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JNTRODUCCION 

El pensamiento pedag6gico nacional cruza por un 

r•c·r .lodo de húsq ucdo en pos de nuevas a 1 terna t ·f vas con las 

cuales resolver los problemas sociales de· inatrucct6n; uno 

cluru muniftH•tuc16n de ello es e.L 1ntcr6s c1uc actualmente 

existe por redescubrir y divulgar la historia educativa mexica

no. 

En el futuro, vislumbramos un auge en estas investiga

ciones, ya que el conocimiento de ese campo del qu~hacer humano 

será incorporado a la base ideologica que· justifique a cada 

uno de f()S modelos lfc deAnrrollo nnc:ionnl ñr.tunlm~nte t:!h rlie

put'a: el capitalista dependiente seguidor de la teoría neoJi,.. 

beral y el capitalista nacionalista. 

Una constante de los procesos evolutivos mexicanos 

a partir del siglo XIX ha sido la pugna entre los partidarios 

de ln nnr.xlñn territori1d n nlR(1n r.rnn im11.,rfo v n_•1116llofl 

que tratan de conservar la independencia y soberanía del p~{s. 

llistór !comente, don Jos6 Joa•1u:l.n Fcrnándc"' de Lizardi puede 

ser considerado como uno de los personajes más destacados 

tanto del nacionalismo, como del nacionalismo educativo durante 

_la centuria-pasada. 
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El motivo por el cual elegimos como tema de tesis 

la obra p~dag6gica del Pensador mexicano, en un primer momento 

fue la posibilidad de indagar acerca de u~a figura p6co conocida 

en su faceta pedag6gica, ya que se han escrito estudios litera-

rios y periodisticos sobre 61, pero no educativos, 

nl"unoR t·rxtnR int"rodurtnrinR etc- •trnn rnt it1nc1, 

realizado antes un análisis general dei asunto. 

pues excepto 

no Rr habt n 

que 

de 

y 

En el presente estudio se registran los elementos 

a nuestro juicio posibilitan 

su producción 

hemerogrltf ica 

educativa. La 

realizad~ arroj6 

lograr una visi6n completa 

recopilaci6n bibliogrltf ica 

un material muy rico que 

nos hizo cobrar un mayor inter6s hacia el tema. Asimismo, 

noR cond~jo n revalorar B\I labor de enRcfian~a porque es com6n 

•tuc €?n 1os 1 ibros de historin oducotivn se le c.on.sidcrc funda

muntal01cnte como un crltico del sistema educativo colonial, 

iuanclo en r~1a1id11d t11l aHpccto Hblo rs ttna purtc cc,m1•lcmcntartu 

de sus aportaciones mlts valiosas en el ámbito de la instrucci6n 

liber.al. 

Luego de aquilatar su obra, concluimos aseverando 

que nuestro autor sigue. en orden de importancia a la figur.a 

de don Jos6 Maria Luis Mora, tanto por sus aportaciones pedag6-

. g.ié:as• como por la .influencia educativa que ejerci6 sobre sus 

compatriotas·. 
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El doctor Hora es el te6ri.co más brillante de la 

politice educativa liberal en su tiempo. Fernández de Lizardi 

en cambio, descuella en la pedagogía práctica pues con su 

diaria labor de enseñanza colabora en la transformaci6n de 

los esquemas del pensamiento y la conducta novohispanos. 

Llzardi plantea soluciones puro ciertos problemas 

cardinales de la pedagogía liberal: la crianza infantil, la 

conducci6n del adolescente, la ignorancia de la mujer y del 

pueblo, los métodos de enseñanza y los conocimientos anticuados 

que imparte la escuela; as{ como la falta de preparaci6n de 

p~dres y mentores, etcétera. 

Fernández de Lizardt, en contf nua cnnfrontaci6n con 

la enseñanza elitista y colonizada aporta a la historia ~duca-

ti va 

les. 

nuevos conceptos que rompen con los esquemas 

" 
tradiciona-

El fundamentó tc6rico educativo en •1ue se apoyo está 

representado por Fenelón y Rouaseau, este 61timo en la verai6n 

católica del .li!!LL!..!..2.. eser ita por Rlunchnrd. (1) 

1,a educación de las hijas, de Fe ne Ión es un texto 

de suma importancia para el conjunto de ideas expresadas por 

Lizardt, porque amén de su presencia en la inatrucci6n femenina 

e infantil, es trascendental para el desenvolvimiento de la 

instrucci6n "atractiv_a~··a1 .e.sti~o .. del f'.ensad_·.;r- •. · 

t~os •li6logos •le muertos del miamo uutor franc~s, 
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inspiran coloquios semejantes en nuestro periodista. Lizardi 

conocu indirectamente al Telémaco e trovés de Blanchard; sin 

que haya mucha similitud, se descubre en el Perigui l lo, la 

Quiiotita· y el Catr:ln, la idea básica de Fenel6n de instruir 

al adolescente por medio del relato de aventuras. 

Blenchard es cita~o por Lizardi con cierta frecuencia, 

tanto en -lo que respecta que la crianza y conduc.ción iofenl:il, 

como en i.O instrucción femenina, as! como en otros rubros. 

Del Emilio no existi6 treducci6n en la época de Lizar-

di; tampoco de El of sa, sin embargo, la i.n f.lue·nc io de Rousseou 

. estó .· 1ircsente de manera general en Lizardi.; fácilmente se 

nnt·n •·11 a:-H111tus 1u1id1d/1giroH y clt• •1lc-rriu11amic•11tu ti•· acloluH-

ccntcH. 

IJn t!Ht" r i tor mcx i <'ano concmpnr1ínun NUyo, .Junn Wt•ur:cHl uo 

Sónchez de la Barquera (1779-1840), lo precedi6 en la divulga

ción del realismo y el naturalismo pedag6gico. 

Sánchez de ·la Barquera es el antecedente _educativo 

inmediato de Lizardi, sin embargo, su influencie sobre el 

Pensador se lim:lta ~undamentalmente a las cuestiones de educa-

ción femenino e infantil. El moterinl utilizado de este perso-

f!ªJ~ pro,cede_ de los periodos de : tff_ ép~ca. eri .. los. cuales escri-' 

··-··b'i6, porque hasta el mo111ento no· se· han publicado nuevamente 



11 

esos articulas periodisticoa. 

Como influencias de menor significsci6n cabe mencio

nar: La instrucci6n de las nifias, de la marquesa de Hairitenon 

( 2), seguidora de Fenel6n; también La E.uf emia o la mu 1er ina-

!..!:!!.!.!!.!! (3), de .Jo11c1uin Enrictue Cnmpe, ·1 i.hcru1 que reemplo"6 

a Basedow en el Filantropino. 

Li:oardi se oriente en Feij6o (4), asi como en loa 

pedagogos anteriormente mencionados, para sefialar los defectos 

de las mujeres. En cuanto a los argum·entos en defensa del 

&·me.rica no, Feij6o es su fuente priaord:Í.al. Csbarr6s (5) .. hace 

reflexionar a· Lizardi pues· plantea un sistema de educ~ci6n 

nricional guiado por dos principios: el lo~cismo y la obligato

riedad de la ensefianza, (6), 

Sin que pretendamos registrar· en forma exhaustiva 

a todos los autores leidos por Lizardi, pues fueron numero

sos, conviene mencionar aqui a algunos más: Quln~iliano, Cice

rl>n, Sl~nrcn y F.1>lrtr.t.o, <!r.rvnnt:t"R 1. Hur.ntnri (7), Torrr.H Vllln-

rroel, Santa Teresa, Sor Juana, Hontaig~e y otros, 

En cuestiones ideol6gicas y de economta, Lizardi 

hace referencia .. a Jovellanos (8) , __ quién además fue partidar.~o 

de 1a cducaci6n popular, a Jo.sé l'ill~fll de.costr;,·•c9> y 'a:·Jé're"..:' 
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mías Bentham, padre del utilitarismo. 

f,as ·fuentes conSul todas para el presente estudio 1 

fueron en primer lugar los diversos escritos de Lizardi: revi

samos todos los per{o'!licos y novelas que produjo: as! como 

la folleter{u editada entre 1811 y 1820, que fue recopilada 

por la Universidad Nacional: tambi6n alguna otra corresp~ndien-

te a fechas posteriores que fue posible localizar en bibliote-

cas y hemerotecas. De igual modo, son motivo de estudio las 

piezas de arte dramático, la poesía y. la fábula, al igual 

que otras producciones literarias ~el autor~ como son el diálo-

go y la polémica. 

l.u prculuccJÚn de ._Hll.H hiúgr.uíoH 'y. ·cu111~·11Lu1·i.tJLaH i...u1ubl.6n 

fue analizada: don Luis González Obreg6n, quién además de 

estu,iar la obra del Pensador, se di6 a la tarea de recopilar 

documentos de l~znrdi. Tuv.imos a la vista las int:roduc.ciones 

escritas en español por Jefferaon Rea Spell, brillante lizar-

dista: también ~l 16cido estudio preliminar de Agustín Y6ilez 

al Pensador mexicano ~e la biblioteca del estudiante universi-

tario. As! como los juicios literarios acerca del Pensador, 

escritos por José Luis Hartlnez. 

Las valiosas aportaciones de Haría del Carmen Rulz 

C.E~_s.~-~-i1~~J_u, . Jacubo .. Chencinsky_,!,:~:-~u-r !a:: -·~u·~:Ú.a~·-. -·~·u .. J.~~·¿ .. -;~.Hu ria ···r~~es'a' 

·oe.hé·;.·~ ... Ubuldo Vargas Hartlnez 0 Margarita P<i'lacios Sierra 
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y uluuuu::1 uuLurct:a mÚH uu~ pucmlLil.!ruu uccrcu1·110::1 u l"ccnónde4' 

de Lizardi como personaje y escritor. 

'~ºª enfoques de estos investigadores son r•rcrcr·entc

mente literarios, aunque abundan tambi~n en opiniones acerca 

del quehacer educativo que efectu6 Lizardi, sobre todo Ru!z 

Castañeda. Esas reflexiones sirvieron de punto de partida 

para los planteamientos aqu! anotados. 

Con la intenci6n de poder definir las características 

de su t>roducci6n literaria y de ·los personajes que en ella 

intervienen, consultamos algunas novelas satíricas espaiiolas, 

como son F.l Buscón .Y EJ l.azariJ 1 g de Tgrmeg; además del tfl!T.s;J.,Q 

Pi.erro y a várioR nutorcR mexicanos. r.nt:rn cdloR, Mnrinno 

Para analizar el liberalismo de Lizardi recurrimos 

a la lectura· de algunos textos de Rousseau Hontesquieu, 

Jos~ Maria Luis Mora, Leopoldo Zen, Luis Villoro, Jesús Reyes 

Jlcrolcs'y algunos m~s. 

Durante el proceso de análisis fue necesario buscar. 

puntos de comparaci6n de Lizardi con otros literatos y educado-

res, s ... n embargo, los rasgos que lo pecul.iartzan muestran 

que como pedagogo es único en nuestr·a historia . educativa .. y. --
·; ,..¡: .... ~.,-. 

como· l_it_.c_r)i_tó. sücede. otro .- tsnto •• -¡>or ·'eil'ó·~- · lás normas que . en 



;,.· 

14 

uno y uLa·u c;umpu ·pu1·mill!11 l:lusil.íl.'.a1·· u l.u::a clinLi.11LuH uut.oce~, 

nos funcionan del todo para estudiar al Pensador. 

Para comenzar a definirlo fue necesario utilizar 

términos modernos a fin de poder designar algunos conceptos 

u Jos cuales Al 110 do un nombre cspeclf·lco, tales como nociona-

lismo y nacionalismo educativo; así como todos aquéllos <¡ue 

pertenecen al dominio de la psicología, para 1os cuales se 

rcct1rri6 ¡¡f pNicoan61 fsls, rons11ltomc1H a Si~m1111cl Frc11cl pnru 

poder comprender la funci6n psicológica de la sátira, 

De Anna Freud y Santiag~ Ramírez tomamos lo~ conc~ptos 

de enajcnac16a e identificaci6n con el agresor. Para describir 

la perRonnlidnrl del coloni?.ndo recurrimoR n Frnnt?. Fnnon y 

Fcrn4ndcz Rctumor • 

. En cuanto al contexto histórico, no seguimos una 

sola corriente interpretativa, sino que se parti6 tanto de 

la doctrina clásica liberal, como del materialismo dialéctico 

algunos términos: modo de producci6n, formación econ6mico-

aoc.ial, contradicci6n ¡>rincipal y secundaria, enajenaci6n 

y aunque se utilizan los vocablos burguesía, pe~ucfia burguesía 

y proletariado, en el texto se habla indistintamente de el.ase 

social •.. :grúpo·:.o ... éstam~ni:o .social co~o· conc~ptos e9uivalentea·~·· 



15 

CONTEXTO HISTORICO 

Don Jos6 Joaquín Fernóndez de Lizardi ve la luz prime

-ra en la ciudad de M6J!ico hacia 1776. Hijo. de un matrimonio 

de clase media baja, cuyo reducido caudal provien~ bósica~erite 

de los ingresos del padre, profesional de la medicina. Desde 

muy joven·. Lizardi debe vivir enmedio de estrecheces econ6mi

cas, condici6n que empeora a partir del momento en que decide 

ejercer el periodismo como profesi6n. Su juventud transcurre 

durante la fase postrera del colo_niaje; es entonces cuando 

entra· en contacto con los hombres de ideas avanzadas, los 

cuales 

en la 

se aprestaban a intervenir política o militarmente 

periodo 8610 &esta libertaria independentista. De ese 

contamos con breves noticias de su vida, pues no abundan los 

testimonios escritos al respeto. 

La guerra 

l.izardi ha alcanzado 

cruza entonces por 

de lndependen~la se desencadena cu~ndo 

la adultez. Ideol6gicamente, el escritor 

una fase formativa, ident.if.icada por una 

cierta imprecisi6n de juicios frente a los sucesos hist6ricos, 

circunstancia que finalmente desaparece merced a su práctica 

·política. 
.,:-;•-' 
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Lizardi conserva siempre una actitud política modera-

da, pero con el apasionamiento que lo caracteri~a como reforma

'dor social, se entrega en cuerpo y alma a la noble causa de 

ayudar. a construir una nación. El como tantos otros mexica-

nos, sufre en carne P,ropia las primeras derrotas de la fac

ci6n 1:1 beral, cuando el país, ya independiente 1 posa o manos 

de gobernantes poco interesados por procurar el bienestar de 

las masas. 

Durante años, subray6 con tenacidad los desaciertos 

en que incurr:la la joven naci6n que con enormes dificultades 

se iba desprendiendo del ropaje colonial. Tras una intensa 

y fe'cunda labor, Lizardi fallece en la misma ciudad que lo 

vi6 nacer, al cubo' de cl11cuentu y un a1iot1 de edud, v·!ctima 

de la tube·rculosis, sin haber visto cumplidos los ideales a 

los que consag~6 su vida. Consideramos que esa enfermedad 

l.ruuca Ja vldu dL•I vHc1·iLu1· cuurulu ::iv hullu·t.!U Í•ll.'llU uaudurf!Z 

.Pol{tica, 

DF.SARROl.1.0 DF.I. C:APTTAl.TSHO 

Nuestra revoluci6n de. Indc~endencia e~ un eslab6n 

más de la cadena de t~ansformaciones hist6ricas generadas .por 

la humanidad en los tiempos modernos, cuando de modo sustan-

cial, .1 as soc !edades c_~.mbian, p_r4cticamente en todos sus ·a~ .. P,~C:"'.' .. _-, -~··-~·"""'-···· 
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Aquella efervescencia política, econ6mica y social 

que tiempo atrás tuviera origen en el Viejo Continente se pro

pagaba año con año al mundo entero. Contingencia que los estu

diosos consideran como un indicio palmario de que uno era ha

bía tocado a su fin •. En. ef.ecto, el feudalismo, a la saz6n 

en franca decadencia era desplazado aquí y allá por el 11odo 

de producci6n capitalista. 

Su ad vc·nimien í::o acarrea algunos f en ámenos hist6ricos 

de alcance internacional, entre los cuales figura la Reforma 

religiosa. 

tructurn~ feudales ovnn?.n durnnte el ~1~1ri XVI, una manifcstn

ci6n ideol6gica de este hecho es la Re~orma religiosa, doctrina 

que prepara· .el terreno espiritual para .el posterior desarrollo 

de alg111u1t1 'concepclunc1:1 J i.hcrulcs Como son los clcrcchos inulle-

riahles del hombre y la teorfa de la soberanfa popular. 

F.n ·el Reno de cRtn trnnRfornÍnción r~l·istlnHn Rr fraRU~n,_. 

do.s posiciones opuestas, una que defiende los intereses de 

la burgue~fa, la cual corresponde fundamentalmente al Luterania-· 

mo y al Calvinismo y, aqué'lla representada por Thomas MÜnzer 

y otros más, simboliza las inclinaciones de campesinos y otras 

clases de baja condici6n social. 
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Sobre todo, la primera predica entre aua adeptos la 

conveniencia de que sean acogidos determinados comportamien

tos ;,omo hábitos colectivos, los que en la práctica constitu

yen un impulso a la economía capitalista; 

Según las lecciones de esta nueva moral, el sujeto 

habría de ser laborioso y ahorrativo: parco en la mesa y sobrio 

en el atuendo. Además de nprec1nrse como nct1.tudes dignas 

de practicarse el afán de lucro y el indJviduulismo (10) To-

dos ellos, hábitos id6neos, para alentar el proceso de acumu-

laci6n originaria de capital que tenía lugar en ese período 

hist6rico. Motivo por el cuál, la f6rmula protestante tuvo 

u·na 'rápida aceptaci6n en los .incipientes_ e·mporios industria-

l·CH-, en dUnde HUH rc.Mpectivas clases dominant:.cs fomentaro·n 

entre la poblaci6n el desarrollo de tales rasgos personales. 

