y por -G1timo 

cerca d e Nogales. Durante este tiempo el escribicf tres 

novelas que son la continuaci6n de su autobiograf(a, 

La t ormenta:, El desastre y El proconsulado.. Estas novelas 

son sus descripciones y cr{tica de la Revoluci6n Mexicana. 

Vasconcelos no abandonaba su esperanza en un levanta

miento contra el gobierno porque a Qenudo miembros de 

diferentes grupos le contaban de su deseo de derrocar el 

g obierno y lo incluG.n a {i en sus planes. La posici6n de 

Vasconcelos era: 

• • • debo luchar porq_ue se haga justicia a la elecci~n 
consumada en el 29 yen consecuencia, debo exigir al 
pueblo que me declare Presidente Constitucional y me 
teng a en el poder veinticuatro horas a fin de salvar 
su propio decoro, y despuefs de eso, mi renuncia seri 
motivo de regocijo.19 

Presidente L(zaro cfraenas se propuso a gobernar por 

/ . d / la Constitucion de 1917 y asi traJo or en y reforma al pais • 

. t. / L .cl d I' Aunque Vasconcelos lo cri ico en~: ama, Car enas contento 

a la gente y ya no hubo esperanza para la rebeli6n que 

Vasconcelos esperaba. Su hija le hab{a dicho: 

Ya es tiempo que te resuelvas a volver con nosotros. 
No tiene . mayor sent~d? el s~crificio que haces; nadie 
te lo agradece en Hexico, ni lo tor.1an en cuenta 
siquiera· es en sacrificio esttril; es el nuestro un 

- , . . . 
pueblo olvidadizo; tus meJores amigos ya no ~ruie~en 
volverte aver, por lo menos en actitud de desafio, 
estan comprometidos por otro lado. No tienes amigos 
politicos; alla no vale sino la fuerza que se tiene; 
tu para pelear no cuentas con nadie, todos buscan 

· 20 acomodarse. Reflexiona ••• 
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A esto Vasconcelos hab(a contestado que el volver(a a 

/. Mexico cuando estuviera completamente solo. 

En 1939 cuando estaba viviendo en una casa cerca 

de Nogales, Vasconcelos recibiciuna noticia del Departa

rnent o de Inmigracicin en Washington diciEfndcle que su 

perrniso de residencia estaba por terminarse. Era necesario 

. /. r 
que sacara un nuevo permiso en Nexico o tendrJ_a q ue salir 

de l o s Estados Unidos. 11 La exigencia del Gobierno ameri-

d - /f. t / cano roe aba rnagni ico pre exto para poner termino a mi 

destierro y volver honorablemente a mi pais. 1121 As! es que 

Vascon c e los volvici a 1-1/xico en 1940. Pue bien recibido por 

su s amigos. 

De nuevo en Hl'Cico Vasconcelos continut' su papel de 

educador e intelectual. Perteneci/ a incontables agru-

/ 
paci one s culturales extranjeras y del pais. Bajo el Presi-

/ 1 . . / d. d ente Avila Camacho, Vasconce os s1rv10 como irector de 

la Biblioteca Nacional desde 1940 a 1947. Fue director de 

la Biblioteca M,xico desde 1945 hasta su muerte en 1959. 

/ / 1 . /d. -J d d / El escribio articulos en e perio ico Nove a es y tomo una 

parte activa en la vida intelectual del pa{s. TambieGi 

/ d I 1 o o / aparecio regularmente en un programa e ·ce ev1s1on, 

Charlas mexicanas. En 1950 fue Presidente del Congreso de 

Coop eraci6n Intelectual en Madrid. Tambie'n fue miembro del 

Colegio Nacional y Acade'mico de la Lengua. 
/ 

Ademas, 
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Vasconcelos recibi6 el doctorado honorario de la Univer

sidad de Mexico en 1951. 

Vasconcelos produjo varias obras desde 1940 hasta 

1959, especialmente obras filosoficas: Manual de la 

Fi losofia, El realismo sjentifiso, L~ica Orq£nica y 

Todologia. 

fi l6sofo. 

S b d d ·"" / a ernos que es e nino Vasconcelos queria ser 

/ 
Lo honraron como tal, cuando en el duodecimo 

Congreso Internacional de Filosoffa de Venecia, Vasconcelos 

fue nombrado presidente de la comisi6n meJicana encargada 

d 
/. /. 

e preparar el proximo Congreso en Mexico. 
/ / 

Otras obras que escribio Vasconcelos en este ultimo 

per iodo d e su vida fueron: p{qina s Escogidas; Hernfn 

/ Cort0s , Creador de la Nacionalidad; El Vien to de Baadad; 

Temas Contemnoraneos y La Flama. 

Va sconcelos muri6 el treinta de junio de 1959, a la 

edad de setenta y siete ahos, en el hogar de su hija. Unos 

d{ a s antes, ante el sepulcro de Samuel Ramos, Vasconcelos 

/ 22 habia dicho "hasta pronto." Sus cornpatriotas lo elogiaron 

por el valor de su obra y su vida, esa vida que se nos 

rnuestra ya como "una conciencia nacional; una conciencia 

torturante y agresiva; una voz demoledora y presente en 

todos los minutes de Mtxico, desde el 29 al 59.
1123 

Vascon

celos dej6 a su patria una herencia inagotable: el ejeffiplo 
I . 

de una vida al servicio de la republica, toda una bi.blio-

/ teca de libros y articulos sobre la vida nacional. 
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Cl~PITULO III 

;; CCION REVOLUCIONARIA DE VASCONCELOS 

1 
. / . 

La Revo ucion Mexi cana de 1910 fue el gran esfuerzo 

del bl . . t 1 d · / . pue o rnexicano para qu i arse e yugo e opresion 

/ 
impuesto por el dictador Porfirio Diaz. El porfirismo, por 

/ a · · r a· · · / 1 a · / / ma s e ~reinta anos, 1r1g10 e. estino del pais. Diaz 

a sumi6 el oficio del presidente en 1877, despu/s de levan

tar se en armas contra Sebastia'n Lerdo de Tejada, el 

sucesor del Presidente Benito Jua'rez. 
/ Al principio Diaz 

l ogr6 conseguir el apoyo activo o ttcito de la gran mayor:Ca 

de los mexi c anos. Castigdseveramente a los revoluciona-

/ 
rios y bandidos, y al estaDlecer paz y orden en el pais, 

gan o la adhesion de la burguesia. 
/ Segun Charles Cumber-

land: · , ./ h, -~ ·a 
11 Era la primera paz que .1.a nacion aJ:>1.a conoci o 

de sde la era colonial y puso el fondo para el desarrollo 

materia l del pa.i:s. 111 

Es verdad que hubo un desarrollo material durante 

/ la era de Diaz. En 1910 v(as de ferrocarril rned~n mfs de 

quince mil millas. La exportaci(jn e importaci611 se aumen

taron diez veces con unbalance de cornercio. Crecic<la 

industria de metales, petr6leo, textiles, e ingenios de 

azucar~ La situacicin financiera, domfstica Y foranea bajo 

/ ./ ,/D/ 1 b' . Diaz estaba muy firme. Tambien dio 1az a 1enven1da a 

23 
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industrias y c apital extranjeras, especialmente de los 

Estados Unidos. / Pero segun Vasconcelos, "las industrias 

. f / 1· / amer1. canas ueron comp ices y asociados capitales con Diaz 

en la adjudicacicfu de grandes haciendas yen aduenarse de 

minas, el petroleo y otras industrias. 112 No s6lo las 

-v/ / 
grandes compan1.as, sino tambien el gobierno americano, 

t / . ·1 . . 1 b . / enian pr1.v1._eg 1.os especia es aJo Diaz. Tanto fue su trato 

con los americanos, que Brandenburg lo apod6 "father of 

f oreigners and stepfath er of :Mexicans. 113 

La rep{blica, por supuesto, tuvo que pagar el precio 

d e este progreso material--la p{rdida de un gobierno 

/ 1 . . / / constituciona l. Se desconoc1.a a const1.tuc1on y Diaz 

g ob ernaba con poder absoluto. 
/ El tenia control de las 

cortes y del congreso. Las elecciones no ten:G.n significado, 

p orque n(az nombraba a todos los oficiales. Para n(az la 

/ . ,/dI/, 1 ... / industrializacion y modernizacion e -1exico o Justifico 

t odo. Au nque era garantizada la libertad de :prensa por la 

ley , todos los peri6dicos enemigos del regi men estaban en 

pel igro de ser supr imidos y sus redactores sujetos a ser 

encarcelados. 

Adcmfs de la crisis constitucional, el problema social 
/ 

fue completamente pasado por alto. Segun el porfirismo, 

los prob lema s sociales no eran parte de la responsabilidad 
/ 

d~l g ob ierno. Por esto en la sociedad de la era de Diaz 

hab{ a un gran abismo entre los ricos y los pobres. Nose 
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h izo nada para resolver el problema agrario. En vez de 

repartir las tierras a favor de los pobres, se establecie

r on grandes haciendas en las cuales los duenos forzaban al 

p obre a trabajar como esclavo. Los polizontes del r/girnen, 

llamados "rurales, 11 ayu.daron a controla.r a los peones, 

castig{ndolos severarnente si no obedecfan. Huch as veces los 

"rurales" a t:1enazaban o atacaban a personas inocentes sblo 

por un capricho personal o por confiscar algo que ellos 

querfan . El obrero industrial se vid forzado a trabajar 

ba jo malas condiciones y por poco sueldo, principalmente en 

la construccidh de v{as, fcibricas yen las minas. 

/' El rnetodo de 11 pan y palo" hizo posible el control 

./ / 
c omplete de l pais por Diaz y sus partidarios. Sin estos 

n {az n o hubiera tenido 6'xi to porque fueron los que lo 

apoyaron en llevar a cabo sus mandates. No obstante, se 

d ice q-ue una per sona podia vivir tranquilo en el H~dco de 

n{az mientras no diera oposici6n ni crftica al dictador y 

sus leyes. Esto lo a firm6 Vasconcelos en Ulises criollo 

cuando expres6 que personalrnente {1 no ten{a "motivo 

1 
/. 

propio de que ja contra e regimen. a • Sin pertenecer 

a cualesquiera de las facciones gubernamentales, ve(a 

. . . 

/ . ' 4 
acrecer mis entradas, poseia casa propia Y porvenir seguro." 

. /b . 1 d Sin emLargo, hubo mucha gente, que sufrio aJo e espo-
./ 

tismo p orfiriano. n{az rein6 con mano fuerte, uso metodos 
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crueles y no tuvo n isericordia hacia los que se oponfan a 

1
/.. / 

Po 1 ti c a P ra e d · · · t · - • - a as - gurar su man a ·co, no per mi 1. 0 que se 

org an i zaran los trabajadores, ni en la escuela p ermitio que 

s e juntaran los 2.lumn os en grupos para que no tuvieran 

.i._ ' d d d . . . / o por~uni a. e organizar una oposicion al g obierno. 

F F · r'i a · · · / 1 ,.,, .. ue · r2.nc1 sco I. '.La .ero que 1n1c10 _a campana contra 

P 
..c. . / or..ciri o Diaz. Hadero se ali6 con hombres indep endien.tes 

qu.e l o siguieron e n su protesta contra el despotisno de 

D(a z . El j oven Vasconcelos no tenia nada, personalmente, 

con tra e l g obierno b ajo al cual se habG. educado. Pero 

erapez 6 a fre cuentar el 11 Ateneo de la Juven tud 11 donde "la 

c on viccic5n de que el porfirismo era cosa p odrida y abomin

able h a b (a arraigado en mi sensibilidad. 115 Vasconcelos 

asistfa a reuniones en l as cuales se discuth tma revoluci6n 

/ contra Diaz . Porque era un hombre pacifico, 1-ladero opt6 

/ ~ . 
p or la revolucion pacible. 11 Nuestro p l a n de campana consis-

t . ./ · d d / d 1 n /...., · i ria en org ani zar la ciu a ania e a .L·'" e pUD.LlCa para 

que ••• acudiese a las urnas a designar presidente conr 

6 fonne a sus deseos. 11 Su p lan fue cambiar el gobierno 

sin derramar s angre--por la votaci6n. Para organizar una 

./1 ./ :-11 ·a c andidatura opuesta, se reunio a convencion oe parti o 

antirreel e ccionista el quince de abril de 1910. El lema del 
/ . 

parti d o fue "Sufragio Efectivo y No Reeleccion." Vascon-

celos fue escogido como uno de los secretaries del partido. 
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En el organo del partido, El Antirreeleccionista, I1adero, 

Federico Gonz~lez Garza y Vasconcelos atacaban al r/gimen 

/ 
d e Diaz. Por su empleo, Vasconcelos viajaba a distintas 

parte s del pais y dondequiera que iba organizaba clubes 

maderistas. Ardientemente trabajaban todos los del partido 

para convencer a los mexicanos que se unieran con ellos 

para poner fin a las atrocidades del porfirismo. 

El fxi to del nuevo partido asombr6 a los 1{deres 

y alarmo' al gobierno. 
/ / 

Por esto, Diaz "comenzo a extremar 

I , 
su politica de persecucion, atropellos y atentados. Los 

miembr os de mesas directivas de clubes antirreeleccionis-

t d 'd .. / ,7 a s , en masa, eran re uci os a prision.' El treinta de 

septiembre de 1910, las oficinas de El Antirreeleccionista 

fueron atacadas por los polizontes y Vasconcelos se refugid 

con Federico Gonzalez Garza en la Hacienda de las Palmas 

/ / 
en San Luis, Postosi. Madero fue encarcelado por Diaz 

en San Luis y Vasconcelos huy6 a Nueva York. All[ trabajcf 

como mec£nico y traductor. 
/ / 

El partido de Diaz gano las 

elecciones de 1910 por fraude en la votaci6n despu~s que 

nfaz hab(a anunciado al mundo entero que ,1 cre(a que su 

pa(s estaba listo para un gobierno completamente democrf

ti co. El candidate de la oposici6n, Madero, representando 
/ · / 

al partido Antirreeleccionista, habia pasado el d1a de las 

elecciones en l a prisi6n. Mientras a11(, Madero escribi6 el 

"Pla.n de San Luis." En este plan, Madero incluy6 lo 
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siguiente: 

Desconocimiento del r(g~uen porfiriano, llamaba al 
pueblo a las arrnas ; pedia el restablecirniento de las 
liber t ade s publicas seg(ln la Constituci6n, libertad 
a las rnasas obreras para organizarse , libertad elec
toral~ libertad de pr§nsa, redencion popular por el 
trabaJ o y la cultura. 