Realismo y naturalismo pedag6gicos. Andando el tiem-

po, semejantes pautas de conducta se i'ntroducen en la axiología 

pcdngAgica e11r,>pen modcrhll• RU procedencia 

no pu~d~ r~~tringirse a una fuente única, porque las tend~nciaa 

individualistas e~istían mucho antes del nacimiento de la reli

gi6n evang~lica, puesto que desde los orígenes del capitalismo, 

los grandes comerciantes transformados despu6s en empresarios 

de Ju indust·r·lu J>r_nctlcnhan esus conducluH, lnH cuulcs llega-

ran a dJfundi.rs.e .. a .la ,clase burguesa .en general ·y .. al· ·resto 

de l,;~·"C:.i'ás¡;s .;aciales en. los países capitalistas. 
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Las dos tendencias pedag6gicas en boga, desarrolladas 

una en el Siglo XVII y otra en el siglo XVIII, a saber, la 

teor:la de Fenel6n y la del naturalismo,. contribuyeron a divulgar 

en mayor o menor grado :a modernos comportamientos.Con la apli

caci6n de ambas teor:las de aprendf.?.a.fe, el capitalismo obtuvo 

h<'UC'fic:ios de.- consideración CJUC! se trudujcrun en un nutuble 

avance econ6mico; dado que varones y muJeres son motivados 

para que aspiren al dominio de alguna ocupaci6n · tl!cnica 6til 

en esa etapa del desarrollo capitalista y se fomenta en ellos 

el espíritu de trabajo, la frugalidad y demás comportamientos 

ya mencionados. 

De este modo, el e•p.resa.~io ·se .Pr<ivey6 ·de mano de 

·' obru cullfJcucJu 9 ;"cun !u VCHtLu:Ju üdléionul de,- ljUt! CHLU íuOl-~a 

de trabajo era abundante, barata e industriada. Eaa mano de 

obra procedía de las capas media y baja de la sociedad, sier-

·vos, campesinos y artesanos desalojados de sus respectivos 

centros de trabajo por la fuerza o mediante coacciones econ6mi-

cas, integran el ejército indus.trial de· reserva. La masa de 

pl usva J 1 a crea da por mi 11 ones · de seres humnnoR poRi bili t6 la 

acumulaci6n de grandes sumas de capital en ·un corto plazo. 

Como el obligado complemento de la educu¿i6n popular, fue 

adiestrada una "lite dirigente y empresarial constituida por 

burgueses y ·nobles aburguesados; asi como por intelectuales 

y politi~os pertenecientes a los niveles sociales medios. 
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Lo revoluci6n industrial. El impacto que produjo 

la Revoluci6n indusLrial en el orbe aceleró el proceso de diso

luci6n de los estructuras sociales otrora dominantes. Cuando 

el eje del desarrollo se traslado del campo o los ciudades 

ind11AtriAli~ndnA. loR f~11dnR pi~rdrn impnrtnnrfn rrnn6mirn 

y politice. El debilitamiento de la pro11iedud feudal y su 

posterior mu tac i6n en predio copi tolista convierte al siervo 

en obrero r.ural o urbano. La nueva clase social, detentadoro 

de los medios de producci6n~ se adueño pouloti.nnmente tombi~n 

del poder político y suplanta en todos los terrenos a la noble

za. La economía clásico inglesa contribuye con sus hip6tesis 

al esclarecimiento de los procesos capitalistas. 

Desarrollo ideol6gico. Un renacimiento de los inqui~-

tudes intelectualeo acompaña o lo evoluci6n capitalista. 

El Siglo de las luces aporta un sinfín de conocimien

tos en torno a la ciencia política y a la cultura en general. 

Alemania, Jn11la terra y Francia son a 1 gunos de 1 as naciones 

rn qur flrirrcr la Tlustrnciftn. 

El Jusnaturalismo indaga acerca de la ciencia políti

ca y la intelectualidad francesa se empeña en recopilar en 

una obra monumental toda la sabiduría atesorada por el hombre 

durante centurias. 
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En lo que respecta a las transformaciones sufridas 

por la organizaci6n política, es Inglaterra la primera en mo-

dernizar su estructura jurldico-pol:ltica ajustándola a los 

cánones burgueses. En 1776 se produce la primera.emancipaci6n 

en Aml!rica • al separarse las trece colonias inglesas de la 

Gran Bretaña, En 1789, el pueblo francl!s derroca a la monar-

quia absolutista, acontecimientos que ejercen una perentoria 

influencia sobre el pensamiento político de los hombres de 

avanzada de los cinco continentes. 

Formación Económico-Social de España 

P.n loa orígenes del capitalismo, E~·pafi.a descarta· una 

gran oportunidad de incorporarse a este modo de producci6n, 

pues en su suelo habíase iniciado el crecimiento industrial. 

_ VnriaH HOll las cau.sus cuníluyt!Ull!H •1uc...- 111·umucvcn t.!'l 

ret rocesO general. Mientras otras monarquf.as abren .las pue·r-

tas al novel modo de producci6n, España prolonga el ocaso feu-

del y lleva por el mismo sendero a sus colonias. 

Cunndo el reino He convierte en 11aludfn 1lc la Conteo-

rreforma. ·musulmanes y judíos son apremiados a profesar la f" 

cat6lica, so pena de ser juzgados por el tribunal de lo Inqui

sici.6n y . estar en riesgo .de .:perd-:r sus, .l!úiins·.~.~ .Lo'& a~audala-

dos· emigran, sobre todo los judíos; marcha·n a otros paises 
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y llevan conHiRO RtlR riq11eznR q11e hnRCn rl momc11to de su par

tida representaban elr mayor porcentaje del capital ibl!rico, 

e.sa repentina descapitalización desemboca en un estancamiento 

del ap~rulo productivo. 

Bajo presi6n gremial, los soberanos dictan leyes pro

~ecciontstas que perjudican a la producción fabril. Los inci

pientes industrialea se ven precisados a retirar sus capitales 

tnVirtibncluloH en 1111 ltrc.-u nu\:-1 Ht.•guru: ... , "rn11 comercio. l.u 

demanda americana de sstisfactores estimula la conversión del 

indu~triul en comerciante. 

~ La b~rgu~s1~ se ar~stocratiza porque invie~~~· sus 

capital.es en la compra de grandes propiedades rurales, . las 

cuales son' . explotadas a la manera tradi'cional y porque esos 

nuevos propietarios establecen alianzas mat'rimoniale.s con la 

nobleza. 

Reyes y nego.ctantes 'rundnn los monopolios naviero 

y mercantil que son 

una alta tributaci6n 

lucrativos pars ambos porque se obtiene 

para los . primeros y para los segundos; 

ele~ados precios de mortopolio. 

En el comercio triangular, España funge a la vez como 

consumidora y .. como intermediaria de los artículos de factura 

.i~glesa, francesa y d~ ~tros paises. 
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El cur6cter feudal de lus estructuras persiste en 

las Areas administrativa y educativa. También se implantan 

prohibiciones que en el campo ideol6gico restringen el desarro

_11~ ctentlfico, polltico y artlstico, 

~tmaci6n Econ6mico Social Novohispana 

Cuando la Mctr6poli implanta la Contrarreforma en Amé-

rica, se establece un siRtema equivalente_ nl eRpnñol pero con 

los ·matices propios de una colonia, como son la expoliaci6n 

de las riquezas naturales y los productos elaborados, la sub

alimentaci6n a". q_ue .fue sometida l·a gente como consecuencia 

de .los ·precios elevados, ·1a.s prohibiciones par·~ .produci~· cier

tos artlculos y el acaparamiento de las mejores tierras que 

se deHl inaron a cultivos de exportación; la recurrente sol.ida . 
de fuertes capitales hacia España origin6 peri6dicas recesio-

nes .econ6micas, por 6ltimo, debe anotarse que el estancamien

~o éu1tural y cientlfico fue mayor que en la Metr6poli • 

. Hoder•i.-.aci6n del Tmperio Es¡>añol 

Como una reacci6n defensiva ante el embate capitalis

ta, las monarqulas feudales hubieron de poner en juego m6lti-

p_les acci.ones a fin de salvaguardar el mayor tiempo posible 

"'&u· éºónd ic i6n hegem6nica .;• · 
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En el siglo XVIII, Carlos III acomete la delicada 

tarea de renovar el imperio pero cuidando de hacerlo s6lo. en 

las áreas propicias para sus planes de supremacía mundial. 

A pesar de q'!e el florecimiento científico, t~cnico 

y cultural resultan te dlo copiosos frutos, no logr6 reunir 

la energía necesaria para poder sostener a la postre las cad~~ 

cae estructuras feudales que ostensiblemente perdían su base 

econ6mica. F.n cambio, el rcmoznmicnto sirv_iú de apoyo 1•ora 

desencadenar las luchas por la independencia nacional • 

. GllF.RRA DE INDEPENDENCIA DE MEXICO 

AntecC!.dcntes 

En Espafia se divulgaron las ideas liberales con rela-

tivn c:t.>lt•ri1la1I t.•u com1u11·tu:il1i11 cºo11 tu 11t1•• s11c1•cffu •HI .lu Amc'!ri-

ca hispana, donde el ~ensjmiento ilustrado penetraba a cuenta 

gotas • 
• 

No obsta.nte que el tamiz de la censura inquisitorial 

actu6 con gran eficacia, al dejar filtrar s6lo una reduci.da 

parte de la corriente ideológica moderna y, a pesar de las 

severas prohibiciones a que fueron sometidos los intelectuales 

americanos, hubo quienes tuvieron la ocasi6n d~ ... e.stu.diar a.lgu,-_ .. 

'i\ós'.:de. los •• t~~to~- ~roscrito~··· libros ·q'iúf'·se .. iiet~n e~ su'i~n::: , •... 
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gua original o en traducciones, uno de los cuales fue El Con-

trato ·social de Rousseau ( 11), edita do por Mariano Moreno, 

cuyo cosa fue también foco de agitaci6n. 

De igual modq, en el Continente se dej6 sentir la 

influencia de ~'cij6o, Jovellanos .Y Ploridablanca, entre otros 

distinRiidos espnfioles miembros de la tendencia innovadora 

en la Península. (12) 

La modernizaci6n auspiciada por los reyes excedi6 

los límites ideol6gicos que estos le impusieron, porque las 

corríentes renovadoras se vincularon a las tend~ncias naci~n~-

iistas que ~~nion desnrrollándo~e con antel~ci6n. Unidas, 

se convir.tieron en el e'standarte político de los riovohispanos. 

En los escritos de los precursores de la ilustraci6n mex.ica

ria, Carlos de SigÜenza y G6ngora y Sor Juana Inés de la Cruz, 

apunta ya el nacionalismo. Nacionalismo que se manifiesta 

con más precisi6n en la obra bibliográfica de un grupo de je

_sui tas ilustrados, entre los que sobresalen Francisco Javier 

Alcgr~, autor de lu lllstor1a de 1~-~r~vinciu de Jes~~ ~n ·A•~

.!:.!El!, y Francisco javier Clavijero, quien redacta la Historia 

antigua de México (13), documento fundamental para la hiato-

riogrof {a mexicana. Tombién Campoy, Cavo, Maneiro y Fabri 

forman parte de otro grupo de jesuitas destacados. (!'4) Asi-

mismo, un selecto conju11to, de humanistas- y hombres· de c~-~.".C:.~~, 

"""'"'.-···-" enri·q'ueci6·' '·er .'c'iinocimient~o. universal. con sus aportaé:ionea al 
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HUbcr l1umono, Muriuno Veytiu, l1~sto~ludur; Le611 y Gumu, urque6-

logo Y astr6nomo, Eguiara y Eguren, bibli6grafo; Velázquez 

de Le6n, ge6metra y astr6nomo, Be ni to Díaz de Gamarra y An

dr{,s de Guevara, fil6sofos, Miguel Hidalgo, te6logo. (15} 

Algunos intelectuales de renombre reciben su instruc-

ci6n acadl>mica en el Real Colegio Seminario de Minería·, en 

el Jard1n Botánico o en la Academia de San Carlos de lo ciudad 

de México, otros dcscmpcñnn en esas instituciones dct.crminada 

funci6n profesional. 

La actitud de b6squeda e inconformidad frente a la 

. ·escol~stica' idi>tltlflca a _todos ellos, as! como lo r.evaloraci.6n .. 

de lo amuricn1in. .Jusl• Ant.on i o A 1 ~nlc ': t.•n 1 a c:,u·•·t a. tlL• 1 i t.••ra-

tura de M6xico, coa una actitud nacionaiista más de[ini~a. em-

plen frnseR como "nuestra Nac i6n Hi spanoamericnna ,¡. ( 16} F.l 

investigndor .Junn rgnncio Rnrtolnche deRcrlf·~ ffAi~nmen~e o 

la Nue\'a España en el Mercurio volante, la agricultura y la 

mincr1u, el climu, la flora y la fuunu, cnlrc uLros t6plcos 

·runLo J us cx1•l J.ca-

clones sobre ·1os recursos ·materiales como .los com.entarios seer.

ca de la vida cultural y la capacidad intelectual de los mexi

canos, obedecían a prop6sitos nacionalistas para despertar 

entre la gente el aprecio por el pa!s. Bartoloche justifica 

la prolijida.d de sus artículos afirmando que lo hace de este 

, c .. :•-•.odo ,porq.ue:··••escri_be para-•el vulgo,-·· el;• ··ci!al'~:' requiere··· de· 'expli,;;;····· 
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caciones y descripciones amplias para despejar sus dudas por 

entero. (17) 

EJ clltisn1u c~1•afiul c11 Am6rlcu dlu t>ál1ulu ul desenc~-

denamiento de rebeliones que en forma ºfntrrmi trnte nparecinn 

por una u otra causa. Los mAs frecuentes son protaRonizadas 

por los estamentos populares de la sociedad, de ordinario en 

ellas se expresa algún tipo de nacionalismo. En esas revuel-. 

tas• u la lucha de las e lu1:1e1:1 suj u:t.gadus se v luc u.l un lus J>,ug-

nas de castas. Por motivos de orden político y militar se 

crea un ej~rcitri colonial pe~manente en el afio de 1763. (18) 

In Revoluci6n de Independencia 

·Hacia las ·postrimer:f.as del· siglo XVIII, el imperio 

espafiol estaba pr6ximo a su desmembramiento, tal como lo hac:f.~ 

ostensible la bancarrota de la casa reinante· y la consecuen-

t• ~riais política. Mientras aumentaban las dificultades fi-

nancieras y militares del imperio en Europa, crec:f.an las exi-

gencias del rey hacia sus colonias. El decreto real de fines 

del si.glo XVJII, que desamortiz.a los bienes del clero. y obliga 

a los propietarios de las fincas enajenadas a exhibir en breve 

plazo el dinero de la hi11oteca, ocasiono lu rulna de un gran 

número de rancheros y hacendádos; esi como una mayor concentra

ci6n de le tierra, pues los grande.a hacendados adquieren lee 

. ¡>ropi ed~.des h-t;pn.i:e.cadas ¡ taJrih:J,6n '!llii 1111uda .. e11c:'!13e?..':<l.f! ·. ~irc·ulan·,.;;.,. · 
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te por la salida repentina de una gran masa de capital hacia 

España, de donde derivan la consecuente recesi6n econ6mica 

y. el descontento de los afectados. Aquello representaci6n 

que Abad y Queipo presentara al rey aconsejando poner en eje

cuci6n algunas medida~ ben6ficaa para los americanos hacia 

1779, fue deRo{da. (1<>) AsimiRmo, ln crisis mundinl de prin-

cipios del siglo XIX, profundiza el desequilibrio econ6mico 

de un extre~o a otro del imperi~. 

Años mas tarde, un monarca pusilánime, desconcertado 

por los graves males que aquejaban al reino hahr{a ·de permi-

tir la injerencia extranjera en los asuntos de Estado, moatran-

do ~on acci&n su debilidad ante. el mundo~ De ese erro.r poLt-

L lcU' ::9l." vulll• NulJ~.)!e6n paru lnvudlr ~Hpana u IHH:1ur de· que los 

tropas galas fueron rechazadas enérgi~amente por el pueblo 

ibero. Mientras los patriotas español.es se organizan para 

moctona por los eventos de la l:fetr6poli y nctt'in. 

La revoluci6n de Independencia tuvo tres etapas, cada 

una influenciada fuertemente por los acontecimientos ·de la 

Metr6poli. Desde el Grito de Dolores hasta lo muerte de .Hore

los, la guerra se caracteriza por una multitudinaria partici-

poci611 ¡10¡>11lur. El pu..ib 1 u lucha en defensa de sus derechos• 

por eso apoya loa decretos de Hidalgo mediante los cual~s con-
·--- - ~. 

cedc, .. •a los ··in.d{gen~s. el•··,diRf.rute.• ... exc.lusivo ,,.de ... sus. tierr.ss.· de 
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comunidad. ( 20) Declara tambi~n la abolici6n de la esclavitud 

y la exenci6n del pago de algunos tributos. 

Horelos consigue sonadas victorias. en parte gracias 

a que l·a poblaci6n se~unda sus planes aportando armas, muni-

cioncs y combatientes. rn generalísimo concede atenci6n a 

las cl~seá media y baja al manifestar ante el Congreso de Chil

pancingo la necesidad que existe en el pa{s de atenuar loa 

co1aLr•1HtcH ton morcados entre el opulento y cL pobre. (21) 

A poco de entronizarse el absolutismo una vez m&s 

en España, el ej~rcito imperial recibe suficiente apoyo poli;.. 

tico y ,econ6mico par~ poder combatir exitosamente a los insu-· 

rrec tos. El fusilamiento de Horelos da paso al segundo episo-

dio de la lucha armada. A partir de esa fecha s6lo subsisten 

focos rebeldes al mando de los lugarteniontos dol caudillo. 

Una nueva revoluci6n liberal española reaviva la causa 

libertaria, rumbo a tierras americanas parte un navío portan~ 

do el decreto que da lugar a que sea restaurada la Constitu

ci6n de C&diz en Nueva España. Al conocerse tal noticia, los 

~ealistas deciden pactar con los revolucionarios a fin de con

sumar lo independencia y as{ no tener que acatar las 6rdeneá 

del gobierno liberal español. 

Eri'" ·c:ampa'ña~ -ninguno. "(fe las .. dos facciones contrarias 
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hahia logrado el triunfo definj tivo, raz6n suficiente para 

que ambos partidos acuerden un alto al fuego. De ese modo, 

surge una frágil alianza en ls· que se conjugan intereses di

simbolos que rivalizan entre si y una vez alcanzada la indepen

dencia, cada grupti trata de predominar sobre el otro. 