/ 
Despues de tres meses en Nueva York Vasconcelos 

- I 

/ /. 
r egreso a Mexi co. Pero en octubre de 1910, Madero se 

e scape( a Texas. Desde all{ se comunic6 con grupos revolu

c ionarios en r.i txico. Por toda la naci6n los revolucion

a rios se preparaban para un levantamiento general. La fecha 

que se design6 fue el veinte de noviembre de 1910. Pero por 

t od as partes se traicionaron las planes y muches cay eron en 

pr isi6r1 o fueron rnaltratados. En Tacubaya, Vasconcelos y 

su s partidarios se prepararon para atacar la Recaudaci6n de 

Rentas localizada a11{. Este plan tarnbi{n fue traicionado 

/ / 
y Vasconcelos huyo a San Antonio, Texas. Los lideres 

1 · · / f 1 ./ .1-revo uc1onar1os temian racazar en su revo ucion con~ra 

/ "b/ t· . d 1 t . Diaz ; sin embargo, reci ian no icias e evan amientos y 

combates en Chihuahua, Guerrero, Coahuila y Zacatecas. 

· ./1 dl bl Desde San Antonio Madero siguio e proceso e os re e des. 

As{ que creci6 el ntlmero de revolucionarios y levantamien-

'- / / . tos , el entro a Mexico. 

De San Antonio, Vasconcelos fue enviado a Hashington 

para representar la causa de Madero y los revolucionarios. 

Su mision fue 11 hablar por los que peleaban Y precisar los 
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9 objetivos sociales del movimiento rebelde. 11 El ocho de 

mayo de 1911, Madero volvid" a Me"xico despue~ que Pascual 

/. Orozco, Francisco Villa y Raul Madero tomaron la plaza de 

Ciudad Jut'rez. Por medio del 11 Trato de Ciudad Ju/rez" los 

/ / 
revolucionarios pidieron la renuncia de Diaz. Este 

estaba enfermo; la ca'.'mara estaba inepta por raz6n de que 

los porfiristas habian estado peleando entre s{ por el 

/ / 
sucesor de Diaz. Por esto no le quedo otro recurso que 

tratar con los rebeldes. Por los "Pactos de Ciudad 

Ju{rez 11 se proclamd la renuncia inmediata de n('az y se 

b / b' . t . F . I / :::i 1 nom ro un g o ierno in erino. ~rancisco Jeon ae a Barra 

llego" a ser el p residente interino. El veintise'is de mayo 

de 1911, n{az sali6 del pa{s rumbo a Europa. La revoluci6n 

hab{ a tr iunfado. M{xico estaba libre del yugo de opresicin 

/ d . ~ que lo habia fatigado por mas e treinta anos. Vasconcelos 

regreso/a Me"icico ya su bufete de abogado. 

/ 
Mientras de la Barra servia come nresidente interino, 

Madero preparaba su partido para las elecciones en octubre. 

Se organizo' el partido de Madero bajo el nombre de Partido 

Constitucional Progresista ya Vasconcelos le tocc5estar en 

el comi tt' para organizarlo. 
/ Mas tarde fue vice presidente 

de este partido. Los miembros del partido trabajaron 
/ 

continuamente para incorporar un gran numero de miembros. 

Pero hubo desacuerdos graves entre los revolucio

narios. Muches, descontentos con el gobierno interino, 
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d ijercn que esto no hab(a sido un carnbio completo del por-

firismo . Acusaron a de la Barra de dar el mando de las 

t ropa s a enemigos de los revolucionarios y de rodearse de 

los favorites y verdugos del porfirismo. Tambi~ creci~el 

/ 
numero de antimaderistas. Acusaron a Madero de olvidarse de 

su s prornesas. Muchos dijeron que traicion6 la revolucicfu 

porque nose hizo reparto agrario inmediato, ni se di6 

garant(as para sus soldados, ni reconocimiento de sus grados 

y servi cios. Empezaron luchas de ambiciones y envidias. 

Todos querfan ganancia personal sin pensar en los intereses 

1 1 . 1 · " t d' . . / ~ 1 · / g enera es. En e ssur Emi iano 6apa .a 1r1g10 una reoe ion 

c ontra el g obierno federal. 
/ Por todo el pais hubo descon-

t entos y levantamientos. A pesar de que .Mfixi co estaba 

libre de Porfirio Dfaz, continuaron las contiendas por 

raz ones de interefs personal. 

El seis de noviembre de 1911, Francisco Madero y 

Pino sufrez fueron elegidos presidente y vice-presidente 

de la rep1iblica. Woodrow Wilson, presidente de los Estados 

Unidos, saludcf a una elecci6n "en la que no se emplearon 

ni soldados ni policias yen la que las casillas electora

les quedaron perfectamente libres y abiertas a los 

votantes. 1110 

}:uch os esperaban que Vasconcelos tomara un puesto 

en el nuevo g ob ierno y cuando no lo hizo fue criticado por 
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/ / 
Segun Vasconcelos, el tenia que traba-n o querer cooperar. 

jar para mantener su familia y no quer{a hacer un trabajo 

/, 1· a· pun ico 11 a rae ias. 11 

Cono men cionrunos ya, bubo mucha discordia y senti-

mi ento 11 antimadero 11 por todo H~ico. 
/ 

Se le acu so de haber 

I • • ::1 1 1 o / 11 / ·craicionaao a revo ucion porque no evo a c abo las refor-

1 t / · ·r i-. · / a· · · "' ma s que a gen e queria. · 2.rn.:.)ien se 1.JO qne financio la 

r evoluci /n con dinero 11 yanqui. 11 Huchos se refirieron a 

1-la dero come loco, cuyas ideas democrfticas no eran para 

p / . J.'..:.exico. Lo criticaron por escoger para puestos plblicos 

a h ombres que no hab{an sido revolucionarios. Vasconcelos 

y otros miembros leales del Partido Constitucional Pro

gr esista pr oteg{an a su presidente por medio d e los peri6-

d i cos . En lo personal Vasconcelos gozaba de efxito en su 

bufete. 1,enf a mu. cha clientela y cierta p opularidad como 

resul t ado de su participaci6n en la revoluci6n y el I?artido 

Progresista. 

A pesar de q ue se ofa hablar de revoluci6n contra el 
/ 

g obierno de Madero, Va sconcelos creia ~ue todo iba bien. 

Estaba en Tamp ico cuando le dieron las noticias de que el 

so1:>rino de Porfirio n(az, F~lix D{az, con cuatrocientos 

rebcldes, se ha~ia apoderado de la Ciudadela y que I-iadero 

estaba pre so en el Palacio Nacio:1a1. 
/ 

Pronto regreso 

Vasconcelos a n t x ico para tratar de i n tervenir a favor de 
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Madero. 
/ / 

Pero Madero tenia muchos enemigos que querian el 

d 
/ . . /. po er para si rnisrnos y estos conspiraron contra el. En una 

batal la entre los federales y los rebeldes, el General 

Lauro Villar fue herido • .Madero nombro/a Victoriano Huerta 

d . . d ./ ".L d como coman ante 1nter1no e eJerc1~0 fe eral. Esto fue un 

gran error porq ue Huerta conspirc(con D(az y el ernbajador 

ameri cano, Henry Lane Hilson, en preparar el 11 Pacto de la 

Ciudadela. 11 Por este pacto se pidi6 la renuncia de I!adero. 

S / 1 1 b"d .. / equn Vasconce os, e em_ a3a or americano conspire contra 

/ Madero porqu.e este no estaba dispuesto a cooperar y favor-

ecer a los Estados Unidos corno lo habia hecho Porfirio nfaz. 

d d l · 1 "6~ ,/ Ma ero, pen s an o que era . o n1eJor para . a nac1 n, rcnunc10 

su alto oficio. Victoriano Huerta fuo nonilirado presidente 

provisional de Mtxico. El veintiuno de febrero de 1912, 

Francisco Madero y su vice presidente, Pino su£rez, fueron 

asesinados. Asi cay6 el primer gobierno leg{timo de Me'xico 

y la nacicin volvi6a los a{as de gobierno militar. 

En la Ciudad de I·l~dco hubo rnucho desorden--incendios, 

asesinatos y saqueos de casas que pertenecian a los venci-

dos. 

/ Aquello no podia subsistir sin castigo; era ~nester 
levantar al pais en armas. J;l pueblo. no hab~a inter
venid o en a quel drama y salia de el sin caud1llo. Ya 
se inventar!an caudillos. Lo que i!portaba coma 
cuesti6n de honor era la venganza. 1 

/ Por todo el pais grupos rebeldes se levantaron contra el 
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/ 
usurpador Huerta: Obregon en Sonora, Zapata en Morelos, 

/ 
Carranza en Coahuila y habia grupos rebeldes en Guerrero 

/ y Leon. 

Vasconcelos se uni6con los rebeldes. / Uso su bufete 

/ / 
c omo centre de complot y alli else prepare para tomar parte 

en la venganza. Una manana fue arrestado por un policia 

de Huerta. Se le acusc< de ser c6mplice en la sublevaci6n 

c ontra el r{gimen. 
,,,, 

Era verdad que Vasconcelos habia ayudado 

con dinero a un grupo que intentaba sublevarse. / El d1.a 

siguiente Vasconcelos fue denunciado en un peri6dico de la 

capital como un "exaltado peligroso y un apr ovechado del 

r /giri1en c a (ao, y q-u e habfa acumulado riquezas bajo Madero. 1112 

L 11 1 . . / 11 / t / o e v aron a a pen1tenc1ar1a ya 1. es uvo dos dias. Al 

/ tercer dia lo llevaron al Palacio para una entrevista con 

/ 
e l Presidente Huerta. Despues de decirle que estaba pacifi-

cando el pa{s y que hombres como Vasconcelos deber(an 

ayudar en la erapresa, Huerta lo dej6 libre. 
/ Ademas le dijo 

que siguiera ejerciendo su profesi6ri de abogado y lo 

autoriz6 para que se comunicara con ~l si alguien le causaba 

la menor rnolestia. 

Vasconcelos lo considercr'major huir que permanecer 

/ / 
alli corno amigo de Huerta. Empezo a hacer planes pero era 

/ / 
muy difi cil porque hab ia espias del gobierno por todos los 

caminos para irnpedir que los de la oposici6n salieran de 
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'P. f' / .• r·J.exico. Seglin la polic(a, ellos sabfan que Vasconcelos 

/ l . 1 . queria 1u1r pero e aconseJaron ~~e no tratara de hacerlo. 

"Al g obierno no le gustaba que salieran los opuestos porque 

iban a hacer escandalitos al extranjero. 1113 Pero con un 

plan bien pensado y la ayuda de varios amigos, Vasconcelos 

huycfa la Habana donde le escribicia Venustiano Carranza 

ofreci/ndole sus servicios. Vasconcelos no estaba muy 

contento con Carranza como lider de la oposicicfu contra 

Huerta , pero ya que se le considerd lider por todos los 
,, 

rebeldes , Vasconcelos quiso cooperar con el. 

Carranza envi6 a Vasconcelos a Ing laterra como Agente 

Confidencial. Su mision era procl~mar la causa de la 

Re voluci611. Consti tucionalista e impedir pre':stamos a Huerta 

en Europa. TambiEfn fue a Estados Unidos donde di6 declar

aciones contra Huerta a la prensa en Nueva York y en 1·Jash

ington. En Nueva York, Hashington, Londres, Hadrid y 

Par{s, Vasconcelos visi t6 los museos y las bibliotecas. 

Trazaba bosquejos de obras que pensaba escribir. 
. / 

En Paris 

tuvo exito en consequir que el gobierno frances retirase 

su apoyo a los bonos del empr,stito de Huerta. Tambifn 

redact6 una hojita, "La Revolution au Mexique" que se cir

cul6 yen la cual atacaba a Huerta. 

Aunque Vasconcelos anduvo presentando la revoluci6n 

como una causa justa ya Carranza como buen lider, en los 

peri6dicos . se 1efa de las atrocidades que hac{an las 
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f d C L 1 
./ ~ uerzas e arranzao a revo ucion crecia en poder militar 

pero el lider parecfa ser un estorbo al avance ya la 

. . / d 1 . / organ1zac1on e a revolucion. 

Era 

por 

s blo 

Llamaba la at2ncicfu oue Carranza aleJ·ara sistem~ti-- / 
camente a los hombres que podian honrar su gobierno 
provi sional, yen cambio, se rodea.ba de insignifican
tes jovenzuelos desconocidos. Ya esto atribu{mos 
que a pesar de las brillantes victorias militares de 
Sonora, el movimiento no tomara cuerpo,;o conquis
tara la confianza general. Todos conocianos las 
dotes bien modestas de Carranza, sus antecedentes 
vacilantes, su inteligencia corta, y nunca esperamos 
de el grandes arrestos personales a lo Madero; pero 
silo creiamos de buena fey patriota.14 

muy evidente que todas las fuerzas revolucionarias, 

ejemplo, las 
/ 

de Obregon y Villa, ganaban victorias, 

las de Carranza 
/ perder terreno. parecian 

Queriendo rendirle cuentas de su misi6n a Inglaterra, 

Vasconcelos esperc<en San Antonio hasta que pudiera 

/ . r . ~ 
hab lar con el Jefe, y asi conseguir su pro_eccion para 

volver a M~xico. Cuando Carranza lleg6 a Ju~rez, despu~ 

,v 
de una campana por el sur, Vasconcelos tuvo una entrevista 

con t1. Otra vez t1 fue enviado a Nueva York y al Canada'. 

Su misicin era anunciar el triunfo seguro co~tra Huerta y 

asegurar a la gente que Carranza era un Jefe honorable y 

/ apto. Vasconcelos sabia que esto no era verdad: 

Sin la incompetencia de Carranza, la revoluci6n ~ 
habr{a triunfado en tres meses en vez de tomar ano 
y medio. Nunca ha habido 7 la historia de r.ilxi co 
un leva.ntamiento general mas poderoso que el que se 
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produjo casi instant&neo contra Huerta. Pero la 
ttctica del Primer Jefe, a imitaci6n de su antiguo 
jefe, don Porfirio, era plazarlo todo y dejar al 
tiempo las soluciones. En los intervalos don 
Porfiri o administraba y 6se fue el secret~ de su 
/ 
exito. Carranza , en canbio, creaba d ivisiones, in-
ventaba problemas y corronpfa la ad~inistraci6n. A 
los puestos de manejo de fondos no iban los honra
dos sino los que deseaba favorecer. En Sonora cerrd 
las escuelas para librarse de pac;:rarlas, y empleo 
el dinero en sus caprich os personales. Eran estos, 
de un genera divertido si no los hubiera h echo tri
g icos la matanza general queen el entretanto se 
consumaba por todo las RepD.blicas.15 

• I . . I 
Entonces ipor que cons1.nt1.o Vasconcelos representar 

a tal hombre? Contesta Vasconcelos: "Y si no lo denunci{ 

fu e p orque del otro lado estaba Huerta, el imposible, el 

irregenerable, y el primer deber de todo patriota era 

ayudar al derrocamiento de Huerta. 1116 Con el pretexto de 

CJ:Ue se retirarian cuando hubiera gobierno responsable en 

1.,i{"'Cico, tropas americanas tomaron el puerto de Veracruz 

para la proteccicfu de sus ciudadanos en Ht.'{ico. Se tuvieron 

conferencias en Niagara Falls para discutir el retire de las 

fuerzas americanas del puerto. Vasconcelos fue el repre-

/ 
sentante de Carranza alli. 

En julio de 1914, Victoriano Huerta huy<i de He'xico 

/ · T / Z t cuando Villa gano victorias en orreon y uaca ecas y 

Obregon entrc( a la Ciudad de Mtxico. De esta manera los 

revolucionarios vengaron el crimen contra Madero. Pero en 

vez de que hubiera paz, empezaron los conflictos entre las 

facciones revolucionarias. 
. 1 / . / d Vil a queria una reunion e todos 
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/ 

l o s lide res para organizar el gobierno y poner 1(mites al 

/ 
p o der de Carranza. Este, viendo a Villa como una amenaza, 

se preparcipara destruir a Villa. A todos los revolucio

nar i os se les oblig6'definir su lealtad comp leta, por 

escri t o, a Carranza. 
/ 

Porq~e Vasconcelos h abia estado a 

lado d e Ca rran za s6lo p a ra derrocar a Huerta, ya no quer{a 

cont i nuar con este lider incapacitado. Sin embargo, 

/' Va scon c e los preferia a Carranza en vez de Villa. El 

d · a· / / · t · / e c i 1 0 regresar a Mexico y no ener contacto con 111.ngun 

grupo. 

Ml x ico p errnanec{a dividido porq ue Carran za no pon{a 

orden . Hab{a tres gobiernos y muchas facciones entre ellos. 

Carranz a g obernaba en la Ciudad d e M~ico y l a s costas 

oriental y occidental; Villa en el norte y centre; Zapata 

en el sur . 
/ 

En vez d e ley y orden que se h abia esp erado 

/ h b / t 11 f . . / d ba jo l a Constitucion, .a ia a rop e os y con iscacion e 

propi edade s y objetos valiosos de las casas y de las 

igl e sias. Ha b {a confiscaci6n y censura de los peri6dicos. 

La gente clarnaba por ley y orden. 

/ 
Aunque Vasconcelos nose habia definido leal a 

Carra nza, se le pidid que sirviera en un puesto y el aceptcf 

. / p /.bl. s . . / t el d e Director de Educacion u icae 1rv10 en es .e puesto 

muy p oco tiempo porque al rehusa r lealtad a Carranza la 

segunda vez, Vasconcelos fue encarcelado. 
/ 

Pero se escapo 

/. 
d el Pala c i o don de estaba preso usando las sab anas de la 
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cama para bajarse por una ventana a la calle. Entonces 

/ 
se huyo a Aguascalientes~ 

La Convencidn de Aguascalientes se reunicf el vein

tinu.eve de octubre de 1914. El prop6sito de esta conven

cidn era acabar con todos los jefes, reorganizar el go

bierno vol viendo a la consti tucicin. Se declare que Carranza 

era solamente el lider rnilitar de la revoluci6n. Eulalie 

Gutifrrez fue elegido presidente provisional por la conven

citn , pero Carranza, Villa y Zapata no estaban dispuestos 

de renunciar SU mando . Vasconcelos fue nombrado Ministro 

Educaci o'ri 
/ 

de Publica en el gabinete de 
./ 

Gutierrez. Este 

/ 
g obierno provisional era rnuy d'bil. No tenia mucho apoyo 

/ y los rebeldes que debia subyugar eran fuertes. El go-

bierno provisional trataba de hacer la paz, pero los jefes 

rebelde s y sus seguidores cometian atrocidad tras atrocidad. 

1 t
/ / . ~ / 

Pancho Villa era e que come ia mas crimenes y se promu.tgo 

un manifiesto en el cual el gobierno provisional declarcf 

guer~a contra ,1. Pero la guerra civil nose acabo~ Todo 

parecia en vano y Vasconcelos quer{a retirarse a la vida 

privada. 

Pero Guti/rrez le pidicf que continuara con ,1 y 

/ / /.t 1 d t· ~ l despues, si no tendrian exi o, os os sere 1rar1an a 

rnism o tiempo. Por un tiempo fuaron un gobierno ambulante 

p orque salieron por la sierra con tropas para tratar de 

subyugar por la fuerza a los caudillos rebeldes, pero no 
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t 
. /, 

uvieron exito. Cuando estaban en la sierra, Eulalie manat 

a Vasconcelos a P ashington para informar al ext ranjero de 

1 /. 
o s propositos del gobierno provisional. El cuatro de 

marz o de 1 915, despu/s de un viaje dif{cil, perseguido por 

l o s carr ancistas tanto como por los villistas que quer(an 

asesinar lo, Vasconcelos y el grupo que iba con (1 para 

/ / 
proteger lo, cruzaron el Rio Bravo a Rio Grande City. Fue 

a Uashington pero en van e porque el Presidente Hoodrow 

·wilson ya hab{a reconocido el gobierno de Carranza como el 

leg{ timo g ob i erno de Me':xico. Lo peor de todo fue c_,rue 

Eulali e GutiEkrez renunci~como presidente p rovisional y 

/ entrego t od o a Carranza. 

De s pu~s de la renuncia de Gutierrez y el fin del 

g obi erno provisional, Va sconcelos se quedd en los Estados 

Unid o s hasta 1920. El le hab(a dicho a su amig o Villarreal, 

/ / "a mi me reserve la Providencia para que escribiera estas 

historias ••• y para ser azotes de toda esta canalla y su 

h . d .. / 1117 erencia e traicion. Y esto es lo que hizo. Durante 

este tiempo Vasconcelos visit/a Nueva York, Washington, 
/ . / 

San Antonio y Nueva Orleans. Cuando estaba en Nueva Orleans 

supo de un empleo que lo llevd a vivir en California. 

Durante este tiempo de destierro de 1915 hasta 1920 

Vasconcelos produjo las siguientes obras: . El Movimiento 

I n t e l e c tua l contempor{neo de H~xico, 1916; Pi t{goras, 1916 

Promet e o ven cedor, 1916 ; Honismo Est~tico, 1917; Estudios 
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d / . 9 In o stan1cos, l 18 y Divagaciones Literarias, 1919. 

En Ca lifornia hab{a muchos mexicanos como Vasconcelos, 

b t . d/ . . / . que arna. an su pa r1a pero no po 1an v1v1.r en Mexico con la 

situaci6n ba jo Carranza que era 11 confusi6n y pirater{a; 

victoria d e e x tran jero y decadencia de lo nacional. 

Exa ltaci6n de los malvados, los imb/ciles y humillaci6n de 

1 . / ·1 18 os patr1otas y 'Cl.ti es. 11
- Elles estaban siempre al tanto 

d e lo que pasaba en M{xico. Vasconcelos ten(a correspon

d en c ia con amigos en los Estados Unidos y Mfudco ~ye esta

b an interesados en derrocar a Carranza. Elles supieron de 

la derrota de Pancho Villa en 1915, y la muerte de Emiliano 

Zapata p or los carrancistas en Abril de 1919. 
I 

Ya l legaba el fin de la presidencia de Carranza y el 

/ queria irnponer a I gnacio Bonilla como sucesor, pero el can-

/ / / / 
d idato p opular era Alvaro Obreg on. Obregon se habia 

comunicado con Vasconcelos para darle a s aber que hab(a una 

r" carnpana c ontra Carranza. Le p idi6 que regresara a r-i/xico 

y le prometi6 que todo se haria de acuerdo a la constitucion. 

/ / · 1 . d" d 1920 Vasconcelos llego a Mexico e mismo ia en marzo e , 

que Carranza fue asesinado. 

Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente provi

/ 
cional p or el congreso. Otra vez se encargo Vasconcelos 

. / /.bl. del Mini sterio de Educacion Pu 1ca. Este fue el puesto 

que le di6gran fama a Vasconcelos por toda la Amlrica 

Latina . con gran deseo de limpiar todo el gobierno de 
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corrupcio1-i, (1 hizo todo lo posible para conseguirlo en su 

propio ministerio, lo cual le hizo muches enemigos. A pesar 

de esto, Vasconcelos se dedict totalmente a establecer un 

programa educativo que fuera de beneficio para todos los 

mexicanos. El trato" de elevar el nivel de la cultura 

mexicana reorganizando y rnodernizando las escuelas; esta

bleciendo bibliotecas y preparando una serie popular de las 

b 1
/ . 

o ras c asicas. Por su programa de Bellas Artes pudo pro-

mover e l aprecio de la m~sica, el bailey la pintura. 

Por toda la Amlrica Latina Vasconcelos lleg6 a ser 

famo so como educador y lo llarnaron "Maestro de la Juventud 11
• 

, / 
Al ser elegido Alvaro Obregon como presidente en noviembre 

de 1920, Vasconcelos continue' en el Hinisterio de Educaci6n. 

/ / E l per iodo en que Obregon fue presidente fue uno de paz y 

orden , pero "se llegaba la hora de las matanzas--la supre

si 611 de la voluntad colectiva en beneficio de un presidente 

testaferro, mediante 

19 
damente el mando." 

Calles y Adolfo de la 

/ /Y / 

el cual Obregon sono retener indefini-

/ . . 1/ Obregon quiso imponer a E ias Plutarco 

Huerta se levantb en rebeli6n, pero 

la rebeli6n fue suprimida. 
/ 

Descontento con Obregon por su 

I ' / 1 t d "' 1' . .,_ d politica, Vasconcelos renuncio e pues o e ~inis~ro e 

Educaci6n el 28 de enero de 1924. 

Vasconcelos fue a Oaxaca, su estado natal, para ser 
/ 

candidato para gobernador. Sin embargo, segun Vasconcelos, 
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/ / / . / 

Obregon obro de tal manera que impidio la eleccion de 

V .. / / a · · .t.. a ,,,. a sconce..1.os. Despues de un periodo e inquie~u en Mexico 

porque n o pod{a decidir si regresar a su bufete de abogado 

/ o escribir articulos para revistas, Vasconcelos fundo' la 

revista La Antorcha. Pero ya que Vasconcelos usaba esta 

revista para atacar al nuevo presidente, Calles, La Antorcha 

n o durcf mu ch o tiempo. 

~ / / 
Otra vez, Vasconcelos se desterro del pais. Se paseo 

rJ 
por toda Europa: EspaEa , Italia, Grecia, Austria, Viena; 

y aun fue hasta Turqu{a en el Oriente. En su novela, 

El desastre, Vasconcelos describe la hermosura de estos 

lugares en gran detalle. 
/ 

Dcspues de todo este recorrido, 

1
. / / 

Vascon celos se loca izo en Paris. 
, / . / 

En 1925, escribio La~ cosmica y por sus teorias 

a favor del iberoamericano, la fama que Vasconcelos recibi/ 

. / t / como Ministro de Educacion se aumen o. Como gran educador 

y defensor de la raza, Vasconcelos fue invitado a presentar 

conferencias en Puerto Rico, la RepGblica Dominicana y la 

Universidad de Chicago. Los discursos que prepar6 se publi-

~ 
caron como el libro Indologia en 1926. 

Vasconcelos regres6 a los Estados Unidos donde fue 

profesor por algu'n tiempo en las Universidades de .Chicago, 

Stanford y Berkley. Como siempre, Vasconcelos se interesaba 

e n l a si tuaci6n de r.1/xico. seg6n el, las condiciones bajo 

Calles eran aun peores que lo que hab{an sido bajo Carranza. 
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Lo que ma s enojaba a Vasconcelos era la persecucion de los 

' / 1 , ca-co icos. 

En las e lecciones de 1928, Obreg 6n f ue eleg ido presi-

d t t f 'd / / en e o ra vez pero ue asesina o p or Jose de Leon Toral. 

Emi lio Portis Gil, pelel2 del Jefe Hciximo Calles, termin6' 

1 / d d Ob / S ' V 1 . • , e perio o e j reg on. ~~un asconce~os, l a situacion 

pol{ t ica era que Calles era el homb re fuerte, apoyado por 

Tu·light Mor row , el emb ajador americano. Los presidentes 

Por t is Gi l, Ortiz Rubio y Abelardo Rodr{quez eran presi-

/ / 
dentes s olo de nombre porq_-ue Ca lles poseia tod o el poder. 

Se a cercaban las e lecciones de 1929 y Ca lles prometi6 

que habr{ a libertad electora l. El partido de Callesr 

Partido Na cion al Revolucionario apoyci a Pascual Ortiz Rubio. 