En la. Tn~epeadencin, la contradtcci6n principal estu

vo integrada por la facci6n realista, de la que forman parte 

,In hurocracio vi.rreinnJ y ln hurgucRfn nriHt:~r.rnt:i?.adn, eRt.o

mento social que tenia en sus manos el monopolio del comercio 

y de la gran mineria; .a ella se opuso una alianza de capas 

soclulcs cuyos intereset1 se verían favorecidos con la· autono-

m·ia nacional. Esta uni6n fue encabezada por 1~s terratenien-

tes ilustrados; tambi~n se agre~aron a ella, mineros, hacenda-

dos y comerciantes medios. Crecido fue el número de cri~llos 

y mestizos que se sumaron a la. coalici6n, figurando algunos 

como idc6logos, tal como acontece con Lizardi. 

l.ue110, duran te el transcurso de la 1 ucha armada se 

l legn .a estructurar·. el blor1ue conservador, al frente del cual 

se sitúan los terratenientes ilus~rados, ellos restringen-- sus 

miras políticas únicamente a· desplazar del poder al español, 

por este motivo, s6lo aceptan la aplicaci6n de aquellas refor-

mas que fortalezcan su propia posici6n. Sin embargo, la dispa-

ridnd de intereses condujo a la escisi6n del bloque una vez 

'qu·e a·lcíuiza ···cr pócie'r. 'De es-O· r:upi:ura nacen.· los dos: pifrt:ldo's. 
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políticos que en adelante lucharán entre s! por conquistar 

el poder nacional: liberales y conservadores. 

El imperio de lturbidc fue una tentativa de los penin-

sulares y los conserva~ores por mantenerse en el poder y pre

serva su si tuac i6n ventajosa, por ello obstruyen toda inic.ia-

tiva que intente modificar las estructuras sociales que los 

fa va recen. 

En los años subsecuentes al derrocamiento del ef{mero 

:Imperio, Fernández de Lizardi solf.a utilizar la frase "gobie_r . .,. 

nos de.· manti:quilla" (22), para adjetivar acertadamente a un 

.Estado débil econ6mica y. políticamente, pues sus integrantes 

:;l>lo hac..:fau l fmidos i.nlt.•utus 11or c:unduclr lc.ui 1·icndu.s Jcl ,,uf.:,j. 

F.se estado de cosas era un indicrulor del choque de 

intereRes que se dab~ entre los Rrt1pos de poder. Li?.ardi sati-

riza la situaci6n en la cual, además de la tibieza de loa fun

cionarios, ~e observa que el poder ha ca!~o en manos de arri

bis.tas que despla1<an u los verdaderos insurgen tes, por eso 

define · humorlaticamente al pala como una "rep6blica-mon4rqui

ca, aristo-democr4tica-moderada". (23) 

D<>hldo o la fugu d<> capttoles <JU<> hubo ... d.uronte la ... 

y •.. la . destrucci6n.~ del'. aparato produc i:'fvC.·~. el 
,' '-··~ · .... ··~· .... /"'~'·'--;· ..... ''·. . ,, . 

Estado y 

mismá a ·merced del agio que especulaba 
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con los bienes del país. (24) La deuda pública se incrementa-

be die con die, sin que hubiese un recurso cercano para poder 

saldarla. Dado que los impuestos recabados en las aduanas 

eran la principal fuente de ingresos del Estado, los presta-

mistas se ocupaban de nombrar personalmente a los empleados 

nduannleos fturn iuu.~gurur de C!sc modo un 11ugo oportuno de los 

intereses generados por los empréstitos al gobierno, sin impor-

tarles que con su acci6n hund:f.an m6s la economía nacional. 

Pocos funcionarios osaban contradecir los designios de los 

agiotistas porque sobre aquéllos pendía la amenaza de ser de

puestos mediante una asonada militar financiada por los usure-

ros. 

Para ento.nces, el ejército· se hab:f.a convertido ·en 

una onerosa carga para la naci6n· ya que consum:f.a el ochenta 

f?ºr éiento del exiguo erario. La corrupci6n reinante en to-

das Jns esf<?rns mot:iv6 el relajamiento de 111 dtscir•lina cas-

trenae; a nombre del ejército, sus oficiales, por lo general 

antiguos realistas, exig:f.an continuas mejorías econ6micas, 

•fllP. d.•• no srr R1it·i Hf.--rhnA. dnhnn 1•ir n lnH t•unrtc•ln;..o:oH t·nu 

comunes por entonces. Mientras tanto, la mayor:f.a de los mexi-

canos soportaban privaciones sin fin, los bur6cratas, entre 

los cuules se encontraban los mentores •. no percibion remune

raci6n a~guna durante meses. Adem6s, persistía la amenaza 

de agresi6n por parte de las tropas españolas acuarteladas 

den.tro del. terri.torio nacional• C:ierta:s:·.:.,o~fiiiic_:i.as: .exiranJeras•-• -~·. · 
,.. ,. . ..::~.-""'_,',;,.·,---:-:·:-~:~,~-·--.'~·.--·'·-"'·---· .. - - --·. . . •, 



33 

trataban de involucrarse en los asuntos nacionales para conse-

guir beneficios econ6micos y polf tic os. Ante esta situac16n, 

Lizardi propone que se reorganicen las milicias clvicas que 

estar tan compuestas por ciudadanos de la repliblica, hombres 

'J •ujeres de todas las ocupaciones Y. clases sociales: su· co•e

tido seria vigilar el qrd.en ínter.no, de este modo, el ej6_rc'i.to 

estarla presto a· repeler cualquier invasi6n• · (25) Ej6rci.to 

que tambi6n deberte. ser reorganizado para elevar su nivel ·de 

prcparaci6n y patriotismo. (26) 

Actuaci.6n de F6r.nandez de Lizardi Durante la Independencia 

· P~rticipaci.6n". en loa aconteci.;ientos~ En la l:u~h~ 

por .la independ~ncta'. nacional FernAnd11u1 de Lizard.i RO circuns-

.crlbt~ uuH uccluul!u. u lu· UHJLucll.u 11~11L1t.:u 1 tjluu •1uc tua.bJ.611 

toma parte en algunas actividades de colaboraci6n con los~re~ 

beldes. 

Seglin W.H. Timons (27), durante alglin tiempo, Fer.nin~ 

dez de Lizardi fu·e· miembro de un grupo clandeátino denomin•~ · 

d.o "lo;. · Cu_!)dnlupes" • '· a cst·a orgnnizac i6n tambi6n pertenccian 

Andr6s Quintana Roo. • Carlos Marta de Bustamante 'J Juan v. 
S&nchez de la Barquera. (28) ~as actividades de "los Guadalu-

pea" c_onsiatieron en realizar acciones de apoyo a la lucha 

araada. El grupo aprovechaba sus buenas relaciones con la 
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pi;oporcionar informaci6n secreta o los insurrectos en cuanto 

a los movimientos de las tropas realistas, de sus efectivos 

militares y el vol6men de armas y municiones con que contaban 

los españoles; asimismos. enviaron comunicados en tOrno a las 

condiciones pol:l ticas ,Y económicas preva lec ien tes en el vi-

rreina to. En otras Ocasiones. ¡>roporcionnron pertrechos de 

guerra a· los insurgentes. Se ignora la fecha en que fue· fun-

dada . la organización, pero durante años permanece oculte y 

no es conocida sino hasta 1811, cuando sus agremiados planean 

una conjura para derribar al gobierno, la conspiración fue 

descubierta ~ s~s cabe¿~llas ejecutados. (29) 

En IB12 Lizardi f!ª hecho prisionero cuando deaempeña

ba funciones de teniente !le justic.ia en Taxco; trasladado a 

la ciudad de M6xico, se le acusa de haber hecho entrega de 

armas y municiones a las tropas de Morelos, (30) finalmente~ 

es absuelto por falta de pruebas. 

Jos6 ·Maria Luis Hora, asientn en su obra M6xico Y 

sus revoluciones que Fernández de Lizardi comandaba una parti-. 

da de ievo1ucionarios en las cercanías de Iguala (3l)j informa-

ción que no es mencionada por ning6n otro autor. 

Corriendo el año de 1823, el Pensador consigue habili-

t:arse di' una pc-r111eoñn ~.m_pre!1.~:.~.~ pe_~-~-_ ~1 p()_C:o ,t·ir~po ln cede 

.,, a ·los· ·liberal'es ~ .... pesar· de que en• esa ·:°6-p~¿a la imprentá le 



35 

era de gran utilidad porque como hab:la sido excomulgado loa 

editores se negaban a imprimir sus papeles por temor a verse 

involucrados en el asunto. (32) 

lutt-rvt..•nl·il•n Polflil'.a cumu l~scr·iLur y Pt~l"Ífi°tliHl.a 

La primera noticia que de 61 se tiene como perio.dis

ta data de 1805, cuando colabora en el Diarió de H6xico (33), 

En 1808 divulga una poesía; Polaca en honor de nuestro cat6'-

lico monarca el señor don Fernando S6ptimo, además de publi:

car otras poesías, en 1810 edita sus primeras Letrillas satíri-

'.!:A!. (34), y en 1811 edita folletos (35). 

Hacia 1812, e'l. virrey Yene¡¡us recibe Ju .orden de pro'"

~lam~r- la libertad de imprenta por disposici6n del Estado lib~-

ral español, Con antelaci6n a este edicto, s6lo los períodi~ 

'co" lnRurgentrR dnhnn lecciones de polftfr.n lfh,.rnl n ln po

blación; El Doseertador americano, primera publicación revolu

cionnrf.n fue difundida por el ej6rcito de Hidalgo, luego vi-

nieron, El Ilustrador americano y el Ilustrador Nacional; ambos 

·clandestinos; tambi6n ·.se ·publica . El Semanario político ameri-· 

~ (36). 

Pocos días despu6s de conocido el dec~eto virreinal, 

comien,.an a poblar el ámbito social mexicano un sinnlimero de 

·~.hojas volantes·y 
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gaci6n de las escasas ideas políticas moderadas toleradas por 

el gobierno, pues aunque supuestom<>n te regia ln Consti tuci6n 

de C6dt~, en In pr6ct1cn cont1nunhn Ja 1ntolerancin. polfticn. 

Fernández de Lizardi lanza a la luz pública su primer 

períod1.co, el célebre P<>nsndor m<>xicnno (1812-1814), nonibre 

que en adelante adoptará como pseud6nimo, 

"l.oH f:uo•fnlurH!N" :-;olfnn enviar a Mur,~lu:;; JoH di.arios 

de la capital del pa:ls con el objeto de mantenerlo al tanto 

de los principales acontecimientos de México y la Metr6poli. 

Entr<> las publicaciones estaban el Diario de México, .las. Cace• 

: s:!.!!. y los peri6dicos de Fernández de .. Lizardi y C~rlo,s . Har:la 

de Bustamante. (37) 

A pesar de que las opiniones vertidas por 1os e~cri~ 

tores en los peri6dicos fueron hechos con mesura, Venegas 

aguardaba un pretexto para suprimir la libertad de prensa. 

Por eAte tte•pn, loR renltAtaA Rufren un revés ·pnlf.

tico al perder escaños en las elecciones de representante& 

al Ayunta~ie~~o, hecho que preocupa al gobernante (38), "ioa 

Guadalupes" hablan hecho propaganda entre los votantes para 

que designaran a un Ayuntamiento favorable a los independen-

tistes, al conocerse el triunfo americano, la poblaci6n se 

l'~~zó ·~; ;1 iiS:-,. ~-·~·¡-:¡-:~-ª .. gr.i~t·~-.ndo: ·t111t~·rnH ·n -1 n-·· mnnii riru r n Y' i{'"F(ú·Rii'~'CfO<; 
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'VII, al 11is110 tiempo que vitoreaba a_ los autores del Pensa

dor mexicano y de los Juauetillos (estas 6ltimas publicacio

nes de Carlo~ Maria de Bustamante). (39) 

Diaa despu6a. Lizardi publica el noveno n611ero ,de 

.-su peri6dico· que dedica al virrey en au · cumpleailoa y acud·e 

al palacio expre1111iiente para entrea6raelo,· (40) el a~ticulo. 

contiene criticas al colonialismos y una petici6n para que 

Venesas suprima üri bando mediante el cual faculta s los mili

tares para que enjuicien a los sacerdotes rebeldes (41). Este 

comentario incoaoda al virrey a tal arado que suspende la vi-·· 

gencia de la .Conatituci6ri y: ordena_ encarcelar a .Lizsrdi (4.2_)_.·. 

Nuestro escritó·r. con"tin6a publicando su per:ioilic_o, pero· ·bajo' 

la ·vigilancia _de un censor. ln6tilmente Li:.ardi aolicita •u 

libertad. Cuando Calleja ocupa el ·puesto de Venegaa, ef· P_enaa

dor nuevaaen~e solicita su excarcelaci6n, sin que reciba rea

pue•ta alauna: 11eaes 116s tarde,· por fin ae le deja libre. 

Tan amarga lecci6n lo torna canteloao, aunque no "por· ello¡ 

deja de externar su criterio que manifiesta en forma _velada 

cuando existe alg6n riesgo de· ser sancionado. Ja~obo Chen-· 

cinsky (43) eloaia la destreza de Lizardi para emplear el 11ub

terfugio con el objeto de poder comunicar su verdadera manera 

_de pensar sin co11pro11eterae. 

·Aunque hall6 detrae to res .ª au~ 1)1>ini.00ea, . sobre -~-~~-°- · 
~,.:,·.~.'.-~.n;fre q·uien~a aboaaban:~'por ~ c·culáeriiiír .. ef ata tu guo; Lizardi · · .. 
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defiende sus propios argum.entos y al cabo de los años termina 

por trocarse en un polemista consumado. 

De 1815 a 1816 edita La Alacena de frioleras; por 

loa aiaao·a .años taabi'n escribe Cafoncitoa de la· alacena ·1 
en .1815 l.as Soabraa de Her4clito x ·Dea6c.rito;;. 

Hien-tras dur6 entronizada la reacci6n . borb6nicÍI fue 

imposible la divulgaci6il ·del sentir liberal, c·onatreftido de 

esa aanera, Lizardi ae encamina hacia. el s'nero novelístico 

y procura exadir el teas político en toda cueáti6n tratada. 

. -

.Es entonces cuándo· publica·· El Per:i.guüió · Sarn:iento. 

'(1816), La Ou:ij~tita x ¡,.; priaa: hj_~t~ri& aux ci~rta con apa;.. 
riencia de no.,:~1.ii (1818.;,1819), Noches triateá (1818), en 1S2() 

edita UD episodio a6a de esta 6ltiaa 't'itulado Día ale.are; en 

1820 la censura auforiza la publicac~6n de la.o~ra Vi~a y he

chos del faaoao ·caballero· don Catr{n de la· ·Factiendá, que ea 

'edita.da ptSstú9aaente en 1S32~· 

Esa · relati.va ·n~utr~lidad política de .iaá novelas no 
' ·;. ' . 

i•pide que lea autoridades.prohiban la publicaci6n de la .cuar~ 

ta parte del Periquillo, que contiene una bien f..-nda11entada 

critica en contra de lá esclavitud y en pro de la igualdad 

de la raza-hiaeana. (44) 
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Tambi6n escribe fábulas ( 1817), versos, Ratos entre

tenidos o miacel4nea litil y curiosa ( 1819), piezas teatrales 

y abundante folletería. (45) 

Al reataurarae la Constituci6n, nuestro personaje 
f' ~ • • i 

abandona definitivamente el g6nero novelístico para dedicar-

se al periodismo. En 1820 imprime El Conductor e16ctrico y 

a pesar de haber abandonado la tarea novelística,. uno de aua 

opoaltorea denuncia sus novelaa como her6ticaa. (46) 

Por vertir ciertas opiniones en relaci6n con la inde-

pendencia ea enviado a priai6n. (47) 

Partidario de la autoi:i"omía pero sin· haber de.finido 

au fil iaé:i6n republicana, da su voto de confianza a Iturb:l.de 

~'escribe a favor de su coronaci6n. Colabora con el r6aimen 

iturbidiata atendiendo un diario oficial en Tepozotl6n. (48) 

Entre 1822 y 1823. edita El Amiao de la paz 1 de la 'Patria, 

peri6dico ·político dedicado al mur ilustre ciudadano Asuatín 

Pri•ero¡ e•perador de M'•ico. 

Lizardi pronto se des·engafta del r6'ai11en con aotivo 

de loa errores en que incurre el monarca, ante loa atropellos 

cometido• en perjuicio de las libertades ciudadanas y de la 

igualdad de loa mexicanos, Lizardi protesta pliblicamente;._.tam ... 

·. bi·4:11:;.9-;c;~tbe .•.• ~. ··inconfor•tdád .~~·por·~-¡.~ ~,:~~'.ii~~~ '~-~:.,:"It;;¡;·id'~' 
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que trata de desalojar a loa insurgentes del aparato estatal 

(49), adem6s de hacer prisioneros a algunos diputados. (50) 

A causa de unos folletos en que defiende a los masones 

(1822) 1 es excomulgado; la gente lo hostiliza . y su.a enemigos. 

apro~echan la situaci6n desventajosa en que se h~lla para lle-

narlo de improperios en la prenaa. Lizar.di acude al Congr·eso 

en busca de apoyo para que se ·1e retire la excomuni6n, pero 

no encuentra respuesta. (51) 

Después de· ser destronado el emperador contin6a · la 

era de inestabilidad a la que Lizardi denoai.na. "anarquia mode-. 

"'rácia". '(52) 

En 1823 .publica ·dos pe~i6dicos ,. primeramente El Paya

so de los peri6dico~ y. des~uéa El Hermallo del peric~ oue canta-

ba la victoria. 

Lizardi pers.iste en· su habitual empeño de situarse 

al lado de las causas jus.taa, entonces, la·a .. 'criticas de. que 

habla sido blanco fueron pare 61' el 11an de cada dia. Tampoco 

los funcionarios p6blicos en turno se mostraron dispueiitos 

a enmendar las fallas que el periodismo crftic~ lea hacia ver • 

. La· ·an.imadverai6n que palmariamente exp·resaban hacia Lizardi 

, ... _sus .IJP~.ai.tor.ea, 

: '!izar ""'u t~'rea; 
si_.bien en. ci'!~~~o•· ·•ome.~~.~~:·iogr~~-~.'! ... obi;ar~~.'!.:~., .... 
la illiiidia y ·~1 ·acoso de q~~ fue obJato háaéa . 
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el d:la de su muerte, no hicieron que renunciara a sus prop6-

sitos. Libre de sus iniciales titubeos pol:lticos, se mantuvo 

firme en su puesto de edu¿ador y .vocero del pueblo. 

De 1824 a 18.25 redacta la·a Conversaciones del payo 

y . el sacristán¡ en gue se t:ratan asuntos •iiy interesantes a 

la inatrucci6n pdblica. 

Simpatizante el sistema federalista (53) y de un "go

bierno civil, juzga que los militares no están preparados para. 

gobernar, pues les falta iluatraci6n. Ese punto de vista lo 

externa ·con motivo de que varios generales manifiestan au· in• 

terés en oc~par la presidencia de la'.~epdblic•: Guadalupe Vi~~ 

toria, Ni.col'• Bravo, Vi¿ente.Guerrero y Antonio L6pez de~San-" 

ta Anna (54)~ 

Lizardi propugna por la reforma religiosa y declarad0 . 

que se debe suprimir el pago del diezmo y también que el Pa

tronato Real corresponde a la naci6n. (55) 

Uno de sus panfletos titulado "Si ·dura m'a ·el .Con

areso nos quedamos sin cami.aa" ( 1924), lo conduce nuevamente 

a priai6n. (56) 

En: ese •iamo. ailo. publica y ... comenta el acta de excoil·u~;,. . 
.. - - . ·--·=·"· - '•"•":·"'·" 

·· n16n ile · iliétáiáo como una;. manera de 
·.· .. .,;:'•' 

arauiientar'" que · 61 mi.amo 
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tiene derecho a que le sea levantada tal senci6n. (57) 

·Por su parte• el gobierno• molesto por las ·criticas 

de Lizardi prohibe que sus papeles sean voceados en p6blico 

y los dueilos de impre!'tas se niegan a ·recibir sus trabajos• 

es entonces cuando el Pensador adquiere s.u propia imprenta. 

Para entonces, le tuberculosis ha hecho graves estragos ·en 

su organia•o. no obstante, 61 contin6e .con su pr6d:ica educat.i

va. M6e tarde, consigue le sea levantada la excomuni6n: ta•-

.bi~n es noabrado redactor de La Gaceta. En Conversaciones 

del payo y el sacrist6n comenta loa artículos de la Conatitu

ci6n de 1824 y propone una ''Conatituci6n imaginaria", (58) 

En· 1825 la• autoridades ecleai6sticaa declaren. her6ticaa a~gu

.nas .. opiniones q~e manifiesta·. en Conversaciones del· pa .. yo. 

Cuando se discuti6 en. el paf.a la conveniencia de ex

pulsar a los .espailoles por actos de conapiraci6n, Lizardi dis

crepa de la mayoría de_ sus coet6neos, hace notar que aerf.a 

de co~sideraci6n el dailo que a M6xico le causaría una deciai6n 

indiscriminada al respecto, dado que muchos peninsulares re

sidentes en. ·1a rep6blica posef.án conocimientos y dominaban 

técnicas de producci6n indispensables para el desarrollo eco-

· n6•ico nacional. (59) En otra ocaa16n defendi6 a ese n6cl~o 

hu•ano diciendo que quienes no cometieran delitos tenfan dere~ 

~ho e que se lea dejase·vivir en paz. (60) 

'•'· ,_ ,,, _._, .-.... '-.\ -·:-.- ~-

~-; ·.··-
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Poco antes de fallecer interrumpe la publicaci6n de 

su postrer peri6dico el Correo semanario (1826-1827). La con

trarrevoluci6n se fortalecía y en consecuencia. escasearon 

loa suscriptores al diario del. Pensador• amedrentados por la 

propaganda que aviv6 los prejuicios de la época en su contra. 

(61) 

El 6ltimo de· sus escritos Testamento y despedida~ 

compendia loa asuntos de inter'a nacional. cuya aoluci6n era 

postergada por el Estado. también reaume con expresiones senci

llas cuAlea fuero~ sus prop6sitos como mexicano. 
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EL NACIONALISMO DEL PENSADOR MEXICANO 

' Orisen de una·convicci6n. Las condiciones hiat6ricae 

entonces i•perantee ejercieron une influencia decisiva en 

la conformaci6n de la. peraonalldad de Lizardi. Como •uchoa 

de sus coetáneos, desde temprana edad fue sometido al influjo 

contradictorio de dos ideo1og{as en pugna. Por un lado, el 

estilo de vida colonial se transmit{a a las generaciones jóve

nes por medio del sistema escolarizado y de la educaci6n fa•i-

liar. En el caso die Lizardi, con .excepci6n de un profesor 

de. pri•eras letras, el re~to de sus mentores segu{an la orien-

tacf6n colonial (62). En cambio, su h~gar fue el escenario 

donde •idieron fuerzas la instrucci6n t'radicional a la usanza 

novohÍap~na a cargo de la madre y la ense~anza moderna encarna-

da en el padre. 

Fern&ndez de Lizardi tuvo una formaci6n acad6~ica 

li•itada, pues af tiempo en que cursaba el bachillerato en 

el Colegio de San Ildefonso, recibe la noticia del falleci•ien-

to de su progenitor. Tal suceso coloca a la familia en serias 

dificultades econ6•icaa, por lo que Jos~ Joaqutn debe suspender 

loa estud ioa. El abandono de las aulas fue definitivo, ya 

que no ingres6 a escuela.alguna.por el reato de·aua ~{as; 
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En pos de oportunidades laborales parte de la ciudad 

de Mhico. En El ·Periquillo· Sarniento, obra· en gran •edida 

autobiogr6fica ·deja testimoni~ de sus aventuras ·juveniles 

por algunas poblaciones del virreinato. Va de un lugar a 

otro,. dese•pei\ando los oficios m&s disf.mbolos y una que otra 

profe.si6n ·a la buena de Dios, por.que en l.a· mayorf.a de los: 

casos iano.raba hasta los conoci•ientos m&s e.lementales del 

la ocupaci6n en turno~ 

Durante el ejercicio de tan amplia gama de activida

des, altern6 con individuos provenientes de cada uno de los 

estratos sociales, a veces en prolongada convivencia~ No 

s6lo conoce, sino que sufre en carne prop~a ··las .diff.c.ilea 

cond te iones écon6111icsa y aoc tales·. en las. qúe se desenvol.vf.an ·· 

las c la aes ·bajas• Ta•bi6n pudo percatarse de la venalidad 

de ciertos profesionales, del abuso de boticarios (63) y co•er- ' 

cientes. Entre abogados y escribanos predominaba la corrup-

ci6n.. Los ·funcionarios hacf.an caso omiso de .las leyes; en 

una palabra, Lizardi conoci6 la realidad del· •o•ento en toda 

su e rudez-a. 

En ese petf.odo for111ativo acumula informaci6n con 

la que elabora una imagen mental bastante co•pléta del •un~o 

novohtspano. Las e~pariencias atesoradas dese•pei\an un papel 

deciaivo ~ara que ger•ine un _raago tf.pico de su personalidad: 

;•¡.--;. •. <· - ••• 
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Evidentemente. dicho pragmatisao no se equipara· con 

una simple concepci6n utilitarista de la vida (64). Para 

61 era importante el rubro econ6mico._ pero s6lo como un factor 

de- bienestar general. porque los _medios que elige para alcanzar 

sus prop6sitos est&n en consonancia con la 6tica 'libera~. _ 

la mo~al cat6lica y une viai6n humantsttca de la vide~ 

Autodidactismo~ Una vez radicado eri--'116xico. -frecuenta· 

regularmente las dos 6nicas bibliotecas p6bl icaa exiatentea 

en la capital del virreinato. yna, localizada en la Catedral 

Metropolitana y la otra, p"erteneciente a la Real y Pontificial 

Universidad. 

,P.n esos recintos asimilo informn.;ión cterit{fi~a- - y 

hiamant_atica que coadyuva terminantemente en au -preparaci6n. 

Ley6 en forma desorden-ada, autores' de diferentes 6pocaa:· Hora- -

cto, Juvenal, San Aauattn, Quevedo y mucho m6a. Da iaual 

manera. la temática de aus lecturas fue muy variada: fa_rmacia, 

aatronom{a~ f{sica, literatura y otras~ (65) 

Por último• como corolario a su instrucci6n·, tuvo 

oportunidad _de eatudiar laa concep~~ones de escritores iluatra~ 

doa. Traa de evadir la censura colonial, llegaro~ subrepticia

mente a sua manos, obras como El Contrato Social de Rousaeau. 

Pudo ast; sistematizar conocimientos y experiencias acumuladoa 

ha ata eae •o•ento. Sus _Jnqiaiet;~des __ ,ocia],~s _ enc_ontrar:~nc un 
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cau~e. en· la doctrina liberal, a la cual se sdhiri6 a partir 

de entonces. 

Se le considera como un liberal moderado, no obstante 

la relativa radicalizaci6n politice que asume en loa 6ltt,•o• 

. a·ñoa de su ex iatenc ia. A ello debe articularse como punto 

cardinal, el nacionalisao pro~reaiata que orienta tanto au 

obra co•o au ~ropia vida. 

EL NACIONALISMO PROGRESISTA 

La historia registra nacionalismos g~n6rica•ente 

:,,'distintos, ora revolucionarios, ora conservadores. Ent~e 

,,lo• novohiapanoa ·i 1 uatradoa · hubo una, nctt tud . nacionat'ú1taé 

auy di~era~. pero en gener11l 0 co~partian un ideal co~6n, al 

deseo de renovaci6n, ya fuese de la cultura o.de la sociedad. 

Fern&ndez de Lizardi desarrolla un nacionalismo pro-

gresista :que exhibe interesantes rasgos: el objetivo 6lti•o · 

de su actitud ideol61d.ca es. lograr la emancipaci6n del pata 

~ara fundar una rep6blica. federal capitalista, abierta a 

todos lo~ avances dados en el aun~o. Si bien exalt~ loa valo

rea culturales •exicanos • hay en 61 un aprecio a todas las· .. 

sociedades humanos y a sus expresiones cultur11le.s, inclusive 

las hisp&nicas. (66) 



48 

Estamos ante una revaloracibn de la cultura aestiza. 

de un a11ericanis110 frente al eurocentrismo de los españoles. 

Esta revalorsci6n se manifiesta en el inter6a que expresa 

Lizardi por conocer la cultura novohispana. particularmente 

la del vu.lgo, con el pr,opbsito de buscar elementos que pudieran 

ser Útiles para el desarrollo nacional; as{ como tambi6n para 

hacer ·notar aqu6llos que fueron un obst&culo para ese .mismo 

desarrollo •. 

Conocimiento de la Realidad Nacional 

Con el firme propbsito de conocer més a fondo la 

realidad nacional• Fernéndez de Lizardi sol ta deaabular. por 

los dt'versos ru".'bos de. la ciudad·. de ·H6xico: .el mercado del. 

Volador•·· 1os portales de la Plaza de armas, las casas de:· Ju~g·ó • 

los "arrastraderitos" (67) :y d.e11ás lugares a donde acud{an 

los miembros de los distintos estratos sociales populares. 

Ali{ pudo observar en su propio aabiente las reacciones tlpicaa 

del vulgo urbano 1 en parte taab~6n del rural, pues regular~en

'"""• rnnc·lu•roH y fn•l 1 lnu ludtH,!Uuu' luu:lun ut~Lo Ju pru1u.u1clu 

en tales sitios. (68) 

Gracias a .su habitual presencia en los lugares d.e 

reunibn popular,. Lizardi lleg6 e entablar un· diélogo constante 

con las •asas. Este intercambio de opiniones enriqueci6 la 

imagen nacional que habla adquirido a la luz de la doctrina 
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liberal. 

Gustaba de asistir a las tertuliaa para entrar en 

contacto con la clase media. Del mismo modo que en los centros 

de reuni6n popular, aqut tamb:llin aprovechaba la ocasi6n para 

divulgar sus opiniones y escuchar a la gente; de manera ·que 

a·at estaba al tanto del estado de ánimo de las masas ante 

los acontecimientos del dta. 

Como pocos de sus compatriotas logr6 tener una noci6n 

justa de la mentalidad popular, La vida del pueblo fue una 

cantera inagotable de testimonios. De aht tom6 gran parte 

del val toso material sobre el'. que centra sus reflexio.nea educa~ 

tivaá ·y sociales •. · Su interli·s .. por someter ·a· un minuc:loa.o an6li;.. · · 

sis al vulgo, fracci6n considerable del ente social, r·eaulta 

·e!' extremo signific.ativa para la época. Constituye un indicio 

inequ{voco de las mu~acionea ideol6gicas que estaban. ocurrien-· 

do. .Porque el estudio de la vida popular hab{a sido visto 

las ~ás de las veces con indiferencia y en ocasiones despecti~ 

vamente ~or lo~ :lnt~lectuales de antiguo cufio. 

'Hubo quienes manifestaro.n con· en~ono su desaprobaci6n 

hacia la obra de Lizardi, por considerar indigno de un eacrit~r 

el abordar temas· de esa naturaleza (69) y recurrir al empleo 

de locuclones prosaicas. A pesar de eaas objeciones, el asunto 

iba captando de manera creciente la atenci6n de los .·ª~·"..rito.r.t:..ª ... 
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ilustrados y del p6blico, ya que por su activa partici.pación 

en Joa hechos revol~cionarios, laa clases populares alcanzaban 

r~levan~ia hist6rica y ~octal. 

Circulaban a la sazón innumerables art{culos period{a-

ticoa cuyo •otivo central era el pueblo. Escritores aattricoa 

co•o don Anastasio de Ochoa y Acuña, enuncian en aus personajes 

loa rasgos peculiares ·de ciertas figuras representativas de 
. . 

las clases •edia y baja citadinaa (70). Esos retratos conati-

tuyen el ~ntecedente in•ediato de las brillantes ~aracteriza

cionea hechas por el Pensador• quien con la mis•a soltura 

describe a un currutaco español (71), que a un ind{gena pueble-

rino. (72) 

EL NACIONALISMO EDUCATIVO 

Co•o la tarea de reorganización soci.al co•pet{a a· 

todos los mexicanos, era imprescindible la adopción de convic

ciones nacionalistas a fin de que se consolidaran sus aenti-

~iento~ patri6ticoa. Saber apreciar loa elemento~ nacionales 

en su justo· valor, era un paso decisivo en ·la for•ulaci6n 

.del e:·oncepto de patria. _Sin embargo, el secular atraso cultu

ral y la ianorancia tan difundidos entre la mayorta de la 

gente, representaron un enorme obs~Aculo para el fortaleci•ien-

to del esp{ritu nacional. 

durante sus acostumbrados 

Lizardi pu~o constatar tal situación 

co,l,_o_qu_i~s., ,c __ o_n. los .. ar u pos .populares,1 ... ,. 
-:_ -:'-"-:"'.-":··-""'; :~ .. ,~. ~ .. ·.·~ 
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aituact6n que fue el foco de sus preocupaciones: motivo 

po~ el cual, en sus escritos hizo un llamado constante a sus 

compatriotas para que emprendieran una amplia acci6n educativa. 

Durante el. per{odo colonial lo instrucci6n ~el vulg~ 

se descuid6 en grado sumo. Una de las Arena mAs desatendidas 

fue la relativa a la educación civico-pol{tica. 

de manera efectiva era un asunto prioritario•· AdemAa, habr{a 

que darle lo orientaci6n liberal nacionalista, co•o una condi

ción previa a la transmtai6n de los ideales mexicanistas al 

hombre nuevo que demandaba la Patria. (73) 

Esta es tina de las razones de peso por las·que Lizái'di . . .>·. 
se 1·ncorp¡,ra activa•ente a la contienda ideo16gica protagoniza;;.. 

' . . 

da por loa bandos en pugna. (74). Esgrime. co•o·· su •ejor ar•a 

la plu•a• pone sanos a la obra, .escribe a·rttculos peri.od{atiéos. 

que son .su aporta'ctón pnra el loÁro de dos me.tos nacionales 

bAstcas: la primera consistia e.n propiciar el for.talecimiento 

de la conciencio ciudadana a trav's de una sostenida difusión 

·de. loa derechos y deher<H• dc.1 p(1hl icn. l.11 Regunda s.er{a eati-

aular el. desarrollo de una mentalidad nacional progresi.sta, 

qtie uniera a los mexicanos patriotas en pos d~ ideales comunes •. 

Empero, esas dos finalidades no podrian ~onv~rtirse en reali

dad, en ·tanto continuara reinando 'la mentalidad colonial sobre 

las multitudes. i~cu1tas. 
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Mientras dur6 el proceso insurreccional, la ideolog{a 

dominante recibi6 nuevo aliento porque los realistas encabeza

ron una ~ntenaa campafta propagandística; en uno de su~ postre

ros esfuerzos para apuntalar el poder.to ib6rico frente. a las 

corrierites nacitirialistas que crec{an d{a con d{a. 

Los punto~ eseociale~ de li agitaci6n realista son: 

Aducir derechos .de conquiste sobre la pobl.aci.6n 

mexicana y el territorio novohispano. 

Enarbolar el mito de la superioridad europea p_or 

en.ciita ·del ·resto del·••undo.· 
-·.-:·:< 

Expresar· ~no cspc~ie de Desitno Monifiest~, en 

virtud del cual• aparte de arrogarse el derecho de sojuzasr. 

al continente americano, loa espaftoles estaban llamado•. a 

civilizar (75) y difundir el cristianismo en el orbe; ideaa 

que ae dc~ivan del mo~imicnto controrreformiHta. 

Aaparadoa en esas premisas, neaaba.n rotundaae·n.Í:e 

~oda vaiidez a los argumentos sostenidos ptir la causa i~auraen~ 

te. 

En contraposici6n a las tesis de los peninsulares 

y · .. su11 · s;t.napii_t~i~á!lJ.Í!s .·.••e'rtCano&,. ~,~fi~-~-~iñtelect~aÚdad-· ,Hb~·;;i •· 
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rebaci6 cada uno de sus alegatos. Consecuente con la corriente 

ilustrada. Fernández de Lizardi redacta sus planteamientos 

para demostrar el derecho de la naci6n mexicana a ser soberana 

e independiente. (76) 

Planteamientos ldeol6aicos 

El americanis•o. (77) Entre sus escritos se.encuentr~ 

dispersa· la apolog{a d.el nuevo c.ontinente, que Lizardi expon.e 

con el prop6aito pedaa.6aico de .. qu,e .sea leida por sus connacio- · 

: .nale• • para despertar ·en ellos ·1a conciencia de. su' pr~pio •·' 
... ·. ·. . '.- . .: 
··valer. co•O· aere's h·u•a'noa. 