/ Despue s de muchas e x i gencias de mexicanos e n los Estados 

Uni d os y :r-1 t x ico, Vasconcelos decidio' ser can didata y empez6 

su c ampa:n'a el 10 de noviembre de 1928, en Nogales. En su 

n ovela , E l proconsulado, el autor describe en detalle la 

extensa campana en que la gente apoyaba a Vasconcelos de tal 

modo que p arec{a que ,1 iba a ganar la eleccitn. Pero al 

ver su (xito, el gobierno empez6 a destruir los partidos 

vasconcelistas ya rnatar a sus partidarios. El candidato 

d e Ca lles gan6la elecci6n de 1929. Vasconcelos estaba 

con v encido de que el hab!a ganado las elecciones y que el 

defraud e le habfa arrebatado la victoria. 
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/ 
Vasconcelos no acepto esta derrota y por diez anos, 

desde 1929 hasta 1939, estuvo desterrado de su patria. 

/ 
El trataba de incitar a la gente a q;:ue lo apoyara levantan-

d ose en arma s para r eclamar esta victoria de ser presidente 

d 
/. / / 

e .Mexico que se le habia negado. Pero la gente no lo oyo, 

y al contrario lo criticaba porque criticaba al gobierno 

desde el extranjero. Los miembros de su partido lo ex

cluyeron porque los abandon6. Mu ches de sus amigos le 

. ' / . d. / d 1 1 . 1·1/ . escr101an pi ien o e que vo viera a · exico pero Vasconcelos 

/ pensaba que nose podi~ olvidar el defraude de 1929~ Por 

fin , en 1940 el regres6 a M{xico, pero nunca olvi.d6 esto .. 

Aun al morir, su pensamiento, expresado en una carta pre-

. ,. /. ·i/ h 1 parada anteriormente, era que si h exico no poaia onrar o 

/ 
corilo politico y presidente de 1929, no lo honrara de ninguna 

20 
manera. 

· · ./ d J /v 1 1 Tal fue la part1c1pac1on e ose asconce os en a 

Revoluci6I-i I-lexicana de 1910, que fue necesario llenar cinco 
. . . / ~ 

tomos para describir su participacion y expresar sus cri-

ti cas y pen samientos. Ulises crioll~, La tormenta, 

El desastre , . El nroconsulado y La flama son las obras 

pr incipales que tratan del periodo revolucionario tal como 

lo vici Vasconcelos. 
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CAPITULO IV 

EL PElTS..:1.MIEHTO SOCIAL DE VASCONCELOS 

E 1 .122 sit i vi sm o 

Durante toda su juventud Vasconcelos vivi6bajo la 

/ di ctadura de Diaz, a poyada por el • -1-. • p os1L-1v1smo. Esta 

fi losof{a reinante del porfirismo fue fundada por Augusto 

Colll-f: e, f ildsofo franc~. Su teor:G. era que la sociedad 

deb{a mantenerse por medio de la ciencia, l a te'cnica y 

l os datos definitives. Para los positivistas la meta-

f / . l''/db/ d 1 1s1ca y la re 1 g1on e ian ce .er e paso a la ciencia, 

instrumento necesario para el progreso social. El posi

tiv i sno era una filosof{a universal pero los mexicanos 

la interpretaron y la usaron como 11 polftica militante. 111 

Don Gab ino Barreda introdujo la nueva f ilosoffa a 

He'xico en 1868. Como Comte, Ba.!'red2. encontro en el posi ti

vismo los elementos necesarios para establecer una realidad 

p ol{tica y social por la cual se podr{a fundar una sociedad 

estable y progresiva. seglin el positivismo, las cosas 

materiales eran mucho m{s importantes que lo espiritual. 

/ a" a· · La d octrina del metodo nuevo se compen ia iciendo 
crue todo conocimiento viene de la experiencia y que 
efsta n o es cient{fica y , por lo mismo, v~lida· si no 
se a justa a la prueba fisica que condiciona el efecto 
a la c ausa con rig or matern~tico. No hay , entonces, 
verdad ni principios absolutes, sino una serie de 

47 
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ley es constantes, pero de valor relativo, y el tfnico 
a b solute es qu2 todo es relative. 2 . 

Por lo tanto, era necesario olvidar toda idea preconcebida 

y sustituirla con verdades cornprobadas por medio de la 

b ./ 1 . t ./ o servacion y a experimen acion. 

Esta filosofia ayudcf el progreso del porfirismo 

p orque la filosoffa original fue alterada para servir las 

n ecesidades del gobierno porfirista: 

Aunque en sus principios iden1)-ficaron el estado 
positivista del progreso de Mexico con el porfi
ri s~o,;pronto hab{an de ~er que este se desviaba 
y s esruia sus propios caminos, qi..1e no eran los 
senal a dos n or el positivishlo. El positivismo mexi-- r -
cano f u e expresion de una determinada clase social ••• 
es auerer decir, instrumento al servicio de la bur
gues{a mexicana en unas determinadas circunstancias. 3 

El positivismo en M~xico se meti6 "al servicio de un deter

minado grupo pol{tico y social contra de otros grupos. 114 

En M~cico no era posible separar el positivismo del deter

mina do grupo, que era los del porfirismo llamados los 

I I 
• ,, • 

c1ent1f1cos. 11 
/ 

Para reforzar el dominio de Diaz y los 

11 cient{ficos," se le agregaron al positivismo las ideas 

de Darwin y Spencer que dicen que los aptos o fuertes 

dominaran soJ?re los d~biles. En estas doctrinas los 
/ 

porfiristas encontraron "la justifica.cion de su lugar social 

/ . d 1 1 · 5 y los medics de que se habian servi o para ograr os. 11 

El dinero y el goce privilegio del apto; el dolor 
y el traj{n patrimonio de ~os inferiores y los 
ineptos oue mas bien deberian desaparecer; era 

- ... ~ 6 
la sociologia de la epoca. 
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El positivismo se irnplant/esp ecialmente en el siste

ma e ducative. En 1868 Gabino Barreda abrio"las puertas de 

un t i p o de liceo ode colegio nacional ensanchado, que 

rec ibid el nombre de Escuela Naciona l Preparatoria. 

Se reemplazaron las humanidades V la ensenanza se 
or g 2.niz6, en consecuencia, part i e n do de las rnate
mci't icas y termina:ndose en la socied ad o sea de .,,,, , ' 
l o h omog e n eo a lo h eterogeneo, seg"Lm el plan com-
tiano, y considerando a la socieda.d. coDo el mc{s 
a l t o v fi n al c a so del mund o visible v oobernable 
n or el juicio cient ffico. El juicio-mismo era un 
l)r o du cto del hab ito fisiol6gico y h ab fa que estu
diar lo evolutivamente en la experiencia prolongada 
de l a espe c i e y de acuerdo con la doctrina del evo
l u c i on i s mo spenceriano.7 

Lo s re sultados del positivis~o en la educaci6n fueron que 

hubo c ar:i..1:> ios e n el prograrna de estud.ios. Se dieron ma"s 

t iempo y /i1fasis a las ciencias y menos a la Historia 

y l a literat ura; el griego y el latin fueron desterra-

. 1 "' t·t / 1 · / d o s d 8l p rograma y la socio 091.a sus 1. uyo a a f1losof1.a. 

1 d . .L d . / En Ulises criollo Vasconce os iscu~e sue ucac1.on 

. t/f. p osi t ivista y sus profesores c1.en 1. 1.cos. Confiesa ,ste 

que como alumno en la Preparatoria Nacional t1 aceptaba 

. / d :, . ,,.._. 
el positivisno como el meJor meto .o ae ensenanza. La mad.re 

/ .,,,.._ 
d e Va sconcelos temia este tipo de ensenanza porque lo con-

s ideraba enemigo de lo q~e ella le hab:(a ens~do a su hijo 

t od a la vida: la doctrina cat6lica. 
/ 

A Jose le gustaban 

/ 
much o las materias pero en su novela el confeso: 

1 b . t /.J. 
En la c~tedra se nos estrangu a a sis emacicamente 
l a fan t asia. ' No otorgarts fl sino al testimonio 
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de tus sentidos.' 'La observacion y la experiencia 
constituyen las unicas fuentes dsl saber.' Estes 
y otros conceptos comtianos recordados ante cada 
ocasi6n, iban conformando un cri terio m,2t6dico, 
rigurosamente cientifico, segun la otra definici6n 
p o sitivista: 'Sela adquiere categ oria cient.1fica 
un 11.ech o, un feno'meno cuyas condiciones de pro
ducci611 conocemos y que se repite, cada vez que 
esas condiciones vuelven a reunirse. 1 8 

Sin embargo, como estudiante Vasconcelos era fiel al 

positivismo. Ha's tarde, ·por raz6'n de que se pasaba por alto 

1 0 de l esp{ri tU Y 10 este"tico; ~l rechaz6 II la Ciencia p0Si

tivista que desde un principio nos asimila a las bestias. 119 

/ Ademas d e controlar el pensamiento de los alumnos por la 

ciencia, t a.i'":lbi/n se ejerc{a disciplina estricta fuera de 

1 1 -F • • .1- .t/ 1 1 a c ase. Los por_iris~as no perm1 ian a os a umnos que 

se reunieran en grupos ni siquiera para charlar con sus 

amigos., As{ evi taban el peligro de c;rue los alumnos se 

org-anizaran contra las autoridades o el gobierno. El 

d i r e ctor del colegio era un coronel porfirista sin educa

ci6n, auxiliado por doce prefectos que tampoco eran educa

d os. Casi todos las oficiales eran sin grade universitario 

y sin autoridad cientffica o moral. 

El p os~tivismo les dio"a Porfirio nf'az ya sus asis

tentes, los "cientfficos, 11 el permiso de ser el grupo 

fuerte que domino" a los atbiles. Por esto, gobernaron con 

raano de hierro. Los estudios cientfficos pusieron orden 

en las escuelas y controlaron los pensamientos e ideas de 

la juventud. Esta filosoffa "anticat6lica" le qui to' el 
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p o der a la iglesia. La idea de la superioridad del blanco 

extra(da erroneamente del darwinismo, di6 raz6n a Dfa.z para 

n o hacer caso al indio y favorecer al americano con conce

sione s para explotar las riquezas de la nacicfu. 

El posi tivisrn o recibio/ cr{tica de lo s liberales y 

1 t /1, . /. os ca o icos pero sin exito. En 1906 una revista llamada 

Sa via Noderna, redactada por Ricardo G6mez Robelo, atac6 

p~blicamente al p orfirismo. No obstante, en marzo de 1908, 

Justo Sierra, Secretario de Instrucci6n Pfblica del 

g obierno porfirista, pre sen to" en Me':··dco una conferencia en 

h onor de Barreda, el maestro del positivismo. En ella 

sulti lmente dijo que la filosof(a oficial de M£"'{ico estaba 

/. 
e n crisis. 

Fue el "l'.teneo de la Juventud" el que tuvo mas {xito 

en derrocar la forrna social y cultural del porfirismo, que 

se a p oy o por la filosofia positivista. La meta de este 

grupo era contribuir a un renacimiento espiritual de un 

pa{s demoralizado. 
/ Querian concentrar en areas intelec-

tuales que hab{an sido ignoradas por el positivismo. Dice 

Leop oldo Zea: 

Se trata de un gruoo de jbvenes que se sintieron estre
c h os dentro de la f ilosof{a que se les habfa inculcado. 

/ d . ' h / Est e a rup o salio fuera de la octrina en que se abia 
forma J o y b usco nuevos horizontes ••• una nueva forma 
de sentir la vida. Este grupo_fue el a101a genera
cio'n llamada del Ateneo de la duventud. 

El lider de este grupo fue Antonio Caso. Al principio 
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el grupo se reunfa s6lo para leery estudiar filosof(as del 

hombre y las escrituras producidas por el hombre, para asi 

d 
/ . 

p o er conocerse a si mismos. t ./ 
Es os Jovenes, productos del 

sistema educacional positivista, conoc~n bien las ciencias 

p ero p orc1-ue sentfan 11asfixi6n mental 011 iniciaron la 

batalla filos6fica contra el positivismo. El grupo se orga

n izt f orma l mente el veintiocho de octubre de 1909, con 

Antonio Caso como primer presidente. 7\ d / .rl. emas de Caso, el 

. 1 / - / 1 " ~ grup o inc uia a 0ose Vasconce os, Pedro Henr iquez Urena y 

Alfonso Reyes. 

11 Soplaban vientos de renovaci6n. !Iab(a desaparecido 

l a frf intelectualista; el positivismo, que sirvi6 para 

coordinar , para disciplinar, hab{a cump lido su misi6n. 1112 

En los mese s de agosto, septiembre y octubre de 1910, 

] 
/ • ~ .r:: • / • e . l:i. teneo presento una serie u .. e con.1.erenc1as publicas. La 

t1tima de /stas fue presentada por Josi Vasconcelos. El 

/ titulo fue "Don Gabino Barreda y las ideas contempor-

aneas . 11 En esta presentaci6n Va sconcelos proclam6' p£blica-

mente la independencia del positivismo. 

1 ~ . ..I.. t Con la prudencia que as normas an~er1ormen~e es u-
diadas atonsejan, hemos procurado recibir las nuevas 
ideas . El positivis~o de Comte y de Spencer nnnca 
pudo contener nuestras a s p ira ciones; hoy que , por estar 
~n desacuerdo con los datos de la ciencia misma, se 
h a lla sin vitalidad y sin raz6n, parece que nos liber
tarnos de un peso en la conciencia y que la vida se ha 
arnpliado. El anhelo renovador que nos llena ha comen
z2do ya a vac:yi.r su indeterminada potencia en los espa
cios sin confin, donde todo aparece como posiblem \El 
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mundo que la filosofia b ien intencionada, pero estre
ch a , qui so cerrar, ester' abierto, pensadores ! Dispues
t os _ es~mos para acoger toda grand~ novedad; mas 
habi tuemonos a ser severos, en nomb re de la seriedad 
del ideai.13 

/ 
El positivismo y el porfirismo eran uno en Mexico. 

Al atacar el positivismo, el 11 Ateneo de la Juventud 11 estaba 

atacando a l dictador Porfirio Dfaz y Bajo el 

p orfirismo, el pueblo habfa. sufrido no solarnente opresicfri 

/ . 1 /t. . . 1 • ./ • ,, • 1 1 economica y po J. 1.ca, s1.no t:am.oien opresion inte ectua • 

E l .,. +- f ,... 1 1 t 1 1 d . / A~eneo ·ue una Iuerza rea ~ue a_ ero a e ucacion en 

/ . 1 b' . . 1 Hex1.co forzando a go 1.erno a q_-ue anr1.era a.s puertas de la 

Universidad nacional y que estableciera la Escuela de Altos 

Estudios y la Universidad Popular. 