El concepto -d~ igualdad· humana. Ante el racis•o 

europeo que sustentaba la falacia d~ que en la aatirpe hu•ana 

existia.n ·linajes inferiores. entre·· 1os cuales estilban loa 

·.americanos• l.izardi polemiV.a contra los rea.1 istns para dem~a-· 

trnr lu insustcnlblc de tul pctts~~ieutu u lu lu~ d~la raz6n~ 

,(.78) 

En la cuarta parte del Periguillo saraiento. racap~iu

.. la los·· puntos básicos del pensamiento liberal y declara. la 

i~ualdad· de todos loa ho•brea (79) 
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Apunta como 6nica diferencia notable entre europeos 

y americanos, las desiguales condiciones de vida, pues mientras 

el americano diapon{a de un corto n6mero de oportunidades 

para cultivar en eaplritu, en Europa las posibilidades en 

este sentido eran mayores. Tanto unos como otros poáe{an 

capacidades intel~ctuales an&logas~ factibles de ser deaarro-

1 ladas en .un ambiente propicio. (80) 

Rebati6 lá tradicional noci6n europea, aeg6n la cual, 

tanto loa defectos exhibidos en la conducta de la gente, como 

los vicios .tan comunes a ella • eran caracterláticaa naturales 

del americano. (81) Afirma que el verdadero origen de esos. 

comportamientos residla ~n l~ pobreza e ignorancia prevalecien-
, .. ·-

en el· virreinato~ · (82)' A-. su vez. atraSo écon6mico 

y cultural era consecuencia· del abando.no en que la· Hetr6poli 

habla tenido a aua colonias. ( 83). SeR6n una creencia muy 

difundida en F.uropa, el com6n del pueblo novohiapano, por 

naturaleza era procli.ve a la oc.ioaidad~ Siendo que la causa 

verdadera se hallaba en la talt~ de iridustrlns, el estancaaien~ 

to del comercio y una agri~ultura descuidada. t84) 

La··. eáé:lavi tud. Declara su desacuerdo con la existen-. . . 

cia de la esclavitud porque ella era conira~ia a loa principios 

cristianos; ast" como a las leyes natur·alea.· y humanas propuana

~aa por el libe~alismo. (~S) 
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Derecho a la autonom{a nacional, Contra la tesis 

imperialista española de un supuesto derecho a ejercer su 

do•inio sobre AÍl!rica (86) • aclara lo siguiente: Se•ejsnte 

derecho no es vAl ido• pues Alejs!ldro VI carec{a de autoridad 

para hacer cesiones de tal naturaleza. (87) 

El tutelaje español, al que estsba·n álibord:l.nadoa 

los ·americanos• no t.en{a fundamentó puesto que . el habitante 

de este continent.e goza.be de todo• loa atributos inherentes 

al ser humano, entre los cuales se cuenta la capacidad para 

organizar su sociedad y de e"legir libremente s .sus gobernsn-

tes. (88) 

PF.RSONAl;TPAD ~F.I. COJ;ONTZADO 

La paciente labo.r llevada· a cabo p·or .los ::-:-inllepeaden

l lH.lu·tt" 'uH dl! l~HHtl,l•ublo vulur. T1·ubujurúu·' pur.Cludollohta, 

inspirados en su sueño d"t lograr una· trsnsfor•sci6n definitiva 

de lu mentalidad nacional .• Dicho ~cci6n es o6~.~6s plousjble~ 
. . st se medita un poco en las dtf{cilea condiciones prevslecien-

·.tea en el pala• ·cuando todo intento' por despertar entre loa 
. . . . . . ~ 

·. •e.xicenoa el a•or .Patri6tico, era ·obat.sculiz~do p.,¡r .is burocra-

cis virreinal. 

Las .ideas colonial.es introyectsdsa en la ·mente del 

novohispsno s ~-º _1,,a,rgC>" ~~ .. !.i~.l°"_s .. d~ _pre.i1_en_c_is europea, taabilln . 
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apoyaban a los· españoles. A pesar de las copiosa propaganda 

liberal. un buen n6mero de mexicanos continuaba consider&ndose 

a st mismo vasallo del rey hispano y _por ello• se adaptaba 

con grand~s dificultades a su nueva condici6n ciudadana. vaci

lando al intentar 'éjerc~r sus derechos y deberes. 

En la conducta de los .mexicanos descrita por Lizardi. 

se detectan algunos elementos psi~ol6gicos estudiados por 

Frantz Fanon· en el pueblo argelino. ~uando 6sta formaba parte 

del imperio franc6s; ~aractertst~cas que en conju~to denomin6 

"personalidad del colonizado". (89) Tambi6n se comentan algo-

nos conceptos que analiza Santiago Ramtrez en su estudio aobre 

la Pjjic;;,logta del mexican~. (90) y se. e.ita al .Calib&n de -Fer_n6n~. 

dez R¡taaar. (91) 

En el caso de Am6rica. adve~timos lo siguiente: Para 

justificar su hege•onta sobre el. continente•• el euro'peo desa

rroll6 una concepci6n racista. de este modo. se mir6 a st 

misao como un ente provisto de un c6mulo de atributos perso~a~ 

les y de una gran cultura, que lo tornaban superior s lós 

naturales ile las Indias •.. (92) 

Al mismo tiempo que ració~alizaba su conducta en 

esa forma. procurando ·hacer evidentes sus presuntos derechos 

sobre el ,Nuevo Mundo, se esforz6 por inculcar entre loa pobla-

__ dores .... a_u.t(,~t_ono_s l_a __ i!l.ea __ . de ____ que ._e_l, 10s ... e_r_an .... miemb.roa .. ~de __ un. 



. ,., .. ~ '., 

57 

linaje humano inferior. 

De igual modo, los condujo a pensar que tanto la 

raza COllO SUB expresiones culturales carccfon de Valor, (93) 

La cal id ad humana del indígena fue rebajada a grado 

tal que •• le redujo a las condiciones de vida mA~ primitivaa. 

(94). Adem6a de haber •ido deepojado de casi todo, tanto 

en lo material como en lo cultural. (95). Se le deat in6 al 

desempeño de los trabajos de más baja categoría y muchas veces 

en la condici6n de esclavo. (96) 

No s6lo se neg6 valor a la civilizaci6n indígena, 

sinó ~que tombi6n lo pobloci6n aut6ctona fue forzada .en mil 

.m~neru" a· repudiurlu.· · (97) h1potente, el iridio pres.enci6 

la destrucci6n de su mundo j de las manifestaciories materiales 

de su cultura. 

La permanencia de coridiciones de vida infrahumanas 

provoc6 en su psique un estado de enajenaci6n respecto de 

.si mismo· y de su reafidad (98), al recibir un trato indigno 

de su calidad· humana y ser considerado casi exclusivamente 

c~mo productor de riquezas. 

Despo.seido tambi~n de su libertad, se concibe como 

un .ser ajeno,' extraño, al que nada le pertenece (99) y los 
... -. 
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escasos elementos culturales que a6n conserva, nada valen 

a los ojos del vencedor. De ese estado mental se deriva la 

p6rdida de la identidad (100), y finalmente la desperaonaliza

ci6n en muchos de ellos, (101) 

Aunque lo personalidad del colonizado es com6n a 

todos los novohisponos, inclusive criollos y mestizos; en 

cada grupo social se presenta en diferentes magnitudes, siendo 

los ind{genss, loa negros y las castas los m&s afectados. 

La abulia. A consecuencia de la sistemática agresi6n 

emocional que sufrtan los estratos sociales desfavorecidos 

de la poblaci6n, -la abulia ·,se convierte ·en un rasgo tipico 

de su p'eriional tdad. 

Esa actitud derrotista frente a la vi·da (102) y la 

irresponsabilidad ·que defin"ieron su conducta_ cotidiana, son 

•xpresiones de una apat{a extrema; tambi6n. lo son •l incuapli-

miento· y la pereza e'fl el t"rabajo. Como ciudadano aostraba 

indiferencia en el e.1érc.icio de sus dl!rechos y obligaciones 

sociales, (103) Propenso a la embriaguez y a disipar su modes

to jornal (104), viv{a al df.a, tratando de olvidar que serta 

•enester enfrentarse a un poco halagüeño mañana. 

La a&resi~idad,· Por considerarse un ser insignifican-

~e .. 1 .. se. despreciaba. a--·st- ··mismo.· Hen,osl'_';';'Ci/>.: .. ~_ .. s~"á.. iguales, 
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a quienes agredía por ei menor pretexto, porque su habitual 

estado de frustraci6n exacerbaba sua reacciones emocionales 

(105). Los altercados entre ellos no eran ins61itos. 

El trato del var6n hacia aus hijos y esposa era vio

lento (106) y en el hogar •enudeaban los g'olpes y las insolen-

etas. Enca•inaba a sus hijos por la misma senda desajustada 

en la que 61 vivla, haci6ndose acompadar por ellos a los antros 

de vicio. (107) 

Identificaci6n con el agresor. En u~ proceso psicol6-

gico de ident l Llcac i6n con el agresor ( 108), u.mbic ion6 poder 
., 

adued.arse iaaginariamente del·· pode·r y el prest'igio detentados 

P~~'-·_cl español .• 

Lograba atenuar su propia inseguridad aediante la 

imit.act6n de conductas t{ptcas d<>l grupo do•lnnnte. Fronte 

al inferior adoptaba poses. de superioridad, trat&ndolo con 

ultari<>~{u y despotismo (109) 

Tales conductas se peculisrizan por ser exageradas 

y artificiales (110), porque son 11anifestaciones de aecania-• 

defensivos. Con la sobrecoapensaci6n encubre sus verdaderas 

ten'dencias inconscientes de inferioridad. 
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acomodado com6nmente prefcria lo europeo a lo nacional, porjuz--

88rlo de mejor calidad, ya fuese cultura, articuloa de consumo 

o moda en las costumbres y arreglo 1iursunu1· ( 111), pues era 

una manera mAs de identificarse con el agresor. 

Profusi6n de las supersticiones, El americano fue 

presa f6cil de todo ghnero de supersticiones (112), sobre 

todo, loa.de clase bajai ello se explica porque en las culturas 

ind{genas abundaron los creencias m6gicns y porque eaos pensa

mientos les daban un firme apoyo emocional. con el cual poder 

sobrellevar su condici6n social inferior. 

. . . 
,Porque a falta de una base ed~cativa que le propo~cio-

nara. un~· in°t~rpret:n~i6~ verdncfer~ 'rtel muncfo Rocinl y natural~ 
apelaba· .• laa explicacionea m6aicaa de eaa realidad con la 

que 111antenla un nexo enajenante. tanto por su ignorancia co•o 

por sus conflictos de identidad. 

CARACTE~ DE LOS MEXICANOS 

~a prolija deacripci6n:que hizo Lizard{ d~ la. sociedad 

novohispana co~stituye un aport'e d~scollante · pilra las ciencias 

sociales. Esas enumeraciones se encuentran dispersas tanto 

en su prod~cci6n periodlstica, co•o en la liter~ri~. Represen-

tan una importante suma de datos para aquellos estudios socio-

:.:·., 
Jf. 
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16gi~os, h~st6ricos y psicol6gicos consagrados a la interpreta

ci6n de los profundos cambios producidos en el ente social 

e .individual de los mexicanos durante el proceso de independen

.cia. 

A partir de ese análisis, se podrtan dete.rminar con 

•ás precisi6n las· ratees de los rasgos ps.tquicos que a6n per

sis.ten en el carácter nacional y ·en· el de cada clase social. 

Ese conocimiento puede ser la premisa para el diseilo de un 

proyecto educativo apropiado a nuestra realidad. Lizardi 

fue uno de los primeros intelectuales en anal izar en forma 

e11pirica lo que más tarde, con el desarrollo de las ciencias 

psico16Ricas se denomtnar{a "psicolog{a del mexicano". 

OrtMen del carácter. Existe afinidad entre las con-

·cepciones de Lizardi y· el P.ensamien.to del escritor franc6a 

Charl~s de HnnteRq~ien (11~). en ~nnnto n lnR condiciones 

que determinan la e~tructuraci6n del carácter tanto individual 

como nacional, a saber: el ~lima, las costumbres y las leyes, 

·además de la reliyi6n y la .educac:i:6n·. ( 114) 

Para Lizardi¡ la conducta moral era un indicativo 

·básico con el cual definir e·l carácter de cada persona. ( 115) 

.,_,_· 
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Caructcr DistJ.ntivo de AJnunos Gru11us Socloles 

Ciertos rasgos psicol6gicos del mexicano• enunciados 

pro el Penando~, coinciclcn con las dcscripclonoR de l~ persona-

lidad del colonizado que ya han sido comentadas, A continua-

ci6n se transcriben algunos párrafos del autor que retratan. 

las reacciones t{picas de los grupos sociales a principios 

del aigl~ XIX. as{ como el intento que hace Lizardi por expli

car sus or{genes sociales (116) e hist6ricos, 

••• los criollos somos una verdadera casta 
de español e indio y hemos sabido aprender 
a conservar los defectos de ambas clases 
sin sus virtudes. No tenemos el secreto. 
la uni6n ni el amor al paisanaje del_ español. 
pero tenemos su orgullo y altarierfa; no 

. tenemos la .. ,.iama uni6n del indio,_ pero" si 
su entumecimiento y cobard{a, 

No hay contrsdicci6n: Somos (lo ·he dicho) 
soberbios y orgullosos con loa inferiore~ 
y cobardea y apocadoa con los que aon algo 
aAa que nosotroa por su caudal· o destino 
(117). 

Desde luego 
general a·on 
y pobres en. 
porque se ha 
su conquisto. 

se advierte ·que .casi en lo 
loa indios estúpidos• vic iosoa 
un grado infeliz• ly p·or qúl!?, 
trabajado porque lo sean desde 

El suaerair _en 
a los colonos 
las metr6polia. 

la ignorancia y 
para mantenerlos 

la miaeri·a 
sujetos a 

Lo.a indios sufrieron loa rigores de la Con
quista "y de consiguiente arrastraron las 
cadenas de la esclavitud, y han sido envuel
tos loa pocos que quedaron en los horrores 
de ellu. Siempre tlmldoa e ignoruntca, 



siempre abandonados y miserables, era preciso 
que fueran desconfiados, auperati~ioaos, 
cobardes y viciosos, (118) 

En los payos o gente r~stica, 
la barbarie, el despilfarro, la 
y la superstición, (119) 

sobresale 
groseria 
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Lizardi tambi6n observó la influencia que las conduc

tas individuales o de grupo tenian sobre el funcionami.ento 

dél organismo social. (120) 

Inmersa en ese ambiente sociohistórico, la educación 

necesariamente tenia ·que sufrir loa efectos de la mentalidad 

nacional prevaleciente en cuanto a las condiciones y posibili-

·dades de acción. llabia. que preguntarse cómo· valoraba a la 

educac.ión cada grupo s.ocial y qu6 limites le i.Ínponia esta 

actitud. 

Asunto de primordial inter6a para la nación era propi

ciar la desaparición de las caracteriaticaa negativas de esa 

mentalidad. Por eso, Lizardi, ~l describir a sus compatriotas, 

hizo hincapi6 en las fallas .•1uc pudiesen ser eliminadas por. 

medio de una adecuada educación, ya que entre ellas ·hab:la 

actitudes·muy generalizadas, coso el egoismo (121) y la desu~ 

nión (122), que imped{an la formación del sentir nacionalista. 

Con visión diferente, pero con el mismo impetu, la 

. monarquta ·española ponte -loa· recur,~.~~ '!."ce·I'll.ri.o!!~'.1>'.i~_ra .i:onser.vii .. 
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sUs posesiones americanas. 
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PLAN EDUCATIVO DE 

FERNANDEZ DE LIZARDI 

CONTEXTO HISTORICO EDUCATIVO 

1. La R;novaci6n Ilustrada de los Estudios en la' Nu.;va Es.paiii.-

Carlos 111 persesula el fortalecimiento del poder 

político real a través de la Iluatraci6n. 

Para lograr esa meta b6sica, era preciso sacar .al 

i•perio: de su postraci6n. econl>mic.a, remozando l.a· esfera produc-

· 1:1v.a ·con ·c·o•ponentca ca·pitnltetns. 

:Un ajuste apropiad~ hech~ al sistema educativo podria 

capacitar al •aterial hu11ano indispensable para el desarrollo 

del imperio: cicnt!Cicos, t6cnicos y operarios • 

. La reorsanizacil>n del sistema educativo comprendía 

loa siguientes aspectos: mode~nizsc:l,6n de las· universidades 

y colegios universitarios, 
. . 

estab~eci•iento de instituciones 

de enseilanza superior, con una nueva orientacil>n que apoyara 

a los procesos productivos; ta•bil!n se dictaron refor•a'a a 

la ~nstruccil>n elemental. 
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En acatamiento a esos prop6sitos, surgen en el nivel 

educativo superior novohispano, el Jardín Botánico, el Real 

Colegio Seminario de Miner!a y la Academia Real de San Carlos 

de Nueva España. 

Ln Luchn Tdeolhstcn en 

Para encauzar a España por los derroteros capi,t'alistas 

el gabinete real tropez6 con numerosas trabas. En el campo 

educativo fue la escolástica el obstáculo mayor a superar. 

Pero en Nueva España lo cuesti6n se torna a6n más 

com,plicadá, porque con la actual:lzaci6n cu'ttural se acent6a 

la ,ancestral contradicci6~ entre colonizador y colonizado • 

. Por un lado, ·la corriente ilustrada· real se presenta con el 

,.d:l'stinti vo ideol6gico del eurocentrismo colonialista, todo 

aquello que' no comuigue con 61,· se cataloga como secundario. 

Po~ el otro, •ntre los criollos no hubo una respuesta uniforme, 

,pues se.dio una amplia gama de posiciones frente a las reformas,. 