En la pol(tica, el Ateneo fue una influencia porque 

d e su critica antipositivista 11 brotaron g6rmenes de revo-

l 
. / 14 ucion." Cuando Vasconcelos fue presidente del Ateneo 

~ :, /1 . / . d 1 en el primer anode Maaero, e 1.ncorporo a cas1. to os. os 

/ . 1 /.t . E .,_ 1 At miembros al nuevo regimen po 1. 1.co. n~onces e - eneo ya 

no era "el cen(culo de amantes de cul tura, sino el c!rculo 

. / 1/.t. N de amigos con vistas a la acc1.on po 1 ica. osotros 

iniciabamos en el Ateneo la rehabilitacidn del pensamiento 

15 
de la raza." 

L.a cuesticfu de razas 

Jos/vasconcelos expresa sus ideas sobre la cuestiori 

de la raza en varias obras, pero hace un estudio concen-
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t r a do en su obra La raza ccfumica. En Indoloq (a el autor 

d iscu te el mismo tema pero ari'ade explicaciones de su teor~. 

/ Est a s teorias de raza le dieron gran fama p or toda la 

Amlrica Latina. Al cambiar el escudo de la Universidad de 

r-1e'x ico con el lema "Por mi raza hablar~ el espfri tu, :i 

Vascon c e los se hizo el c ampe6n del iberoamericanismo. El 

/. / e x ito d e las teorias de raza se deb e al hecho d e que le 

daba n a l iberoamerica no una esperanza, un brillo en la 

ob s curidad de incertidumbre causada por el caudillaje, el 

irnperialisrno, y las filosoffas que no lo favorec(an. 

,, ~· 
Au n crue Vasconcelos no a p oyo su teoria por largo 

tiemp o, p or el momenta a gr a do"especialraente a la juventud 

latino americana. En el pr6'loy o d e Indoloq{a, Vasconcelos 

1 
/ . 

sugiere a l lector que ea La~ EQ_sm~ pero no recomienda 

/ leer Indolog 1.j3. porque 11 me ha pasado. lo que a un 

enamor ado perdido que de pronto se da cuenta de que quiz{s 

su a mada no es la mts bonita ni la mfs buena de todas las 

mujeres. 1116 Sigue diciendo que ya nova a escribir sobre 

17 
"esta s trilladas cuestiones de la raza." Briones sugiere 

1 II • b /1 • d 18 que estas escrituras de Vasconce os son sin ase soi 0.
11 

/ . f . / . /. 
Ha s t a rde expresa, "Dada la escasa in ormacion c1ent1.f1ca 

que posee, lo afirmado por Vasconcelos es una conjetura que 

19 
que da p or demostrar." 

La teorfa de Vasconcelos es que por medio de la mezcla 
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de razas va a desarrollarse el hombre universal dotado de 

las me jores caracter{sticas de toda.s las razas pasadas. 

"Por raz6n de que el espahol, por medio del amor supo 

unirse con el indio y el negro para formar una nueva raza, 

ahora el iberoamericano tiene una rrdsio'ii especial en el 

de s arrollo de la raza c6smica, la raza universal. 1120 

V 1 ] . t /. /1 . as conce os exp_ica que es a raza cosmi ca sera _a quinta y 

/1 . u tima raza. Las razas que ya han dominado fueron la 

negra, la india, la rnogol y la blanca. Al presente la raza 

b lanca predomina, pero por sus fxitos de industria y de 

. . / / d 1 .. . 1ngen1er1a esta ayu ara a 1oeroamer1cano a poner el fondo 

para que se desarrolle el mundo universal 1 el mundo de la 

/ . raza cosmica. 
/ / ./ 

La cuestion no es unicamente de razas sino tarnbien de 

culturas . Va sconcelos define a Iberoamtrica como parte de 

la cultura latina. 

Desde que aparecem?s en el panorama de la.hjstoria 
universa l en el figuramos como una accesion a la 
cul tura mks vieja y ma's sabia, mc{s ilustre de Europa, 
l a cultura latina. Este orgullo latino pervive a la 
fecha en el alma de todos los que tienen conciencia y 
orgullo ••• 21 

Vasconcelos hace un paralelo del desarrollo de las dos cul-
/ . / . 

turas , la del latino y la del sajon. Tambien d1sGute el 

conflicto entre las dos culturas. 
/ Segun Vasconcelos, el 

error de la Jiffi{rica Latina fue crear nacioncitas en vez de 

unirse en una confederaci6n grande como lo quer(a el gran 
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h / s· ,, B 1/ eroe imon o ivar. 

Discutiendo el conflicto entre el saj6n y el latino, 

Vasconcelos cuenta como el primer desastre del latino fue 

la derrota de la Armada Invencible. / Luego culpa a Napoleon 

d 1 J ·t . d L . . l f · / p or ven er e cerri orio e uisiana, __ o que acili to a los 

Estados Unidos la con~ista de Texas y California. Sin 

estas tierras, el imperio· de los Estados Unidos no hubiera 

sido posible. El genio espari'ol, represent0.do por los 

c onquistadores y los misioneros, hizo bueLa obra en el 

nuevo mundo pero pronto los gobernantes lo destruyeron todo. 

Al hacer un paralelo del desarrollo de las dos cultt1ras 

Va sconcelos elog ici a los Estados Unidos. Los latinos 

esco9 ieron el militarismo y por la sangre o cultura rompie-

., :,• ./ ,._,l r on con ~a traa1c1on espano a. Entretanto, los anglos 

escog ieron la virtud y libertad; junto con Inglaterra 

cumplieron su misi6n ttnica que fue crear una cultura 

ilustre y dominante. Mientras los Estados Unidos se 

de sa.rrollaron en imperio industrial, la Am~ica Latina se 

divid.i6 en peq_-uenas naciones inefectivas. Aung_-ue en varias 

obras Va sconcelos critic6 la intervenci6n del angle en los 

pa(ses latinoamericanos, el admi tici que la culpa la tuvo 

Latinoamtrica porque, sec;r~n Vasconcelos, al ganar indepen-

,,_ · a 1 .l.. a· ./ dencia de Espana las naciones se separaron e a ~ra Jcion 

espa~ola y miraron hacia Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos como ejemplos en desarrollar su cultura. 
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Sabemos con certidumbre que la independencia nos 
traj o la subordinaci6!"1 espiri tual a ·- cul turas crue 
no eran las nuestras, y hoy se reconoce p or t;das 
las almas sinceras c1-ue es precise asentar nuestro 
desa rrollo en las viejas ra{ces del hispanismo y 
la catolicidaa.22 

El pensamiento de Vasconcelos fue que del u'nico modo 

que van los latinoamericanos a controlar la intervenci<Sn 

. / . yanqui sera unirse como un grupo grande y fuerte y de cul-

tur a latina. En De Robinson a 9aiseo Vasconcelos hace la 

/ 
preg-unta de que mientras esten las naciones sueltas o 

,, 
independientes una de la otra ucque esperanza p odemos tener 

de superar nuestra condici6n actual de provincia inconfesada 

del yanqui?" La respuesta es, "unidas bajo un nacionalismo 

1 1 a .. / ~ 1 iberoamer icano, de-vue tos a a tra .icion espano a. 11 

Sin embarao consti tuimos una raza peculiar y £nica 
~ / 

y s6l o p odremos empezar a desenvolvernos el dia en 
que toda la nacion adquiera lo que le estc! haciendo 
fa lta desde hace m&s de un sig-lo y nadie le ha pre
dicado: la conciencia de su propia significaci~n 
como c~lula b~~l6gica dentro del vasto organismo de 
l a Humanidad. 

Vasconcelos asign6 una misibn al iberoarnericano que 

es "construir lacuna de una quinta raza en que se fundiran 

todas para reemplazar a las cuatro aisladas.
1124 

En su obra 

. / t / . 
Prometeo Vencedor, Vasconcelos menciono es a raza cosmica 

en un drama que representa a Satan(s h ablando con un hombre 

en lu eternidad. 

acaba de morir. 

Hientras hablan lleg a un fil6sofo que 
/ 

Le pregunta Prometeo que que ve en el 

mundo. El fil6sofo contesta: 
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Los h ombre s estan empenados ahora en una nueva forma 
de op timismo. Ya no creen en el pasado, p orC:~e lo 
han conocido bien y lo abominan. Palpan demasiado 
el presente para poder amarlo, y se quejan y reniegan 
de ~l; pero todos sienten arreJ?atados pe esperanza. 
cu2.ndo se les habla del porvenir. Asi ocurre narti
cularmente en esas tierras de Eisp2_noame.rica. -Los 
h o~~rcs de todas las razas crue all{ se han -J·untado - ' hab lan de formar una Humanidad nueva con lo rnejor 
de touas las culturas armonizada, y ennoblecida 
dentro del t1olde espa'nol. Tales h ov la cruimera 

~ 2s- -desde el rio Bravo hasta el Plata. 

/ Segun Vasconcelos, antes de p oder formar la raza 

/ · . 1 1 d _,,. cosmi ca, o raza uni v er sa_, e nun <> ter.i.:r..a q-ue pasar por 

tres estados. Estos tres estados son el material o 

guerrero, el intelectual o pol{tico y el espiritual o 

estttico . El pr opdsito de estos tres estados es desarro-
,,,,. 

llarnos al imperio del sentimiento y de la fantasia. 

Expli c6 el autor que la civilizaci6n ya paso' por los pri

raeros dos estados. En el primero, al encontrarse los 

pueblos, pelearon o se juntaron sin mcis ley que la violen

cia y el poder militar. La mezcla de sangres fue por 

/ 
violencia en que el hombre tomo la mujer por la fuerza. 

1 /. 1 / . 1 En el segundo estado, la ogica o a razon guiaron a 

f ormaci 6n de leyes y costum..bres. 
/ En este periodo rela-

/ d .. / l'b ciones sexuales se formaron segun una ecision 1 re pero 

. . /.,_. 1/t. 
influenciada por las conven1enc1as e~icas y po 1 1cas. En 

el tercer estado, el sentimiento creador, el amor y la 

belleza guiar~ la conducta de las personas. "I-Iacer 

nuestro antojo, no nuestro deber; seguir el sendero del 
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gusto, no el del apetito ni el del silogismo; vivir el 

./b'l 26 JU i o fundado en el amor, esa es la tercera etapa." 

Como mencionamos ya el hombre c6smico serer un hombre 

f . 1 " per ecto y universa que heredara solo las mejores caracte-

r{sticas de todas las razas. Lo mt's dif(cil para aceptar 

en la teor{a de la raza c6sraica es que Vasconcelos 

f 
. / / 

pro etiza que nose tomaran en cuenta las lcyes biologicas~ 

1 /. . /f. 1 . / a eugenica c1ent1 1ca en a crea cion de esta nueva raza. 

Toda s la s malas caracteristicas desaparecerti1: "La 

pobreza , la educacidn defectuosa, la escasez de tipos 

bellos, la miseria que vuelve a la gente fea, todas estas 

calamidades desap arecerful del estado social futuroe 1127 

Las pare jas se formar(n segu':~ las leye s de la e moci&!, la 

/ / 
be lleza y la alegria. Ya no habra feos en el mundo; los 

/ h'. fe os o defectuosos no querran ~rear 1Jos. Por consecuen-

cia, s6lo las buenas caracteristicas de todas las personas 

d 
. / 

se repro uciran. 
. f/. . . 1 " El nuevo tipo 1s1co y espiritua sera 

superior a todos los que han existido. 

/ . . / " Segun Vasconcelos, esta quinta raza vivira en el tro-

p ico en el area de Brasil, Colonbia, Venezuela, Ecuador, 

/ 1 ./ . d 1 partes del Peru y Bolivia, y a region superior e a 

Argentina. En estas tierras hay muchos recurses naturales. 

La c antidad de superficie cultivable Y te'itil es abundante. 

I . / / 
Las grandes caidas de agua en la reg ion seran usadas para 

p roducir l a electricidad para las grandes ciudades que se 



60 

van a desarrollar. Pero antes de que se pueda formar esta 
/ 

civilizacion, es necesario q~e se resuelva el problema del 

calor, las moscas, el bochorno y la fiebre en esta £.rea. 

La tlcnica del blanco resolver/ el problema y entonces 

p od.rel la raza c6smica gozar de la hermosura del tr6pico. 

Solamente l a parte ib~ica del continente dispone 
de los factores espirituales, la raza y el teiritorio 
que son necesarios para la gran enpresa de i ni ciar 
l a era universal de la humanidad . Tenernos todos los 
pueblos y todas las aptitudes, y s6lo hace falta que 
el 2.mor verdadero organice y ponga en marcha la ley 
de la Historia.28 

Pero hay un gran obst~culo a su plan: Si no hay paz . 
d ::, ,/ _J / h' entro ae una nacion, ccorno va a .aoer paz entre todas las 

naciones? El amor y la paz son necesarios para poder fundar 

la raza ccisrnica, la raza universal perfecta. Vasconcelos 

urge a los iberoamericanos que se unan en una confederaci6n 

y que traten de ayudar los unos a los otros para resolver 

los problemas. Tarnbi/n .les urge que sean fieles a la 

/ 1 
. / ... 

mision que se les ha dado de II a c r eacion cte una raza hecha 

con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la 

/ . ,,29 
raza cosmica. 

/ · / d d' 1 Indologia fue una coleccion e iscursos que e autor 

presento'en la Universidad de Puerto Rico en que se le pidio" 

a Vasconcelos que caracterizara la existencia colectiva 

iberoamericana. En esta obra Vasconcelos h abla de Ibero

am/rica; la tierra, el hombre, los problemas y las posibili-
.. .., 

dades. Al mismo tiempo el expone su teor1a de la raza 
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cosrn ca. El define el iberoamericanismo como un grupo 

/ 
h omogeneo ligado por la misma sangre, cultura y lengua. 

~~ade oue este grupo comparte las tierras ma's ricas del 

rnundo. 

/ 
Seg-un Va sconcelos, el iberoamericano t.iene libre 

/ . /' 
esp1r1tu d e fantasia y no es muy trabajador ~ Unos de los 

pr oblema s de I-U s panoam~'ica han sido el na.cionalismo y la 

d istribuci6n de la tierra. Vasconcelos sugiere que si 

I bero ame'rica va a cumplir su misi6n y gran destino, tena.ra' 

que olviuar su patriotismo local y unirse en confederaci6n 

u niv ersal . "El problema de la tierra ha sido causado por 

e l c audill a je (~e da las tierras a los genera les militares 

. (' d ./ /. y a l o s "trusts" saJones. ,~ueremos re encion economJ.ca y 

moral contr a e xplotaci6r1 de recursos.
1130 

El autor 

des cribe en detalle las tierras vastas y ricas de la 

"" / . I t· h . ::i l. . / 1 h l d ""t J..\..rneri c a ..Ja -ina acienao 11ncap1e a J. ec:10 e que es as son 

las tierras del futuro~ 

Otra vez insiste en su teor{a que el mestizaje de 

Iber o amt'rica es la lnica esperanza del mundo. El mantiene 

que ttnica y espiritualmente los indios de A.~~ica tambi'n 

son raza h ornog-t°nea. Unicfudose con el espan'ol la raza india 

forma el 0 e rmen de la raza futura c6smica. Anota Vasconce-
";;:} 

/ 
los lo siguiente con letras rnayusculas: 

/ 
QUE lJUE STRA M11.YOR ESPER1"\NZA DE SALV;;CION SE EN
CUENTR1-\. E?J EL HE CHO DE QUE NO SOHOS UNA Rl"\ZA PURA, 
SINO UlJ HE STIZAJE, UN PUENTE DE Rl\ZA. S PUTURA.S, l.JN 
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h GREGI .. DO DE Ri"\ZA S Elj, F0Rl1Z1,,.CI01,"T, 2\GREGADO OUE PUEDE 
CREL\R U~ji· :SSTIRPE 1-1.!~ S P ODEROSA QUE Ll:. S QUE PROCE DEN 
DE UN SOLO TRONCo.31 

Si el ibero a..rner icano falla en su misi6n se verci suplantada 

p or otra raza que pueda cump lir este reto. 

Vasconcelos educador 

El puesto de 1-linistro de Edu cacioil le o torgo" a Vascon-

1 / f . / ce os ma s -ana oue n i n g~n otro~ 
/ / 
El desarrollo u n programa 

::i ~ .,] d . 1 / 1 d . / d ae t..a1 . . a o (1Ue inc uia a e ucacion _e toda la gente de 

1 / . · . / d 1 -lexico; ninos , Jovenes, ya u tos. Por el gran Efd to C_ft:te 

tuvo en es·te puesto, se le con oci6 p or toda la Amfu-ica 

Latina como el 11 1'12.estr o de la Juventu d ." El hizo esta con

tr ibi. cic{n mixima a su patria c.urante el g ob iern o interino de 
/ ,,,, / 

~dol f o de la ~uerta y e l regi men de Alvaro Obregon. Va scon-

,, · b 1 d ./ · ce lo s d iscutio sus ideas so re a e u c a cion en v a rias obras, 

pcro dedictun libro cornpleto, De Robinson a Odiseo, al 

a s un t o d e la educacicin. No siendo maestro, Vasconcelos 

/ d' • / • II • / explico que este libro es una iscusion so.ore como procedio 

un fil6s ofo cuando el destine le llevo" a la tarea de educar 

32 
un pueblo." TambiEfu en Indolom~. y E l_ desa s tre, Vascon-

. d d . ~ celos e;~p one · su programa de Ninistro e E .ucacion. El 

sirvi ci en e ste ofi cio hasta 1924 cuand o renunci6 porcllle no 

1 /. d 0 1 / e sta~ a de a cuerdo con la p o 1t1ca e 0re g on . Por medio de 

este programa de educaci6n Vasconce l os deseaba un renaci

rn i e nto intelectual y espiritual para la gente mexicana. 
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2\ 1 leer Ulises cr iollo, uno se da cuenta de que 

Vascon c e los fue un alumno aplicado a qu ien le gustaba mucho 

l 1 L d ./ f a escue a. a e ucacion ue muy i mportan te en el desa-

rrollo de su vida. En sus obras el autor escrib icf mucho 

sobr e su vida escolar, su impresi6n de las escuelas, y el 

/ /V / / / 
met o d o de ensenanza. El corono su educacion formal al 

t erminar los estudios para una carrera de abo0ac(a de cinco 

~os , en tres anos y medio. 

La historia de educaci6n pu'blica en el continente 

" l • II f • d • .t-. / • l Deroameri c ano como es uerzo organiza .o y sist..ematico se 

. . . 1 J . d 1 . . .i- /1. 33 
1n1 c 1 a con e traJaJo e os rcusioneros cat..o icos. 11 

_,, 
Va sconcelos elogio la obra de estos h ombres yen su pro-

.·,,, r:t d d ,..,, · a ., g r ama 1m1to su me o o e ensenanza, envian .o maescros a 

/ a rea s remotas para instruir a los indios. En la Reforma de 

18 57 , al confisc ar la propiedad de las iglesias cat~licas, 

el gobierno de.struyc<muchos centres de educaci6n. Entonces 

· ./ tll ./ D t t d en la Const1tuc1on se es a.:> ecio un epar amen o c 

/ / . 
Educa c i on Publi ca. As{ c_[L1edt" la responsabilidad de las 

escuelas en manos del gobierno, pero muy poco se daba para 

la educacitr'i. Aunque el gobierno tuviera un plan grandiose, 

"el maestro, es un especie de intruso en los planes 

. . . / .. 34 S. , 
acostumbrados de la adm1n1strac1on. in em.oargo, se 

/ ,-J • • 1 1· t . h, . f decreto la ensenanza pr1ma!"'1a oD i ;ra aria Y uDo re -orma 

de educacion secundaria. Bajo Gabino Barreda la educacion 
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/ 1 1 · . / I' / pu_J 1ca se organ ize segun metodos posi ti vistas. Porfirio 

D / I 1 • / • / iaz •vo v10 a dorrnir el problema de la educacion 

/ 35 
publica 11 en los prifileros :r;'os de su dictadura, pero la 

. . / /bl . . . / 1 d · / ,{, · o p 1r11 on pu . _1ca ex1g10 a e ucacion puD ..... 1ca. Justo Sierra 

t omo/ el carg o de Director de Educaciti1. / Aunque se proveia, 

en pa~el, educaciori para todos, s6lo los privilegiados 

/ eran e ducados y na s de ochenta y cinco por ciento de los 

me;:icanos E:ran analfabetos. C 
. / /_ 

arranza arruino mas la educa-

. / ~1· d . ""' cion p un _ 1ca cuan o en la Constitucion de 1917, abolio el 

i• . . t d d . / ;'_bl. ~~1n1s r o e E u c a cion Pu 1ca . Por esto , cuando Vascon-

celos lle0 0 a ser Hinistro de Edu c a.ci6n l1ab fa. una gran obra 

que ha cer e n la edu c a ci6n ptblica. SeQ-(il Vasconcelos "la 

:1d1nini str2ci6i1 de n{az s 6J.o hab{2. dado seis rt1il2.ones de 

pesos de un presupuesto de doscientos veinte millones. 

Ba jo Carr2.:i.1za se dici cinco raillones pa.ra educa ci6n, r.1ien

tras se gastaba ciento treinta millones en soldados.
1136 

. ,,, 
Ba Jo Obregon las cosas iban mejor: 

/ / 1· b . . 1· En Edu c a cion Pub 1ca, a Jo un J)rograma naciona ista y 
lib re de odios religiosos, se emplearon por primera 
vez baJ· o Ob reg 6n hasta cincuenta millones de pesos 

I I • / 
al ano o-ue si no son mu c h o en comparacion de la 

, .J. • • 

Ar gent~nj, p or ejemplo,,,,o ~.e Cu~a, si ~on~tituyen 
e):cep c16n en nuestro pais q_ue siempre gasta el 
setenta por cien·to de SUS rentas en. SOl~.ados que 
nun c a han sabido defenderle e~terri~?r~o. ~as 
escuelas de la E§1')oca de Obreqon, el h1n1 ster10 de 
Dduca cioh que entoncep se cr;~r)l son el ?rCf1llo de 
autie lla acl.ministraci6n y tamDien del mov1m1ento 
revolucionario.37 

1 
. / 

En el n uevo ambiente liberal Vasconce os comunico su 



65 

/ 
en-tu siasoo p or la educacion de las masas a los mienbros del 

/ Cons reso y a si pudo conseg-uir el dinero que n ecesi taba. Por 

/ 
supuesto, t ambien contaba con el apoy o de los presidentes 

d e la Euerta y Obre gon. 

rcp.resentd el con

traste de l a edu c a cibn q-ue se halla er1 los Estados Unidos y 

la que Vascon celos deseaba para n tfcico. '
1Robinson repre-

sen ta. el E1,todo a s tuto, i rt1provisor y e:~clu si vamente t~nico 

/ /. 
Segun Vasconcelos, este metodo no educa 

a l h or:1br e t otal . Odiseo representa el netodo latino en el 

1 """ ] ' . c~a se ensenan .a cienciar 1 
/ . / ~ 

a tecni c a , y taw.;1:)i e n II la teer ia 

d . / . d 1 . . t d 39 
c fines , l a metafisi ca e 1)1enaven ura o. 11 Para que el 

h omnre sea coopleto, es necesario que se desarrolle intelec-

tual y esp iritualnente 1
• / 

·t am.o i en • Contra l a fi losofia de 

Rousseau crue d ice que el hombre es naturalmente bu e no, pero 

1 1 
.~ 

l a sociedad lo corrompe , Va sconce os cree que e runo no 

es ino cente y se debe guiar para que se desarrolle bien en 

su conoci17iiento de l a t'cnica y lo moral. Para reprobar la 

tesis de l de s arrollo natural, el autor compara el desarrollo 

del ni~o al cµltivo de un jard(n. Si el cultivador (el 

. d/ 1 . d/ rt1aestro) no cultiva y cuida de su Jar in, e Jar in se tor-

/ / . d / nara h ierbal. Asi el hombre, a l no ser gu1.a o, se tornara 

, I 40 -
bestial II sin fal t a de luz del saber a J e no. 1 

1.Ja escuela 

conf orma e l desarrollo del nif(o; no lo estanca, tal como 
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acusan muches. Vasconcelos aboga que el maestro es el rn~ 

importante en el programa educative y debe ejercer estricta 

d iscip lina pero con amor. Piensa Vasconcelos que "puede ser 

mala una regla, pero es peor no tener ninguna. 1141 

En los sistemas nuevos como el a.e De,;-;ey c~e dice que 

se de b e dejar q_-ue el nino descu:bra todo por s( mismo y donde 

e l papel del profesor es solamente el de observar al alumno 

y llenar inforrnes, el raaestro no tiene autoridad, nose le 

est i rna, y hay problemas de disciplina. El maestro debe 

guiar a l nirio usando los recurses de su ciencia y su 

exp erien cia. Dice nuestro au tor que la escuela, aderna"s de 

l a cn s ei1a nza tc'cnica e intelectual, debe ens~ar al nino lo 

b ueno y lo malo. IIace hincapi/ que el alma es una facultad 

,/ / 1 ,r,./ 1 que r e quiere 11 trato de uncion, 11 asi que a nino se e debe 

/ 
tr a tar con devocion y dulzura. El alma es lo que h2.ce al 

h ombre superior al animal yes un poder espiritual que nos 

capacita a crear ilusi~ ya construir valores espirituales. 

Si nose gu{a el desarrollo de esta facultad, el nfri'o no 

/ sera complete. Vasconcelos est{ de acuerdo con el gran 

ma estro, Socrates, en que se debe despertar la conciencia 

del n{;'o y g-uiarla. 
/. J . t' . / . Vasconcelos no desacredita _a inves igacion y experi-

mentacicfu del niho, sino que cree que se debe usarlas para 

1 ·""" investigar cosas desconocidas y no que e nino tenga que 
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descubrir por s{ mismo, aun los e:.etalles ma s insignificantes 

01. e han sido descubiertos. 
~ 

Anade Vasconcelos, 11 tlcnica 

1 1 d 1 i:1. 2 so a -- egue lo del alma. 11
• El naestro debe estar al lado 

de l alur:mo para guiar y dar valor al descubriBiento. Adena's, 

el alumno ade lantado p oc1r/ descubrir verdades por sf mismo 
1 

per o el de t{rmino medio, la mayor(a de la clase, necesita 

1 d 1 . .c ./ t /. ~e se e e a 1n.Lorm2..cion o nova a ener exito en nada. 

~ . 1 . ./ / LJs necesar io que a instruccion sea segun la necesidad de 

la nayor{a de los alurmos. El me"todo de ense;'anza de cada 

fila t er ia debe ser aquel que es m{s apropiado para esa 

mLlteria . Por ejemplo si se va a ensenar a nadar no es sufi-

. d 1 ,/ •.1- 1 1 . cient.e apr en er o que es-ca escri\...o en e. manua , siao que 

1 1 d · ./ 1 t 1 . .. / _1ay que usar a emos-cracion por e ..... maes ro y . a imi tacion 

y prictica p or el alumno. 

Lei educaci611 debe ser e q_uilibrada entre la t{cnica y 

1 .J.- /t. a esL..e ica. Los alumnos deben aprender por necesidad, pero 

tambi'11 para satisfacer II las facul tades superiores q-ue 

L13 
engend.ran la cultura. 11

• La escuela debe ser parte de la 

~ 1 +-/ . d 1 1 . 1 sociedad, ensenando al alumno a ~ecnica e tra~aJo, a 

tradici6n, y los valores de la sociedad en que vive. La 
~. /, / 

escuela debe influir en el alumna fisica, etica y esteti-

camente . Con el deseo de educar al hombre total, Vascon-

celos cre6 su programa de educaci6n pi11Jlica. 