·,,respuesta que en gran .medida tuvo su origen e'n el lugar que 

·cada uno tuvo en la. jerarquía social; , sin ellÍbargo,, excepto 

una minor!á fuertemente' ligada al Estado monárquico por lázoa 

econ6micos 1 prevalece en los restantes la inconformidad por 

la condici6n, en que se les tiene. 

Además, el c ri~,l lo ... t,ambi6n defiende. au11- ·privilegi'oil : ·~ 
' •····· ~.,.". -·: . '",-.',;;_,:-. ,,..:·.~ .. - . . -;. ··~- ... . 

- ·' ._ . . •-"-': ~·,: .• '..,_" - o 
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en relaci6n con el resto de los novohispanos. 

La política educa~iva real obedece a prop6sitoa hege-

11ónicos, por ejemplo, esta intenci6n Re refleja con nitidez 

en lo dispuesto por las Reales cédulas orde.nando la aupreai6n 

~e las lenguas ind!senas en el virreinato para se~ ~uatituid~a 

enteramente por el caatellano. En castella'no ae habr!a de 

iapartir en adelante la doctrina cristiana a los ind!genaa 

En el coso de que se decidiera enseñarlos o leer y escribir, 

también deberla hacerse en esa lengua. (23) 

Dichos decretos tendr!an varias consecuencias: 

Que el uso generolizad·o· del caste1·1ano facilit_ar!a 

e'l. control directo de la población ind!getia po.r parte de la 

burocracia virreinal., sin tener que· recurrir a loR sacerdotes 

criollos, •ruienes tradicionalmente ·hublnn fun11tdo co110 intcra·e-

diarios. Hast.a ese momento, los criollos disfrutaban de una 

ventaja sobre loe ecleei&sti~os peninsulares que consist!a 

Que a partir de entonces, no habiendo necesidad· de 

tales idiomas para ·desempeilar cargom eclesi&aticoa en zonas 

~nd!senaa, los sacerdotes españolea deaplazar!an a los criollos 

de esas l!reas, Por tal. razón, los·· españoles americanos mani-
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fieetan eu desacuerdo. (125) 

En nombre de la moderniiaci6n ee pretende destruir 

la vla fundamental que permite sobrevivir y transformarse 

a los restos culturales, indigenas que a6n se conservan. 

La.penetraci6n ideol6gic~ colonial se incrementarla. 

Lu prupiu Uu1vere1dud se elL6u ul ludo de lue criollos 

cuando en 1777 hace llegar una representaci6n al monarca en 

la que pide se otorguen plazas civiles y eclesi&sticas a los 

cri~llos, en base a las decisiones reales tomadas en los orlge

nes de la Colonia. (126) 

M&s lejos ir& el Ayuntamiento de la ciudad de Ml!x~co, 

cuando. propone al rey la exclusión de los peninsu.lares para 

Jos cargos burocr~ticos en Amhrica. (127) 

El eurocentriamo aflora en el nivel superior entre 

los cientlficos espafioles comisionados para dirigii. el Jardín 

Bot6nico y dem6s planteles de •eciente creeci6n~ En un princi-

pio minusvaloran los. avances cientlficos y tl!cnicos novohispa

noa; actitud que algunos espafioles rectifican m&s adelante • 

. La orden real de eliminar las' lenguas nativas entra 

en é:o.ri.~r.ad,icció!' C()!'.: la teri~.encJ~ :d()1tiri~nt<! t.D.t.re ;i.os_ CientUi,-. 
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coa ilustrados, quienes por esa hpoca redescubren ciertas 

tradiciones ind:lgenas en el campo de la ciencia, el arte J 

otras disciplinas. 

Entre las m6l~iples concepciones nacionalistas origi

nadas en Nueva España se van estructurando los dos grupos 

pol1tlc~~ fundamentules de los aüos futuros, 

En la etapa -reinsurgente, la actitud de •ochos crio-

llos fue conservadora y elitista, pues hablando en nombre 

de los americanos, reclaman para s:l mismos una posición econ6-

mica y social m6s elevada de la que disfruta el resto de sus 

compatriotas. 

Elitista f~e también su oposición a que los ind:lgenss 

aprendieran el. idioma colonial J se alfabetizaran. 

Para diferenciarse del vulgo se autodesignaban españo-

les americanos. (128) 

Oo~trasta .con estas ·actitudes la progresista declara

ción ·de Bartolache, quien aboga porque la plebe sea instrui-

da. (129) 

La pol:ltica de Carlos 111 también estaba encaminada 

a centralizar 11i611 el poder 0' por eso. en, Nueva,"_Espa.ña.«ae ace¡;t¿,a;.,, -
• ·,~ ,;,.;, - • • : , • - .-.- • -'·" • • - ••• '<• -· ••• , ·- •• .: • • :, • 
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les tensiones entre el virrey y el Ayuntamiento; los puestos 

de éste organismo 

acomodados. Este 

gub~rnementel eren 

fue el morco en el 

ocupados por criollos 

que se produjeron las 

frecuentes pugnas entre el gremio de maestros y el ~yuntamiento 

pues ambas organizaciones trataron de controlar la educaci6n 

elementa1 (f30). 

Al Ayuntamiento correspondía supervisar a los diferan

·tes gremio• existentes en ls ·Nueva Espails, entre ellos el 

de profesores. (131) 

Conviene recordar tamb~én que le ilustraci6n tendía 

a suprimir los gremios, motivo por ·~1 cual el gremio de ma~s

tros se-.eaforz·6 por sobrevivir. 

Otras Reformas a le Educaci6n Elemental 

Carlos 111 tomu medidas· cumu les siguientes acerca 

.de Jn enseñanza elemental por medio clr lns Rrnl<'fl prov1sionefl 

difundid~• entre 1767 y 1771. 

Se. repite la orden dada reiteradas veces por otr.oa 

monarcas para que se establezcan escuelas en todas las comuni

dade.a. ( 132) Obispos y párrocos queda o como responsables de 

vigilar el cumplimiento de esa disposición. (133) En loa 

poblados indígenas, las escuelas para impertir la doctrina 
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cat6lica serian sostenidas con el dinero de las cajas de comu

nidad. (134) 

En acata•lento a los 6rdenes recibidos, el Ayuntamien

to de la ciudad de Ml!xico dispone que frai.les y p&rrocos i•

planten escue1as gratuitas de primeras 1etras para nifios. varo-

. nea. Tambil!n •anda que se funden loa primeros planteles muni

cipales, uno para nifias y otro para nifios. ( 135) En· ·.esas 

escu~las, por lo coa6n se aceptaba 1a auperviai6n munici

pal. (J'.J6) 

La Corona ordena que sea uti1izado en 

el Catecismo h{st6rico de Fleuri ( 137), con el 

.mejorar'·Jos tcxtos.:de !ºªº~~n~e ·pnr~ nifioa. 

las escuelas 

prop6sito de 

Don José. Joaquín de Herrera, Procurador general del 

Ayuntamiento presenta un proyecto para establecer escuelas 

gratuitas en la ciudad de Ml!xico, (1786). Resulta interesante 

para nuestro an&lisia anotar un resumen de loa conceptos exter

nndnH •~H cae 1•royl•rlu 1•n-ru conorer 1111 1•11111.u de viHt,11 culonioJ 

frerite al problema de la instrucci6n elemental, as!. como ta•

bién observar 1a opini6n que tenia el . gremio de profesores 

sobre el asunto y de este modo, poder evaluar m&s adelante 

las propuestas de Lizardi. 

Declar.a e1 Procurador que el objeto m&s interesante 
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para la religi6n, el Estado y la sociedad, ea el de la inatruc-

ci6n (138), Agrega que la falta de escuelas y la pobreza 

son las causas principales de que en la ciudad de H6xico pulu

len l~s vagabundos y los ignorantes, (139) 

·co110 soluc i6n propone el Proc urndor 1 a apertura de 

un plantel educativo en cada curato para inatruir en ia reli-

gi6n (140), En algunos conventos, loa escuelas habr!an de 

funcionar en las porterías, Allí, además de impartir educaci6n 

religiosa, se podria enseñar a leer y escribir. (141) Dichas 

escuelas quedar!an bajo la vigilancia del Ayuntamiento. (142) 

El plan tuvo buena acogida entre las autoridades, pues el· 

virrey dispone la creaci6n de instituciones educativas ele•en

tale.s, -( 143) 

Por su parte, el gre11io de profesores, por voz de 

don Rnfn(!l Xi menn. RU Mnent" ro •nynr • r'x¡lrrHn· Hll d1?anc11erdo 

con el establecimiento de los planteles arriba mencionados 

porque las escuelas privadas pierden alumnado.y los profesores 

se arruinan, (144) Motivo por el'cual, presenta un plan para 

oblig~r ~ los padres a enviar a sua hijos a la escuela, 

Los maestros agre•iadoa se comprometen a enseñar 

gratuita•ente a los niños pobres, En correspondencia·, las 

escuelas creadas en conventos y parroquias tendrían que e•plear 

mentores ~gremiados. 
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Ayuntamiento. (145) 

Don Rafael Ximeno manifiesta también que la causa 

fundamental del infinito número de vagos e iletrados que se 

ven por las calles de la ciudad• radica en le mala educación 

y el excesivo consentimiento de los padres hacia ·sus 

hijos. ( 146) 

Algunas otras ideas del Maestro mayor aunadas a ~ate 

último pensamiento contrastan con las reflexiones educativas 

de Lizardi; según don Rafael, los niños pobres son los más 

faltistas a la escuela porque -aduce-, como a sus pa.dres no 

les cuesta la instrucción, entonces se les hace fácil que 

HUH hijos etrrntc:r.n ''" cl In ·tnff rinrn o· ·1nH-· Hc~IH nñOH" .. 
'' '· 

(147), ofreci~ndo como ""dis;,,ulpa"' los siguientes argumentos: 

que pór su pobreza, los niños no tienen ropa qu.e ponerse, 

rir libros y papel;· finalmente que no mandan a sus. hijos a 

la escuela porque los ocupan en mandados. 

Excepto el último p~nto, ~e observa cómo en el gremio 

de profesores priva una marcada .actitud elitista, a diferencia 

de Lizardi '·quien procura análizar con más precisión el· asunto. 

para acercarse a las verdaderas causas de esos problemas, 

como se verá en el siguiente cap{ tul o:. 
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En otrb orden de ideas, el ·gobierno manifiesta su 

preocupacfón porque se mejore la instrucción artesanal, para 

lo cual fomenta la organización de este tipo de escuelas en 

algunas zonas del pais caracterizadas por un amplio desarrollo 

en este ramo productivo. (148) 
"· 

"Ligada ·a la reforma o a la supresión de los gremios 

estaba la idea de promover lo educación técnica por asociac~o~ 

nea como las sociedádes económicas o por el Estado. (149) 

Inguietudes Educativas de los Ilustrados en Nuevo España 

Algunos eruditos plantearon la conveniencia de. que 

fuero implantado lo ·c'arrera de institutor co.:o_ uná condl~il;n 

nt-·c~·Hurlu ·1u1rn •.••.Jurnr lu HLl.uucll•u t.•dtu:ul.lvu~ .. ~11iui. Cuuruu 

Clavijero, Bartolache y Dt az de' Gitmar.ra, (150) nspecto· qué 

Liz·ardi no consider6 al proponer au plan de enseñanza. 

Francisco Javi.er Clavijero modernizó la c6tedra que 

-va~ios cursos: aatem6ticas, historia natural, fisica, Al~ebra, 

geoaet:ria y geogra.fia; asf. como griego y lenguas modernas, 

también historia mundial y nacional. (151) Por su parte, 

Callipoy, rechaza el aspecto decadente del escolast"tcismo. pret:en-

dlendo volver a las fuentes originales. 

o favor de lo experimentación. (152) 

También argumenta 



75 

A su vez, Bsrtolache explica cómo los grandes cienti-

ficos modernos han puesto sl servicio de la medicine los cono-

cimientos de ciencias como la f lsica y las matemáticas. Hace 

referencia a la cátedra de anato•la teórica y práctica creada 

por el rey. (153) En una actitud contraria al colonialismo 

y sl escolasticismo, Bartoleche argumenta que no es necesario 

hablar el letin pare pensar bien y dominar· el conocimiento 

~ientifico, pues las ciencia• ae pueden entender en cualquier 

idioma. ( 154) 

Su americanismo se asemeja al de Lizardi en cuanto 

asegura que las personas del vulgo si están interesadas en 

cultivarse, sobre todo cuando el ·conocimiento re.sui ta :·.·para 

,cllns ·•.•l~nc_ttvo. pur11uc· el dcHcn dt.! H'Íbcr i11H1alru u Lodo ho•-· 

·bre. Dice que deberla haber gente que escribiera especialmente 

para la plebe, pues no huy razón" alguna pura que se les ·deje 

RU~idoR en lo iRnoroncin y qur n eriori sn lr~ iu~R"~ i~~npn-

ces. e 155) 

L••Y l>rimcros ~HlublecJmlc11LoH LuicqH de ~ducuci611 ~lemental 

El Colea to· de las Vizca{nas, organizado y aosten.ido 

por· iniciativa privada; recibía a niilos y jóvenes de ·eacasos 

recursos económicos. Fue inaugurada en 1767 (156). La educa-

·ción gratuita impartida en esta institución estuvo precedida 

por otras dos escuelas c.e>11ducJd.ias .. por . reliaiosas ; .. en. -1755 · 
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se crea el Colegio de la Enseñanza, primera escuela pública 

femenina de la capital y en 1759 se establece el Real Colegio 

de Nuestra Señora de Guadalupe. (157) 

En las Vizcaínas se impartían cursos de primeras 

letras por maestras laicas; tambien se enseñaban doctrina 

cristiana, lectura y escritura, canto, costura, bordado y 

otras labores. (158) 

La Escuela Patri6tica. Don Francisco Zúñiga concibt6 

la idea de crear una institución que alojara a niños y jóvenes 

~e escasos recursos y cuya conducta fuera necesario reformar. 

Dotada de talleres con el propósito de capacitar a los jóvenes 

:.;~~ro ~1uc fuero~ econ6•~ca~cntc 6ttles 11.~ln·.Hócieclnd. 

l,os gastos de construcción y sosteni.miento corrlan 

a cargo del fil&ntropo (159). 

Alumnos y alumnas .podian aprender sastrer!a, carpinte-· 

.·rln, herl'e.rl.u, zn1u1tcrln, Hnmbrururfn y 1·uJidn~ ron •n•1n.l11urio. 

moderna donada por la Condesa de Regla (160) 

El plantel abrió sus puertas en 1806 c~and~su creador 

·ya habla fallecido, pero haci·a 1819 el _Virrey dispone del 

·patrimonio de. la escuela donada por don Francisco Zúñiga y· 

los fondos van a parar a las arcas reales donde se utilizan. 
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en gastos bblicos (161) 

2. La Educaci6n Popular en la Epoca de Fernt.ndez de Lizardi 

En 1803, el Ayuntamiento discuti6 el plan de extender 

lu intil rucci611 element:ul u l.uduti ·los burriuti d" lu capital, 

con dos escuelas en cada cuartel ma~or. (162) 

La Constituci6n de Ct.diz dispone que los nuevos Ayun

tamientos funden escuelaá municipales gratuitas para enseñar 

primeras letras, doctrina cristiana y c:lvica. Responsabiliza 

de la inspecci6n de la.educaci6n p6blica a un organismo guber

namental, la Direcci6n General de Estudios ( 163). Ordena ts•

bi~n· la estruc.turaci6n de un ptan general de enseñanza par.~. 

uniformar la educaci6n en todo el reino. (164) 

7 de ener6 de 1814 suprime los gremios (165). 

El bando del 

Fernando VII aboli6 la Constituci6n y ~l Ayuntamiento 

Constituci~nal y se restableci6 el antiguo Ayuntamiento Munici-

pul y el yrcm1u de pro'f&?t1orc2:1• 1':11. 11116, 10 ... res.ldores del 

Ayuntaaiento crean una junta eápecial que se 'hizo cargo de 

los ext.aenea y visitas a las escuelas (166). 

Tomás Salgado, Coaisionado de Educaci6n del Ayunta

miento propuso en 1814 la f ormulaci6n de Ordenanzas más moder-

nuti c11 los reqult1lL01:1 puru el examen de aapiruntes a maestros 
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de educaci6n elemental (167) 

En 1816, el Ayuntamiento dispone que Le6n Ignacio 

Pico, miembro de ese organismo se ocupe de los preceptores. 

Pico, basado en Salgado censur6 a la educaci6n elemental por 

"sohrecnrRnr la memoria de 1.oA niijoR" y p11Ro ~n trln de j111c1n 

la calidad de los profesores "porque los antiguos ex&menea 

hace mucho tiempo que hablan degenerado en una ceremonia lucra

tiva que costaba mucho al examinado, a quil!n se hacian una 

o dos preguntas ridf.culaa para pasar deapul!s a r~frescar [tomar 

refresco) los examinadores"~ Tambil!n propuso que no fuera 

el gremio quien examinara, sino personas nombradas por el 

cabildo. (168) 

Cuando en 1820 el rey d~clara· vigente ·lu Constituci6n 

de·. 1812, se· elige un nuevo Ayuntamiento constitucional y desa-

1•nrlH"I.! nucvnnu•ntc.• L•l ~rc.•mJu de• 111uuHI ruH. 1lt• 111·1.•uruH lulrnH: 

queda el cabildo municipal como responsable de supervisar 

las· escuelas. El Ayuntamiento recibe l>rd1 ... 1r.s real<!s para que 

se enseñe la Const:1tuci6n en las eRcuelus y que se aplique 

una encuesta que sirva de base para elaborur un plan de ense

ñanza p6blica. (169) 

El 29 de junio de 1821, las Cortes Españolas dan 

a conocer el "Reglamento general de instrucci6n p6blica", 

en 61 declaran que la enseñanza privada es "absolutamente 
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libre". Esa libertad significaba que los maestros de escuelas 

particulares no deber!an sujetarse a ning6n examen, no reque

r!an permiso pera abrir escuelas, ni ten!an que atender ninguna 

reglamentaci6n en cuanto a estudios, textos o asignaturas, 

pero desde luego sin ir en contra de la religi6n y del Estado. 