En su novela El desastre, Vasco!'lc~los dio'un bosquejo 

· / 1 . . t general de su Ley de Educacion y as exper1enc1as que uvo 
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como I-Ii ni stro de Educaci6n. E D R 1 • a· · n ~ -~o.oJ.nson a o ~iseo, el 

autor de scribe en gran detalle su programa. Dice que este 

p l a n lo ten{ a desde su destierro en Ca lifornia . La tlnica 

inf luen c ia c::ue t uvo f u e lo q-ue le{a sobre lo que estaba 

Ll..1. 
hacienda Lunatcharsky en Rusia. ·· Antes de p oner su plan en 

. / 1 1 . oper a c i on, vascon ce os 112 0 un esfuer z o d e limpiar todo el 

dep2.rtamento de Edu c a ci6rl de corrup cicin. Hizo esto desti

tuyendo de puestos a a q:uellos que hab( an s ido favorecidos 

I' / 
p or Carranza pero no ten 1 a titulo. Hizo todo lo posible 

j)ara escoger personal dedicado y apto. Admite el autor: 

11 L o ciU e y o coElenzaba a hacer no se hab{ a hecho antes nun ca, 

ni se ha 1echo despuf s, hasta h oy . s.45 
La ley d e Educaci6n 

crue era el p lan de Va scon celos para educar a las masas, 

., . . d / . . . d Ed . / t d ' a1v1 1a el 1'11n1ster10 e · ucacion en res epar-c amentos: 

Escuelas , Bibliotecas, y Bellas Artes. 

Se oraanizaron v aries t i pos d e escuelas. 
:J 

/ Hab1a 

escueJ.as primarias, urbanas y rurales. 
. ,._, 

Los n1nos y las 

ni~as estaban separados en diferentes escuelas. Se daba 

ensen'anza g eneral de ciencia, h istoria, lectura, educaci6n 

f
/ . /. 
is:i.ca y mus1ca . 

_,._, 1 . t / , · A las ninas se es ins ruia en tranaJos 

/ ~ t-' 1 ,. .. 
d o:nesti cos y a los ninos se les ensena.)an or1c1os mascu-

·" d d . " E 1 linos necesarios en la reg ion on e v1v1an. ~n a secun-
/ 

daria , a demcis de materias generales, el alurano podia 

p re:parar se para una c arrera u oficio industrial o t/cnico. 

/ ,J, 1 
Hab1a o p ortunidad de llegar a ser albani-, carpintero, 
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p lomero y pintor. / 
Las mujeres podian entrenarse para ser 

costureras, contadoras, secretarias, o mecanotaquigrffas. 

/ 
Con un oficio las personas tenian la oportunidad de ganar 

u n s a lario mejor. Las secundarias t~cnicas o profesionales 

::i / • • / • / /' prooucian 1ngen1eros tecnicos, agricolas, ~:tumicos y 

e lectricistas. Durante el ministerio de Vasconcelos de 

func16 t ambiln el Instituto T/cnico Nacional. 

Para ayu dar a los adultos y a los jbvenes que no 

p o d{an asi stir a las escuelv..s durante el a{a, se abr(an 

1 1 1 ~ 7', I'. amb/ as e scu e as p or _a nocne. .1. ... s1 es·cas personas ·t . ien 

d / d . f" . / p o i a n apren .er o meJorarse en un o 1c10 para ganar mas 

., . • •:, ::i ; / 1 ,...1 /' o.i n e r o. L2. un1vers1aa.ei. se res.:auro con _a :ci osofia "oue 

a l a raateria se le trate como experiencia y al esph-itu 

como b . d / 46 s a 1 uria. 11 t'sta era muy distinta a la filosof(a 

del p ositivismo que hab{a sido tan influyente en an'os 

pas2.dos. 
/ Los ricos tenian que pagar cuotas para asistir a 

la Universida d, pero los pobres pod(an asistir gratis. 

Va sconcelos les urg{a a los maestros que hicieran las mater~ 

/ / / 
i a s dificiles y aue dieran examenes que demandarian la 

mejor preparaci6n del estudiante. 
/ / 

l':.si podrian barrer de la 

universidad a los alumnos que estaban alli de bohemios 

s6lo por no salir a trabajar. Tambi'1-i se podr(a evitar el 

prob lema de demasiados profesionales. 

Vasconcelos dit mucha importancia a la biblioteca. 

/ / 
E l gasto mucho dinero, no solo en comprar libros para las 
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escue l as , sino tarnbi ~ en tra ducir e impriwir cop ias de los 

1 /. R ' ] . / , /. c_asicos. eci )lo muci1.a cri tica porq-u e estaba proveyendo 

l ' 'L- 1/. / / i o r os c a sicos a personas c:ue n o sabian leer. Pero segun 

Va scon c elos, "La Ili2.da y Odi~a se h icieron libros popu-

1 . / .- d . / 11. 7 / ares y ningun nino eJo de amarlos. 11 
·• Cada escuela tenia 

/ una b i 1)lioteca p orque el Hinistro creia que el alumno debe 

tener a cceso a libros qu~ complimenten sus estudios. Las 

bib liotecas estaban abierta s por la n och e p<1.ra crue los 

adul t os tuv ieran la oportunidc1d de leer los. Se crea ron 

bibliot eca s ambu l antes para llevar libros a las areas 

/ / 
rel7lotas que no tenian escuela. Se gun Vasconcelos, 11 la 

/ 
Bi b li otec a es l a c asa perdurable, mansi on del espi:t.~itu in-

d . d 1 . . 48 morta l de una r a za q:ue sea igna e espiritu. 11 

Las Bellas Artes eran i mportantes en el desarrollo de 

/ . /.. . ,:_. :, 1 . . 
l a s facultade s practica s, eticas y es-ce t..icas ae :..ndividuo. 

En l a s escue l as primar ias se daban cl~ses de canto, bailey 

dibujo. Vasconcelos pensaba que el rmisico debe enseri'ar 

/, ~ ~ 
mu sica y el p intor debe ensenar arte. Asi es que la maestra 

norma l no ten{a que dar estas clases sino un profesional o 

un estudiante de la Academia de Bellas Artes. Tambicfu. por 

·1 /. ..L la n oche se daban clases de ba.1 e, mu sica y arL.e. El efdto 

de este programa fue tremendo. En festivales se presentaban 

grandes coros, orquestas, y bailes n acionales como el Jarabe 

Tapatio y la Zandunga. 

Para c;;:ue toda la nacicfu, r ices Y p obres, pudieran 
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disfrutar de la belleza del arte, Vasconcelos hizo que se 

prcdujeran pintura s en los muros de los edificios pfblicos. 

Al9uno s de los pintores fueron Diego Rivera, Rob erto llonte

negr o y Jos& Clemente Oroz co. Ignacio Asfin solo tambi~ par-

. . / 
t1c1po en p oner el arte al alcance de la gente mexicana con 

l .L n, d 1 . / , .c / • • / • sus escu ~ur a s. ~ o a a nacion g ozana , Lls1ca y es~etica-

mente, del programa d e Bella s Artes. '1'....'l' l /..., 
.t..i.2l.Dla. mu ch o entusi-

· d 1 . / 1 . . asmo por ~o a a nacion y os me xicanos tuvieron una 

oportunidad de apreciar la cu.l t ura de la nacicfu.. 

- , ., · ., , · / 1 a· / / f · L-'i _ a e porce ca..rno ien se e 1 0 en_asis como una manera 

de a tender al h onbre ffsico y al h ow.bre espiri tual. Todas 

/ ,-./ 
las escuelas tenian bane y campo dep ortivo para el proqrama 

1
/ . 

at etico. Cuu.ndo Va sconcelos tome' el carg o del Ihni sterio, 

. . . ,"' 
el deporte estaba en manos de la Asoc1 ac1on Cristiana de 

J6venes , una organizacio,;;_ de los Estados Unidos. El minis

/ tr o organize un programa mexi c a.n o para pre parar a los 

j6venes par a ser maestros de l deporte. 
/ 

l'.i.Sl pudo crear el 

. ~ /. 1 '"! t Departu.mento de Educ a cion F1s1ca y puso e~ aepor e en manos 

de los mexicanos. El deporte era importante porq_L! e ayudaba 

al alumna a desarrollar un esp{ritu de competencia ya com

partir una tarea entre un grupo r su e quipo. Tanbi/°n 

aprendia lea lta d a un grupo. 

En fin , la importancia del Departamento de Bellas 

1 . . . 1· . / 
Artes fue enorme, como se ve en a siguiente exp 1cac1on: 

/ 
El Departamento de Bellas Artes tomo a su cargo, 
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partiendo de la ense'n'anza del canto el dibujo y 
la g iranasia en l a s escuelas, todos ios institut;s 
de cultura artistica superior, tal como la antigua 
Ac ade mia de Bellas Artes, el Nuseo Nacional y los 
conservatorios de mllsica.49 

El Hinisterio de Educaci6n Plblica bajo Vasconcelos 

.I.. / d .. Lenia epartamentos aux1.l1ares y provisionales. Uno de 

estos era el de Desanalfabetizacitri. Ya c~e och enta y 

cinco por ciento de la gente mexicana no p od{a leer, y no 

era p o sible q--u e todos asistieran a la escuela, se llev6 a 

r- . ,.., . ,,, 
cabo una c ampana en la cual todos los ninos, Jov enes y 

d 1 , . 1 d,. ,,.._,., 1 au i:os que supieran eer, eD1eran ensenar a os que no 

/ ./ r' r-' 
sabian. Tambien habia un departamento de Ensenanza 

Ind{ gena. Vasconcelos no aprobaba de l a ense?i'anza de los 

/ 
indios separ ados de los demas. Pero este departamento se 

cre6 para preparar al indio, ense£"'andole el espahol y asi 
. / / 

haciendole posib le el i ngreso a la escuela comun. 
/ ,,, 

Para las areas remotas se proveian maestros ambulan-

tes crue llaraaban 11 raisioneros. 11 Imitando el sistema de los 

/ 
misi oneros catolicos, estos maestros iban a regiones 

remotas para establecer escuelas a11{. Por raze£ de que 

se necesi taban rnuch(simos maestros para la tarea de educar 

a t oda la gente y habG. que gastar dinero en construccicirl 

~ 
de edificios, libros y maestros, habia un grupo de maestros 

h on orarios que ense'naban voluntari amente sin p ago. Para 
/ 

resolver el problema de escasez de maestros, se proveian 
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proyecciones cinematogr{ficas con la explicaci~ del 

maestro. 
I 

Se reunian las personas al aire libre en un parque 

y asi se les presentaba la leccicrn. De este rn odo se pod{a 

educ ar sin tener que pagar a nadie~ 

Bajo servicios de extensi6n se provefan te'cnicos 

q'Ue daban consej~ y ayuda a la gente. r' 
Por ejemp lo un agri-

/ ~ 
cola s2.lia a los c ampos para ensenarle al pobre labrador 

d . . h / como pro ucir meJores cosecias , como cuidar mejor de sus 

anima l.es o c6r.10 usar instrumentos que le ayudaran en su 

/' . 
traba jo. Los alumnos de las escuelas t ecnicas practicaba.n 

su ofi cio haciendo trabajos para el g obierno. Los arte-

1 / , / 1 1 ,. . b .sanos pr oc u c ian ar·cicu os que e go,::nerno r.ecesi t a a en la 

construcci6i1 y de cor a ci6n de escu elas y otros edif icios 

p-6blicos . Tod o n {xico estudiaba y t::::-abajal:Ja para mejorar 

la vida de c ada mexicano. 

· · / t 1 h 1· Si tuvieramos que escoger e n re os muc_os cump i-

/. / 
rniento s del insigne mexicano el exito mas notable, probable-

/ ""' . / mente seria su papel de educador que se destacaria mas. 

La influencia de Va sconcelos, educador, se manifiesta 

/ / · . t ,./ td 1 t odavia , no solo en su patria, sino amDien en o a a 

7\ / . t. "J.JTier i c a La ina. En todas partes siguen utilizando sus 

b
/. . 

libros en l a secundaria como textos asicos, y sus ideas 

/ 
reformadoras inspiran t odavia a los educadores de Hisp ano-

/. 
amer1ca. 
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E3:_ _s,ecue stro de los ninos 

Otro aspecto de la c arrera del educador se revela en 
,,,-.,, 

c ampana contra el crimen del secuestro de n t?i'os. Para 

11 des~_ e_r·!-ar l""' a·1.. enc1· /n ""U/ 1 11· · '.'I· • / ,_; .... c:. l.. .1.- or 1:., ,J ca y aun mover a 1na1gnac2.on 

a los h ombres de bien, 1150 el escribici un drama, "Los 

1 1 ' II ' t / ] • , ronac11icos y varios ar -icu _os so.bre Gs·ce problema. 

En "Los robc1chicos, 11 Vasconcelos presento'\m caso 

ejenplar del sufrioiento de una fanilia a o-cd. en se le ha 

. ,.J 
rojx:ido una nin a. Incluye el destino de esta ni~ e n manos 

de los roba chi cos, la negl.igencia de l a poli c{a en estos 

ca s o s , l a cooperaci611 de la prensa y la reacci6r1 vengativa 

de l piblico contra los robachicos. 

El dra1L1a empieza con una familia muy contenta en su 

hogar . La ni'ria de siete anos s'a le al patio a jugar y 

/ 
cuando l a llcl.l-::1an a cenar no € sta. La porte:r.a le dice al 

~ ,/d 1 d . padre ~~e la nina s al io e a raan o e una muJer. Llarnan 

a la polic{a tutelary la buscan en vano. Por seis meses 

buscan sin encontrarla. Los padres, desesperados, casi se 
/ / ~ 

vuelven locos de imaginarse donde y como esta su hija. El 

padre !1as·ca qui siera rnorir, pero recuerda a su hija mayor 

que estf con ellos y siente una vaga esperanza de que 

volver/ su hija, Chelito. 

/ · a· ..l- • • • / • d un dia un perio isl.a y un amigo rico es~an comien o 

en un restaurante lujoso. Aparece una nfri'a cicgui ta a 
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pedir limosna. DetrcG de ella estt' una mujer que la gu(a 

y le quita el dinero que le da el periodista. Los amigos 

e n t2.b lan conversacicin acerca de los mendigos. El rico 

o pina que nose debe permitir que los pobres mendiguen en 

lugares ptblicos. Tambieri dice que se debe prohibir la 

d . 'd d . ,_ t'l / . / 1 men ici a inran J. , asi se evitara e riesgo de que ellos 

sean explotados por sus ·padres o por extra~s. 
./ 

Ademas los 

ni;'os cieg os o def ormados deber:Gn estar en escuelas 

especi a les. El periodista cree c~1e se debe permitir que 

1 . /. 1 · os p orch o seros aparezcan en pu,:> ico para que los ricos no 

olviden (?~ue hay miseria en el mundo. Pero estt' de acuerdo 

c_ru e lo s ciegos deben estar en escuelas especiales. 

Entretanto, la familia de Chelito sigue sufriendoG 

La mad.re pide a la Virgen ~[Ue le devuelva la hija aunque 

sea rnuerta. Ella prefiere que se le conceda ver el fin de 

.~ / · · / a 1 a"' "' l a nina y no q~e este en situacion o orosa 1a tras dia. 

La Asociaci6n contra el Plagio Infantil se ha or

ganiza do y da informes sabre este problema por la radio. 

Al escuchar la radio una noche, el periodista se da cuenta 

del r ob o de Chelito. Va a hablar con los padres de la 

ni£"a y ellos le dan las senas de ella. Tambifu-1 le ensen'an 

/ d ] .,-.., . su fot ografia . El periodista recuer a .a nina ciega que 

,1 y su amigo rico han visto. Por esto el pide a su amigo 
,-/ 

que le ayude a buscar a la nina. El amigo rico le dice 

f 
.. / 

que l a ha vista otra vez y que se 1Jo en que su ceguera 



76 

/ 
no parece causada por mal interno porque tiene los parp a-

d os ll&g ados, como si se han quemado. Por varies a(as, 

los d os amigos van a distintos restaurantes de lujo pero 

no ven a la niha. Un d(a cuando estfn p ara entrar en un 

r estav.r a nte, la ven caminando por la acer a con la mujer y 

un h ombre detrl's de ella. El periodista. llama a la n{i;'a 

p or su nombre y coge a la mujer cl.el cuello. El hombre lo 

""' at~ c a con un p~nal y lo corta. El amigo rico aparta a la 

. ,...., 
nin a a un lado para protegerla. La gente que pasa se 

a montona y el periodista le dice a la gente CJ:Ue esta 

parej a es robachicos. Todos emp iezan a g olpearlos y entre 

l a s e x clarnaciones d e la gente se oye: "Bravo: por fin se 

h izo justicia. n o merecen vivir, robachicos infames. 

d . 'd 1 . 1151 con iez vi as pag an e cr1men. 
~ ,/ 

La nina es devuelta a su hog ci.r dcspues de seis meses 

con los rob achicos. 1\t.my_'U.e a hora. es ciega, sus padres 

estful muy contentos de haberla encontrado. Ellos sufren 

~ 
p or ella al verla ciec;;a, pero ella solo refleja pureza y 

dulzura. 

En el drama de Vasconcelos, hay un fin menos tra'gico, 
,,..., 

p ero hay much es casos en que los n1nos nunca vuelven a su 

hog ar. n uchas ninas de doce a catorce anos son raptadas 

p ara s e r vendidas a la deshonra. Los robachicos se llevan 

a los ninos de su hogar o de cua.lquier lugar, fingieridoles 

amista d. · Los ciegan o los deforman de alguna manera para 
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c:;:ue sus familiares no los conozcan y los llevan a pedir 

, . 
..1-imosna. 

V l 1 1 /d. a scon ce_os cu pa e Co igo penal q-ue castiga al 

r oba ch icos con s6lo seis raeses en 
.. / 

prision. El cree c_rue si 

s e pu sier a s enten cia de muerto cono se h izo en los Estados 

Un i d o s de s pu{s del secuestro del niri"o Lindberg, se acaba-

/ 1 1 , • T.'l . J.. t b. ,,,,, . . . / r ian o s ro~ acn icos. ~ auLor a~ ien cr1t1ca a la pol1c1a 

crue di c e e:1..1.e el problema no es tan grande y que se exag era 

p or a l arfil istas . La o p ini6n de la p olic{a es ~~e los nin'os 
. / / 

se huyen d e l a c a s a voluntar1amente; ademas, la p olicia 

tiene mu cl10 que h acer y es la resp on s abilidad de los pac:1..res 

c u i d ar a su s h ijos. Va sconcelos sug iere que l a p olict'a 

/ 
n ecesi ta d ar se cu enta de que ellos esta n al servicio del 

plil)li co, y no el puJJlico al servicio de la p olic(a. 

Con tin 0 a d iciend o queen las cuidades grandes es necesario 

man ctar a los nines a l parque Y permi tirles ClUe jueguen en 

la calle p or l a proximidad de las casas o los a p artc.1.:oentos. 

~ .~ ,,,,, 
La p o li cia d ebe cuida r de los nu1os para crue esten seguros • 

.o.n ade e l au t or queen las deleg aciones yen los juzgados no 

s e debe dej a r que se suelte a lo.s sosp echosoD. 

. t ,.:] . / 
Vascon c e los sug iere v a r1os pun -os '·-'·e accion para ayu-

d 
,,-../ 

dar a re solver el problema del secuestro e ninos. Aun 

d ice q u e s e d e b e castigar a cada robachi co por linchamientoe 

Se de:)e e x i g ir reforn as de tantas ley es que protegen al 

de l inc u e n te. Todos--1a s autoridades, l a prensa, y el 
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publico entero--deben cooperar con las instituciones oue se 

dedican a la defensa de los ni:n'os. El sugiere que estas 

or~anizaciones tengan agentes especiales para que tan 

Pron-i-o como se p_i e_;-cl .. e un n1· f7 11 d t _ .... , . - ~-o, e _os pue .en omar a su 

1 . .I- ' • / cargo .a 1nvesL10~c1on. Vasconcelos cree C:'.:1.1.e si el p~~lico 
., 

n o da liri10sna a los n:i.nos 1 
I , •, 1 en·conces no ser.1.a p os.1.D e q1.1e los 

robachicos los usaran para recoger dinero. 

. 1 . ' . / :, 1 .-sugiere a incerrogacion ae _os ninos para 

en p eligro. rM b. / . ·..L'an. :Len p1ensa el autor crue si 

""d "" e"'l 1·i emas, 

/ 
saber si estan. 

se recogie.ran 

estos ni'n'os en una casa , ser{a ma's fc<cil el rescate de 

,,-.,; d'd t· 1 1 ./ 1 ~1· ninos per 1 os. Para es -imu ar a cooperacion de pu,:,_ico, 

el sug iere pago de prernios a las per sonas que den informa

ciones q:ue contribuyan al rescate de los perdidos. 

-Vascon celos senala lo siguiente cowo puntos de es-

peranza: 
/ "11· ./ 1 / el interes del pu ) ico, Jovenes en a Camara que 

pueden influir en cambiar la ley de castigo, y el apoyo del 

/ 
Presidente Avila Carilacho, 11 un hombre de inteligencia clara 

y de buen corazon. 11 52 

Los ternas sobresalientes del pensamiento social 

fueron sus ideas sobre el positivismo, la raza y la educa

cion . La influencia de estos temas en su vida lo guiaron 

a oeterse de lleno en accion publica y por consecuencia 

influyo en el pensamiento social y la cultura de la 

Ameri ca Latina. 
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/ 
CAPITULO V 

CONCLUSIOlJ 

Por medic de este estudio sobre la vida y el pensa

miento social de Jos( Vasconcelos he demostrado que ~l no 

fue s6lo teorista sino hombre de acci6:"1. Este autor fue 

gran e duca dor de M~dco y farnoso por su teoria de la raza 

i ber oamer icana. Tambir£n f .1e a.bogado, revolucion.a:cio , 

fil dsofo y escritor. 

La educaci6.n fue muy importante en su vida porque 

. / 1 . / . gui o a f orrna cion d e su pensamiento social, el cual lo dis-

. . / 1 /. . tingui o por a .America Latina. De familia mest iza y cat6-

/ "'I 1· . / /,. lica, su primera educacion fue en ~a re i g ion cato~ica. 

. ·"" El desarrollo edu cative en su ninez fue excelente. Para 

~ el , sus estudios eran rnuy importantes y se esforzaba por 

sobresalir en ellos. 

Al llegar a la preparatoria se le impuso la filosof{a 

p ositivista que aprobaba de la t(cnica y la ciencia pero 

p a saba por alto lo espiritual . Mientras estaba en la 

Preparatoria Nacional Vasconcelos se ancl~en el positi

vismo pero al observar la negacicfu del esp(ritu por esta 

/ · f' ,/ t 1 t / t 1 filosofia y al sentir as -ixion men a se orno con ra e 

p ositivismo. 
~ 

Vasconcelos se prepare para la carrera de abogado y 

82 
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/ excelo en sus estudios. Pero al unirse al grupo del "Ateneo 

de l a Juventud , 11 despert6 en 61 una rebeliefn contra la 

f ilo s offa bajo la cual se hab{a educado y naci<5un deseo de 

hundirse en lo esp iritual--lo est6tico. Con este deseo vino 

un hondo intere's en el "hombre" y se lanzc.( en una lucha por 

e J b ienestar del pueblo. Por el idealisno del "Ateneo de la 

Juventud" Vasconcelos e rt1pezd su actividad p~blica oponi6n

d ose a. la dictadura de Porfirio Dfaz. 

Vascon celos participd en la revo1uci6n por ese intere"s 

de mejorar la existencia del hombre en s u patria. Por esto, 

su reacci 6n concreta al renacimiento dentro de 61 fue apoyar 

la libert.ad del cuerp o y del esp {S::-i tu, estab leciena.o un 

sistema de educaci6n para e l desarrollo intelectual y 

espiritual del pueb lo. Con este programa Vascon celos cam

bi6 el pensamiento social del positivismo materialista a 

una f i l osof{a humanitaria q:ue considera el h ombre total. 

Con este cambio de1 pensamiento social ocurri6 un cambio en 

la cultura de !Vi~ico. 

/ . . c1 .,..,d . / . / Cuando llego a ser M1n1stro .e b ucacion invento un 

/ / . / t. b. / ,._ programa cientifico, tecnico y prac 1co que tam 1en tomaua 

en cuenta el desarrollo est:tico, ~tico y social del indi

vi duo. Este plan de Vasconcelos divid{a el Hinisterio de 

Educaci6n en tres departamentos: Escue las, Bj_bliotecas y 

~ . / d/. . 1 Belles Artes. Se proveia educacion aca emica y vocaciona 

para ninos, j6venes y adultos. Por medio de las Bellas 
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Artes se aviv6 en la conciencia del rnexicano orgullo por 

su cultura: arte, baile, canciones. 

Vasconcelos amo" a su raza y scm.6 con un gran porvenir 
~ 

para ell a . El buscaba la grandeza de su raza y su nacibrl. 

Esto lo guio' a desarrollar la teor{a de la raza c6srnica. 

/ En esta teori a Vasconcelos expresa su capacidad del amor 

1 
. / y a emocion. T b . / . t t / 1 . . . ,,,,; am ien en es a eoria a 1rnag1nac1on y la 

,, / / 
fanta sia llegaron al ma s alto nivel en el autor. La teoria 

de la raza c6smica era 0.ue el iberoamericano, por ser mes

~ tizo, seria l a base para una nueva raza universal q_ue se 

/ desarrollaria en la tierra del continente arnericano. Ese 

h ombre vi vir{a por la ley del gusto: - . 
la belleza y el amor. 

Esta quinta raza vivir{a e!l un ambiente de belleza y tran-

/ quilidad , en un paraiso. Sin embargo, era necesario que 

Ibero ame"rica se preparara para cump li:i: esta misi6n. Nece

si taba darse cuenta de que la Am~ica Latina era un terri

torio continuo con el mismo lenguaje, religi6n y cultura. 

Deb{a olvidar sus ambiciones individuales y unirse en 

cooperaci6n internacional. 

La teorfa de la raza c6smica di6 gran fama a Vascon-

celos p orqu e le otorg<Sun sentido de responsabilidad e 

importancia a un pueblo que estaba subyugado por el impe-

. /. h 1 rialismo y los caciques de H1spanoamer1ca. Aun oy, a 

tratar de convencer al mexicoamericano del valor de su 

cultura se usa la teorfa de Vasconcelos que profetiza un 
' 
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p orvenir ilustre. 

Su s obra s literarias fueron muchas. Entre ellas se 

de sta c an l a s novelas biogr,ficas: Ulises criollo, La tor

menta, El desastr~, El 2roconsulad o y La ilam~. Por toda 

su vida adulta escribi6 art{culos, a rnenudo contradictories 

y cr{ticos, en r evista s y peri6dicos p or toda la l uue'rica 

Latina , Estados Unidos y aun Eur opa . Tambi{~ escribid 

obras fil os6ficas, sociol6g icas, hist6r i c a s y p ol(ticas. 

La vida y el pensamien to social de Vasconcelos fueron 

influy e n tes e:n cambiar la cultura de Etxico por rnedio de su 

programa educaciona l y su teorfa de la raz3. c6smica. A!T'.bos 

fueron un renacimiento cultural para la gente mexicana y su 

influencia salicS fuera d e los 1{1:1:Ltes de 116xico hasta todos 

/ los paises iberoamericanos. 

Las contribuciones de Vasconcelos aun hoy son 

vigentes : sus obras, su teor{a de l a raza c6srnica, su plan 

de educ a ci6n, su influencia en designar una buena parte del 

• / d 1 r / • presupuesto para la educacion e as rna sas e n I'-1ex:1co, y su 

influencia en provocar un renacimiento cultural en la 

gente . Vasconcelos contribuyci al pensarniento y las letras 

e hiz o rnu cho p or su pueblo y su patria, p or su raza y con

tinente . Su i n fluencia en la histori a de i-1,xico de 1910 

h asta 1959 se reconoce hoy como pat rimonio de mucho valor. 

Este autor fue individuo deg-ran sin ceridad, !ntimo, 

l 'b . l'.d ire , leal e 1ntrep1 o. 
/ . 1 . Estas caracter1 s t 1.cas .o guiaron 
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y le causaron h onra s y crfti cas. Sin e mbargo, 
/ 

Jose Vascon-

celos p erdurar{ en l a hi s t oria de 1-1 l "{ico, especialmente 

como e ducador, novelista, revolucionario y pensador. 
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