Consider6 p6blicas a las escuelas Pies porque la educaci6n 

impartida "por cualquiera corporici6n con autorizaci6n d~l 

_Gobierno quedaba sujeta al misso método y libros que las eecue

luH eslublecidu" por el E .. Ludo y leulu que Nor p6b11cu y gru

tuita". Asimismo, el Estado tenlo derecho a supervisar las 

escuelas de los conventos, de acuerdo con la tradici6n española 

del Patronato real ( 170). Las escuela a Plas eren gratuitas 

y s6lo estaban autorizados a impartir lectura y religi6n. 

(171) 

En fechas posteriores a Ju ~on .. umución de la Iridepen

denC'.ia se Rigutó apJ.lcn~do en grnn t~nrt:c tn t•onRt· lt:.uci6n de 

C&d iz, en obediencia a lo dispuesto por el Plan de Iguala 

y los Tratados de C6rdoba. Durante el imperio y después de 

lu culdu do 1 Lurbidc "" rcglumcnLÓ lu' uctividud del Ayuntamien

to en materia educ~tiv,a, de acuerdo con la instrucci6n de 

1813 que daba al municipio Jo responsabilidad de promover 

la. creación de escuelas .gratuitas. (172) "Varios educadores 

presentaron a Iturbide planes para establecer nuevas escuelas 

con métodos pedagog!cos novedosos". (17~) 
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En 1823, Jacobo Villaurrutia presenta el "Proyecto 

de Reglamento general de instrucci6n p6hlica", solicitado 

l10r los miniatros de Et1lado, Alem6n y De Ja l.luv ... (174) Sin 

declarar una libertad tan amplia como la otorgada por las 

cortes espafiolas de 18~1, expresa en su articulo 6 9 "que todo 

ciududa110 Llc11c fucullud de formur ~Hlublucl1niu11Lo~ purticulu

res de instrucción en todas laa artes y ciencias y para todas 

profesiones". En el articulo 79 indica que lo Direcci6n Nacio~ 

nnl de instrucción p6blica "ha de <?Atar Ratisfecha de que 

los maestros de establecimientos particulares tienen la idonei-

dad necesaria [para ensefiar]". El Estado tendria facultad 

de vigilar a las escuelas particulares en los aspectos de 

instrucción moral, religiosa y politica, incluidas las escuelas 

de la· Tgleisia. El articulo ·43 dispünc <píe en- iodos.los conven-

tos de religiosos, curatos• vicarias, en todos los pueblos 

y en todas las haciendas habrá escuelas de primeras letras. 

Otro tanto se haré en los colegios de mujeres y conventos 

de religiosas (Art. 57) El articulo 4 9 , indica que la ensefianza 

impartida en las escuelas de las corporaciones, en los semina-

rios escuelas del Estado siguiera un mismo método y los 

mismos tratados elementales. 

En cuanto a la instrucci6n de adulto, en 1814, Antonio 

Hutcos preceptor de una de las escuelas municipales logra 

que el Ayuntamiento apruebe su solicitud para abrir una "Acade

mia de P_r:imer:11s _letras para _11d'!lt;_9s". , ( 1 75) 
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Hacia 1823, Ana Josefa Caballero de la Borda, propuso 

a la Diputaci6n Provincial y al Ayuntamiento la fundaci6n 

de una "Academia Mexicana" para mujeres en el ex convento 

de Belcm, propues~a que no fue aceptado (176) 

[,u l•:t111c11c:ión 1'01•11lnr St•gl1n l.iznrdi . 

Por su parte, Lizardi describe el panorama de la 

situaci6n educativa popular en su bpoca en el siguiente texto: 

Es harto last~moso el estado de·la educa~i6n 
de nuestra plebe. Parece que este ramo 
de polic!a se ha visto con el mayor abandono, 
Si vamos por los pueblos hallaremos hombres 
con hijos •Y a6n. con nietos que· o saben ni 
persignarse, si. f i"jamos . la v.ista en · esta 
capital y utrus·c~ud¡1~c~. era cudu __ cJ~n 1•lcbc-·· 
yos hallaremos· uno que sepa los principios 
de: la re1igi6n, y del todo. vasto guarismo 
de··: sus pobres i nd los, castas y gcnl'.e del 
trapillo, · ni uno (tal vez) que sepa cuáles 
son los derechos que los unen con Dios, 
con el rey, con la patria y consi110 
•ismo. (177) 

1.os juicios que Li•rnrdi externa en cuanto ol estado 

en que se encuentra el sistema educativo de su tiempo, llevan 

el ·sello de su orientaci6n ideol611ica como 1iberal moderado 

y sus conviccio1l'e's peda116gicas co•o un seguidor del realismo 

y el nal'.uralismo; por consiguiente, sus opiniones van más 

allá de una simple evaluaci6n del sistema 'educativo colonial, 

A partir de 1814 comienza a divulgar sus r~flexiones educativas 
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en El Pensador mexicano y contin6a en el resto de sus escritos. 

Lizardi hizo suyas muchas de las propuestas educativas plantea

das fundamentalmente durante el periodo de la instrucción 

ilustrada, como son algunas de las disposiciones de la Consti-

tución de Cádiz y de los diversos Ayuntamientos de la ciudad 

de México. 

Principales Observaciones del Pensador Acerca de la Educación 

de su tiempo 

Educación Elemental 

Lizardi manifiesta que el n6mero de planteles educati

.. vos .existentes en la época• era insuficiente { 178), por· lo .. 

que de hecho quedaban· excluidos de instrucción los indígena~. 

los negros y las castas, (179) 

Censuró a las escuelas de primeras letras por diversos 

motivos: pocas de ellaR 'ofrectan una buena enReñan?.a (180), · 

dcbJdo a que no mcnudcubun los maest.roH ca1>uccs. Señalo que_ 

una causa de ello era lo mal remunerado de la profesión. (181) 

El contenido de instrucción era pobre (182) y e~ 

ella abundaban los conceptos erróneos. (183) En lo referente 

al 'método de enseñanza, por lo com6n se aplicaba el principio 

de ''lu lcLru cun Hungre cnLcu'' (184). 
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Lectura y escritura se ensefiaban en forma deficiente, 

hac:lendo caso omiso de las .reglas gramaticales. ( 185) Los pre

ceptos religiosos se memorizaban casi sin comprenderse. (186) 

Innecesariamente se prolongaba la jornada escolar, permanecien-

do el nifio sentado de111asiado tiempo. lo éual le causaba in-

comodidad f!sica. amén de que su desarrollo se' vela entorpecido 

por no hacer ejercicio flsico. (187) 

El trato de los mentores hncia el pupilo era por 

lo general inapropiado, pues mientras unos actuaban con negli

gencia, otros lo haclan con excesivo rigor. (188) 

La _éonic:urreníc:ia de alumrios· muy P,~qu_efios ·que a6n no 
' ' 

tenian la edad apropiada para asistir al colegió, era ihcpnve-

niente, porque ellos con sus juegos. alteraban el orden en 

la .clase. (189) Considera que la edad ideal para inscribir 

u lu t!t:JCUt!lU dt! pa·.i.muru" lt:La·us t!s lu dt! cinco 

afios. (190) La atenci6n a grupos numerosos por un solo maestro 

era un obstáculo para que pudiera instruirlos debidamente. 

En la Quiiotita. dice que lleg6 a ver grupos hasta de treinta 

nifios (191). que seg6n su opinibn, era una cantidad deamedida. 

El. relajam~ento de la disciplina, as! como el mal ejemplo 

de muchachos mayores iban en de~rimento de la formaci6n del 

nifio. (192) 

A ·pesar ··de·· que Lizardi re~o.;¡tenCÍa. la,. ápliic:ac'i6n: :d.e 
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una disciplino racional, aún acepta los castigos corporales 

y el empleo de pnlmetas, disciplinas y dem&s instrumentos 

como un recurso extremo al fallar los esfuerzos persuasivos 

de los mayores. ( 193) Se declara contrario a la coeducaci6n 

porque asegura que es perjudicial para la inatrucci6n moral 

de los infantes. (194) 

Lizardi, ante tan desalentadora perspectiva y basdndo-

se en las corrientes educativas del momento, sugería a los 

padres que tuvieran posibilidad de hacerlo, ocuparse personal-

mente de la instrucci6n elemental de sus hijos. (195) 

Educacibn Media y Superior 

En estos dos niveles de enseñanza tambi~n señala 

los desaciertos del sistema escolar colonial. 

Las páginas del Perisuillo y del Catr:f.n, abundan 

en comentarios acerca de escuelas de tipo .tradicional en las 

Si bien, de ·los recintos universitarios egresaban 

brillantes bachillerea J profesionales, la eacolAstica estaba 

siendo. superada desde año~ atr6s por las instit~ciones establ~

cida~ durante la renovaci6n ilustrada. 
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Lizardi externa sus-criticas en torno a estos niveles, 

dado que el sistema universitario estaba alejado de la vida 

(196), de las necesidades del estudiante y de la sociedad 

( 197), esto se manifiesta en que los contenidos de enseñanza 

del bachillerato se hallaban excesivamente simplificados y 

en ellos no se introducía ning6n cambio para actualizar-

los. (198) 

Adem&s de que se empleaba demasiado tiempo en propor

cionar tan poco contenido (199) y que se utilizaba un ptocedi-

miento de enseñanza en el que se memorizaba mucho y se razonaba 

poco. (200) 

Pl.AN ~:DllCATTVO DE l. TZARDJ 

Ante esta problem&tica arrastrada durante siglos y 

compl iradn con· las limitaciones del erario 1>(1hlico, Fernández 

de Lizardi publica un plan educativo que comprende los siguien-

tes aspee tos: 

La educaci6n fa•iliar 

La formaci6n de padrea de familia 

La educaci6n ele•ental 

La educaci6n popular que a su vez comprende: 

Instrucci6n elemental, ens!ñanza t~cnica y una-for•a--· 
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ci6n general para j6venea y adultos en los rubros siguientes: 

civico-politica, religiosa, cultural, cientifica, etcétera. 

Externa también algunos conceptos acerca de la educa-

ci6n de bachilleres y universitarios. 

·Plantea un proyecto de reeducci6n de vagabundos y 

-delincuentes.·· 

Para ello, analiza las siguientes áreas formativas¡ 

Educoci6n civico-politico, instrucci6n religiosa, 

moro.1 .. y cultural.¡ DSÍ.·.'.·COllO enseñanza técnica y cientffica 

al. ·fgual que la instruccibn en normas de urbanidad, áreas 

-que se detallan en las páginas subs~cuentes. 

Educact6n Popuiar 

Fernández de Lizardi a·spiro a que sea descartado 

el aiBLemu educativo colonial y se suatituya por_. úno liberal 

El . autor fue el primero en concebir y divul_gar 
. . 

un plan de tal naturale~a en los alb~re~ de la independe~c~a. 

( 1814) ya que las propuestas anteriores a su plan abarcan 

s61o algunos aspectos del sounto; ese fue el caso de Juan 

W. Sánchez de la Barquera, cuyo mérito mayor estriba en haber 

difu~~i~o parcialmente. los .... conceptos 
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y de Blnnchard en el Diario de M6xico n princfptoa del stgl.o 

XJX. 

A nuéstro juicio, sólo el proyucto de José Maria 

Luis Mora, dado a conocer al Congreso en 1824, supera en aspee-

tos trascendentales a las concepciones de Lizardi. 

El. proyecto de Lizardi en cuanto a la instrucción 

popular para niños y j6venes comprendia: enseñanza elemental, 

adiestramiento técnico y una formaci6n general que loa capaci-

tara para el desempeño de sus futuras funciones familiares 

y sociales. 

Educnci6n El~~ent~I 

Fern6ndez de Lizardi eacr(~e en 1814 que "la ignoran

cia de los 116s de loa pocos niños que van a la escuela proviene 

de la com6n pobreza de sus padres ·y .de la ineptitud de loa 

maestros a quienes se les confia. E~to. indica que los prime~os 

pasos q_ue ·con~endr:la dar para el remedio seria: aumentar el 

n6mero de escuelas en México, proveerlas de :profesores.h6biles 

~ franquear ~l pueblo su en~eñanza de arati~". (201) 

Es en· si misma, ·el núcleo esencial del proyecto de 

inst rucci6n popular ( 202). Sus caracterfsticas fundamentales 
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todos. 

Populgr. 

Declara <IUl! d.cbe ·ser po1>ulnr para •1ue temhil!n los 

mcxlcu11os de Jos cluses desposc1das (indios, neKro~ y castos). 

pudieran dJsfrutar lus beneficios de la rducnri6n, (203} 

RnReHnn~n aratuitn. 

Como la poblaci6n subsist!e enmedio de una penuria 

econ6mica generalizada, no estaba en posibilidades de costear 

su inst ruéci6n, Esa carencia de recursos econ6111icos era uno 

·de' los motivos más poderoso·s para. que.··· ia gente no .acudiera 

·a. fos ·plan.teles escolares; por . consiguiente' la impart.ici6n 

de ·enseñanza gratuita a los grupos ·hu.manos empobrecidos era 

.lndisp..,n•u1ble. c:w4> As!· también, era menester habilitar 

de ropa a los :niños indigentes para que pudiesen asistir a 

clases, porque se tenia la experiencia de que los padres, 

11or v!!rKÜen~u no l!OVJubun u sus hijos u lu eHcuela debido, 

a. ·que no tenían dinero para comprarles indumentaria, (205) 

Obli8atoriedad de la enseñanza. 

La i~str~cci6n elemental hebr!a de declararse necesa~ 

riamente obligatoria 1 porque. de otro modo las oport1,1nidaf1.e.s 
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de estudio serian _poco aprovechadas por el com6n Jel pueblo. 

en tanto continuare prevaleciendo la tradicional indiferencia 

por parte de los podres hac.io lo l.nstrucci6n de sus hijos. 

De no ser obligatoria• _muchos de los padres encontra

r len alR6n pretexto para no enviar a loá niño~ a estudiar.(206) 

En"e~te punto existe una semejanza con les declaracio

nes hechas por el gremio de profesores durante la renovaci6n 

borbbnico. sin e•~a~g~. lua mirua nu ~on i~611Li~u~. vucti mien-

lras los mentores intentaban antes que nada asegurar su fuen~e 

. de empleo, Lizardi piense en mejorar les condiciones sociales 

y. econ6micas del_ vulgo • 

. Considera~o~ .que .le mentalidad pop~lar. por estar 

sujeto e lo ideologle ·. dominante, concedla poco valor a su 

pro11ia ilustroci6n, por este motivo, el abatimiento .del auaen

llsa10 escolar "'ª de capllol truscend.,ncla pu_ru ··c1· 6xito ·del 

proyecto educativo. 

Lizerdi expuso un plan que supone · la intervenci6n 

coordinada de autoridades civil.ea y ecl.;si~si::Lcals'. láa ~-uálea. 
de cu~6n· oc~crdc> cc•ntrttl,1rf11n todoR loH nRp~r~~R r~l~c1onod~a 

con el asunto. Ell_oa de_aignarian en cada •anzana o pueblo 

a un vecino del luaar co•o responsable de reportar les ineaia-

tencies de loa niños e clases. 
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Para el progenitor causante de la falta habr:l.a una 

multa;· pero si la ·ausencia se debiera al propio niño, entonces 

6ste se har:l.a acreedor a una sanci6n disciplinaria. (207) 

Lizardi no se percat6 de que una de laa razones bási

cas dei ausentismu y la deserción escolar era la pobreza de-la 

gente que obligaba a los niños a in~orporarse al trabajo para 

contribuir al sostenimiento del hogar. 

Sin emba~go, no debe p~rderse de vista que 61.deriva 

su proyecto educativo de un análisis previo de la sociedad 

mexicrinn. Es dccjr~ el ~la~~~nmlento rdt1rnti~o ce uno de 

l~s comp<mentes. del. plan ge,neral de desarrollo nacional\ 

Seg6n sus ideales,· e.l progreso econ.ómico resultante. 

de la implantact'ón del capi.talismo, conllevarla una mejor 

distribución de la rique?.a nnclnnnl; por lo que " ln lnrRao 

se pod ria considerar que la pobreza pasarla a segundo t6rmino 

como causa de la inasistencin y deser~ión escolar. 

Incremento en el N6mero de Escuelas 

El ofrecimiento de educación para todos entrañaba 

un incremento en la cuantla de planteles, de tal modo que 

en todas las poblaciones hubiera escueles. (208) 
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Por este motivo, Lizardi propone que se dé autoriza

ci6n para abrir escuelas a todo aquél que estuviera interesado 

(209), siempre y cuando demostrara tener los conocimientos 

indispensables para desempeñar esa tarea. 

Designa con el nombre de Escuelas patrióticas de 

primeras letras a las instituciones de enseñanza gratuita 

que se abrirlan a iniciativa de las autoridades en cada parro

quia; en 1814, propuso que f.ueran 34, distribuidas en cada 

parroquia seg6n el n6mero de feligreses, escuelas que estarlsn 

bajo la vigilancia del p~r~oco. (210) 

Autoridndes Reseonsables de la Educación Elemental 

Con fundnmr..nt·n rn ln r.o-nt-1t·itur·ilu1 d•• r.,,,11~. t.1.,.·nrdl 

apunta que los Ayunta~ientos tendrlan a su cuidado las escu~las 

elementales. (211) Con frecuencia ta11bil!n Menciona la gran 

responsubilidud que tienen los sacerdotes para propiciar y 

estar al tanto del buen funcionamiento de las escuelas. (212) 

En cuanto al aspecto flaico del plantel, Lizardi 

expresa que el focal .destinado .para tal fin deberla de ·estar 

limpio¡ bien ventl·lado r. iluminado. (213} Ade11ás, el profesor 

decorarla. el salón para crear un ambiente flsico grato al 

niño. (214) 

-•-":::.:---···· 
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Sostenimiento Económico Escolar 

Lizardi considera este aspecto principalmente desde 

el punto de vista de los honorarios de los mentores, ya que 

por cuenta de ellos corrla el paso de renta del local d~atinado 

a la enseñanza, suairió que: 

Se fijara una contribución común paro lo manutención 

del plantel educativo, (215) 

Se destinara a este rubro una parte de los impueatos 

cobrados a comerciantes y hacendados, (216) 

En los poblados indígenas,· el dinero para sostener· 

,s la escuela se obtendrla de las cajas de 'comunidad, (217f 

Las multas impuestas ·a las casas de jueao también 

servirlan para auxiliar a las escuelas. (218) 

()ue poro ul mismo propbsi to,,. R<' 

a los comerciantes de la carne, (219) D~ 

nRlgnnru un impuesto 

los diezmos, que 

en adelante recabaría el Estado, una vez separada la . parte 

suficiente para una decorosa manutención 'de los sacerdotes, 

el reato se emplearla en el sostenimiento de escuelas y hospi

tulcs, (220)· 
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A~uellas personas, que habiendo contratado jornaleros, 

no respetaran ciertas normas en cuanto al salario y a laa 

condiciones laborales, pagarían una multa cuyo monto seria 

aplicado a las escuelas estatales de primeras letras. (221) 

Contenidos de Enscfiunza 

Aunque el analfabetismo era la condici6n predominante 
i 

entre los mexicanos (222), el proyecto de lnHrrucci6n elemental 

·que nos ocupa, iba más allá d ola simple tarea de !rnseñar 

a leer y escribir. 

Lizardi pretendía que el pa!s 1011rara erradicar el 

un'!lfuhetlamu· 1wru el. niio de. 1828. (22'.I) 

En su "Constituci6n· Imaginaria", (22.4) registra al 

analfabetismo como una de las causas que en el futuro podría 

significar la pl!rdida de los derechos como ciudadanos, para 

ef ai10 de··.1s2s. 

La, Constituci6n de Cádiz señala que llegado el año 

d~ 1830, para ejercer 1os derechos de ciudadano seria obligato

rio saber l~er y escribir. (225) 

Pnrn pod<'r lm1111lsnr el dcRarrollo ele 111 socledad 

capitalist~, la enseñanza básica hsbria de abarcar los conteni-

' ' ~. 
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dos apropiados. Por eso, Lizardi con.;idera conveniente que 

se enseñen además de la lectura y lo escri'tura, la gramática 

y la aritmético, también conocimientos de geografía e historia, 

politice y urbanidad, asl como principios de religi6n y derecho 

público. (226) 

D~sde tiempo atrás~ hubo numerosas recomendaciónes 

para instituir el dibujo como una asignatura de este ni

Vtd • (227) 

A los alumnos aventajados seria provechoso ilustrarlos 

en algunos elementos de ret6rica,- poesía, francés y otro• 

conocimientos. (228) 

En cuanto a la enseñanza- de la Historia como reic'urao" 

formador de la identidhd nocional, se suscita una interrogant~ 

u lu •fUC no hnllnmoH 1·h11·a rc•Hl•U••NIH 1?11 In ohrn tlc•J l,<H1Hndnr; 

es decir, aunque en la práctica utiliza los relatos de sucesos 

hist6ricos anti~uos ó del momento paro educar al pú~lico lector 

'nu cxJttll! unu .a·vfluxióu t..-ucr·itu cluudt.• Li.~u1·di u1·~trn1t!Ult.! uccrcu 

,de la_ · i•portancia de crear en la pobloci6n una conciencia 

hist6rica. 

En la "Constituci6n Jmaginar~a", (229) Lizordi opina 

que los frailes pueden contribuir n lo educaci6n popular cnse-

ñando en los conventos: 
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Religi6n Lectura y escritura 

Historia eclesiástica y profana 

Idiomas 

Aritm~tica 

Astronomía 

H6sica 

Cuatrnmcnlucl6n (230) 

Geografía 

Cosmograf. la 

Geometría y trigonometría 

Eqúitsci6n 

"•••Y cuanto pertenezca a 1as matemáticas, bellas 

letras y artes iiberales,,," (231) 

Evaluaci6n y Estímulos 

De los escasas re(er-enc!ii"t:1 qu'c hay en sus escrltos 

acerca del punto, enc~ntramos lo que ~igue: 

Exámenes de fin de cursos, Los exámenes serian p6bli-

cos porque de este -.modo, tanto los padres de los niños como 

las autoridades podrían comprobar directamente el grado de 
' . 
adelanto de c~da alumno, (232) 

Medallas al .. ~rito, Lizardi propuso que los niños 

sobresalientes fueran premiados por la Naci6n mediante una 

medalla de oro o de ·plata que seria entregada por el Ayunta-

miento a los niños destacados, El dinero para la adq~~~ 

los -:.~.~:1,_,':'.:r .. ~-~·~~s':_ ·--P~ocede~·.ta-. -.d.;:·:::.:ias''· •Ul_tas· a'p11ca11·aa·· 

(233) 

sición de 
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a loe padree, cuando éstos no procurasen la asistencia regular 

de sus hijos a la escuela, ( 234) Al ser premiado, el pequeño 

aprenderla que el mérito privado era reconocido pl'iblicsmente. 

El adelanto infantil habrla de ser un motivo de orgullo también 

para la. poblaci6n y las autoridades, (235) 

Con el prop6eito de evitar el fraude en el otorgamien

to de medallas . y darle mayor relevancia al acto de entrega. 

los exáitenee se sust.entarlan a puertas abiertas en las salás 

consistoriales. Previamente, el. Ayuntamiento haría una invita-

ci6n pi'iblica y, en atenci6n a ella asistirían loe regidores, 

el cura del lugar y .loe ·maestros de primeras letras. (236). 

1.1:.<u.rdi cunsld.eru c1ue el profei;ur hu de 1•oeeer ciertas 

caractert~ticae ~ue hagan más efectiva su labor: ser do mediana 

edadi inteligente y de carácter afable, dueño de una instruc

c ilJU ref lnudu, cun vucuclón 1•ara el muglt1ler lo y de una coiaduc

tn irreprochable, (2~7) 

Esbozo de una selecci6n del docente, Sin hacer a. 

un. lado la concepci6n ideal de lo que debla· ser un docente, 

Lizardi propone una soluci6n inmediata para resolver el probie-

ma de la falta de profesorado competente, Sugiere para ese 
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raci6n. sean autorizados paro establecer escuelas. Las áreas 

en donde habrían de mostrar habilidad serian en la lectura 

y la escrituro, as! como en ls gramática castellana, además 

de contar con la información religiosa suficiente para poder 

aleccionar debidamente a los niños en los principios cat6li-

coa. (238) 

Honorarios x estimulas. Asegura Lizardi que no hay 

mejor forma de aumentar el n6mero de preceptores diestro• 

que otorgándoles honorarios decorosos, como una justa retribu-

ci6n a su trabajo (239), de este modo, cada maestro dispondr!a 

de recursos monetarios suficient_es para poder alquilar habita--· 

ciones espaciosas Y. bien ventiladas . donde ubic'ar su.· escue-

i&~ c24oJ 

Ahora bien. todo esfuerzo hecho por él. que redundara 

en la ·mejor preparaci6n de los alumnos sobresalientes, serta 

gruLi(lcudo mediante un csLlmulu ccu116mlcu olorgudo por el 

Ayuntamiento. (241) A p<'snr del afán il<' l.iznrdl por cle.var· 

la calidad profesional del maestro; en ninRlin pasaje de su 

obra plantea la necesidad de crear una institu,ci6n especial,izBc

da en· la for•aci6n' de. profesoreá, hecho que consti_tuy·e una 

gran follo en su proyecto, porque lCbmo iban u hacerse cargo 

de uno enseñanza liberal aquéllos maestros que tenlan una 

formación educativa colonial?• sin embargo, conviene meditar 

.. un poco más ... el asunto, para lo' -.cual nos-- es de .. utilidad 
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que años m6a tarde, don r.ucaR. A,lcmán dcclarn flllC :~~º pucdon 

verificarse repentinamente grandes adelantamientos en este 

ramo fundamental de la instrucci6n p6blica, pues para ello 

se necesita un aumento considerable en los fondos municipales 

y un n6mero suficiente de maestros ilustrados •••• " (242) 

Hás realista y democrático, Lizardi pedia una modifi

cación inmediata de la educaci6n elemental, porque no era 

posible aguardar a que existieran los maestros bien preparados, 

por tal motivo demandó s6lo un mínimo de conocimientos para 

el desempeño de esa tarea tan trascendental para la mayoria 

d·e la poblaci6n. 

·l~ducitc i.¿n · 'J"éCuJ.cu 

En varias de ·sus obras, Lii..ard i ar.guye a 'favor de 

la i11Hlrucci6n técnica, 1>or11uc dJcho- odicslrumienl:o era mol 

visto por algunas familias. ya. que lo consideraban indigno 

de pe'rsonas .de cuna ilustre. (243) Lizardi argu•enta que no 

es desdoro aprender un oficio, puesto que es una manera de 

asegurar al joven un med.io h;,nesto ·,de vivir, pr·incipalmente 

cuando los pa.dres ·no. est6n en p·osfbilidad de costear su educa-

ción superior. ( 244) Pero aclara que la ele.cci6n debe ser 

hecha por el mismo joven, luego de·haber consultado sus incli

naciones y verificado su fortaleza fisica. (245) 

!.•···-··.·· 
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El segundo nivel de la instrucción popular deberte 

ser la instrucción tl!cnica, ( 2ft6) Además de las ventajas de 

orden económico que obtendría el pa:ls, al contar con mano 

de obru cali(icuda pura su dc:;arrollo, Lizardi también piensa 

en los beneficios que obtendr:la la población, pues la gente 

pobre tendr:la una mejor fuente de ingresos, La integridad 

moral dé esos grupos se elevarla• dado que ya no tendrlan 

que cometer delitos para conseguir dinero. (247) 

Cnra~itacibn Técnica Femenina 

En este concepto, Lizerdi se apoya en las ideas de 

Feijóo (248) y de Fenelón (249). Las jóvenes aprenderian 

ofi~los n~r~pind~s a su. sexo .. es decir,' aquéllos ·que no requi-
- . . ·- ' '. . : .. ~ . 

rie~en ~el e~pleo de la fuerza f:lsica par~ s~ desempefio.(iSO) 

Esa copacitn~ión dnrtn segurldnd económico u loa 

mujeres, j6venes y adultus a6n cuando quedasen desamparadas. 

En ese tiempo, las habilidades manuales que tradicio

nalmente hablan practicado las mujeres, no les produclan un 

b~en ingreso debido a la mucha competencia que exist:la. Lizardi 

no se .dio cuenta -de que otro tanto podrla suceder con la iría-

trucción. técnica, Asegura también que con el adiestramiento 

.técnico habr:la de disminuir la prostitución, porque las mujeres 

indigentes no tendr:lan que recurrir a ella para sobrevi-
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vir. (251) 

Rehabilitaci6n de Delincuentes y· Vagabundos 

En una rep6blica ideal, delincuentes y vagabundos 

no tend rian cabida. Toda persona sin un medio honesto de 

vivir, fuese hombre o mujer, seria recluido en prisi6n. propone 

Lizardi. (252) l.os varones permanecer:len en la c&rcel hasta 

que aprendieran un oficio en Jos Tulleres Nacionales (253) 

y en caso de ser reclutado por el ejl!rcito por vagancia o 

delitos cometidos, podria obtener su baja cuando dominara 

una técnica. ·(254) Los delincuentes prisioneros obligatoria-

mente se capacitarían en olg6n oficlo. (255) 

Educact6n del Ciudadano 

Dentro de los contenidos de enscñon~a de las escuelas. 

se deberla de estimular la ·adquisición de normas morales y 

·de urbanidad, lo mi·smo que rudimentos juridicos a niños y 

j6vcnes en el futuro desempeño de sus responsabilidades como 

ciu~adanos. (256) 

Los recursos que Lizardi consider6 m&s pr&cttcos 

para instruir masivamente a la poblaci6n adulta, estuvieron 

constituidos por los medios de difusl6n masiva existentes 

¡,n· ·,1·a :tc¡io:ca. .l;ll' ~e".~ a largo. plazo de : este .. "úl>o de e1iücac.i6n 
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seria la incorporaci6n de cada persona a la comunidad, como 

un miembro activo, participe en la toma de decisiones trascen-

dentales para el país. 

El error de Lizardi fue el no haber pensado en una 

escuela de educación para adultos. 

Bibliotecas P6bl icas 

En este ramo, Lizardi propone que se establezcan 

mñs hfbliotecns. porrrue lns dos Únicas r111c hnhfa. no bostobon 

para apoyar el desarrollo educativo. 

Que se incremente ~~ ca~tidad de vol6menes eó existen

cia y que el acervo biblioar&fico se actualice con autores 

modernos. (257) 

El .mismo quiso coadyuvar en la solución del problema 

cstubleclendo un gabinete p6bllco de lectura, donde las perso

nas de escasos recursos econ6micos pudiesen tener acceso a 

l¡i ,cultura: este intento frac·asó debido s la falta de dinero 

para se11uirl.o sosteniendo y por los pocos asistentes al esta

blecimient·o·•· ( 258) 
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Sistema Lancásteriano 

El Sistema Lancasteriano .se empezó a utilizar en 

H6xico hacia 1822 y en poco tiempo logró ·alcanzar una aran 

difusión. (259) Lizard~ tuvo conocimiento de &1 y le encontró 

un buen uso en la instrucción castrense, pai:a enaeilar a loa 

soldados a leer, escribir y contar. (260) En fUanto al a6todo 

en al, no aoatró aran entusiasmo, porque lo concebla como 

una tl.cnica más de enseñanza, factible de ser empleada por 

los profesores según sus preferencias, las circunstancias 

de la ins~rucción y las csracterlaticas individuales del alum-

no. (261) 

~ducoc~óri Su~eiior 

De manera general, Lizardi deriva sus opiniones res

pecto al nivel superior de la teorfn liberal; tnmbtlin toma

como punto de partida, las lecturas que hizo acerca de laa 

diversas ciencias y la experiencia que adquirió cuando fue 

c()n la infor•ación suficiente para poder cxtcrnar conceptos 

.or¡ginalea! Fundamen~almente plantea la conveniencia de ciear 

nuevas profesiones y escuelas que correspondieran a las necesi-

dadea del desarrollo nacional y a la cultura moderna. Sugiere 

ta•bil.n la •odernización de los contenidos de es~udio a partir. · 

de los avancelll.,,.cient:f.f;t.C;:,o:S y ... : tecnológicos· existentes en el 
,,,,:-;,,_;;::,.;' 
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mundo. (262) As! como el estimulo al avance cientifico. EN 

cuanto al mbtodo de enseñanza, af rima que los procesos de 

razonamiento deben aventajar a los de memorizaci6n. (263) 

Poderes Educadores 

La Iglesia ·y el Estado. Las autoridades civiles y 

eclesiásticas aon responsables del estado que guarde la ins

trucció.n en el pais. (264) 

Corresponde ul Eslndo dictar las disposiciones conve

nientes pare reorRenizer le educac~6n~ (265) 

Contrasta_. con . esta pro11uesta de l.izerdi la á'ct'itud. 

del Congreso, pues aeg6n relata Carlos Ha ria de' Buatamante 

~uando en 1822, los diputados t~ataron el asunto de la renova

ción de . 1 os estud ioe en la rep6blica, se decid 16 no hacer 

cambio alguno. (266) 

Seaejante actitud de parte de 

explica_ . p·orque -como reiteradas veces lo 

El Correo Seaánario- en su gran, mayor'ia 

los legisladores 

comentó Lizardi 

las curules 

se 

en 

ocupudus _por 

primordial· era 

les. 

purlidurlos del antiguo 

posible 

rbgl.men, cuyo 

esta.ben 

interbs 

preservar en lo los elementos colonia-
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Para entonces hab!an pasado diez años desde que Lizar

di lanzara a la luz p6blica su propuesta modernizadora. 

~., otru cucHLi6n. el Pc11H¡adur muralíicslu quri en M6xico 

h.ay una gran nec.esidad, de enseñanza· religiosa, principalmente 

e.ntre la poblaci6n pobre, pues el desconocimiento de la f6 

cristiana los hace presa flicil de las supersticiones y la 

idolatr!~;· compete a la Iglesia instruir a la gente en esa 

lirea. (267) 

Este afirmaci6n no significa que los ayuntamientos 

y el Estado en general dejen en manos dela Iglesia la enseñanza 

. religiosa, porque e~ opini6n de Lizardi, las_ inatituci~nea 

gub~rnamentales tambi6n deben preocupare• por esa instrucci6n. 

La furniliu •. Soclul y pudug6glcamunt~, la Comilla 

dc.scmpcfin un pnpcl primordinl, nseRura l.tirnrdi • porque a ella 

corresponde impartir la primera enseñanza, Gracias a esta 

tarea educativa insustituible de la familia, el individuo 

conforma áu carácter. (268) 

Escribe .Lizardi que el bien del pala depende en ~ran 

medida de una correcta educaci6n dada en el seno fami-

liar. (269) Por este motivo, la miai6n social bliaica da loa 

padl'es ea la de formar buenos ciudadanos. (270) .En virtud 

.de. lo . cual, la .familia. tiene que mejorar .. su .funcionamiento 
. ·\.:. 
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cometido. El Pensador dedica 

para hacer una critica de la 

manero equivocado en que viven las fnm·tllas, de le conducta 

que los podres asumen f·rente a los hijos y ante lá sociedad. 

Lizardi sugiere a padr.es y madres de familia la mejor forma 

de llevar a feliz thrmino su misi6n educativa, pnra ello pre

sente en sus obres algunos arquetipos humanos que son dignos 

de ser imitádos por los adultos casados de las diversas clases 

sociales. 
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DIDACTICA NACIONALISTA 

Condiciones Educativas Poatindependentistas 

Consideramos que el plan educntivo ideado por Lizardi 

pr.rRr.1~11.ln ohJeotivoH dr. HUmn rrlr.vnnrin hi:-;1/1rJra 1•nrn el 11ufH·, 

loa cuales pueden agruparse en torno a una sola gran aapi.ra

clón: frunc1ucar el poso u Los cst:llns de vida cu¡,itulista, 

mediante un profundo cambio en el pensamiento del mexicano • 

.:mpero, loa obstúculos que se interponían en la realizaci6n 

de dicha meta crnn de suyo complejos: nnos de orden hist6rico 

y social;_ otros econ6micos y muchos mAs de naturaleza ideol6si

ca. D~~tacan •n este 6ltimo aspecto~ las cuestion~s politi~~s, 

~duca~i~aa y paicolúsic~a. 

Para obtener los frutos deseados en la enseñanza, 

era indiapent1a!Jle una labor pedagógica apropiada a las condi

ciones del contexto aocinl, amén de que pudiera· efectuarse 

con la debida oportunidad. Sin embargo, la sola labor de 

instrucción aislada .de· otros factores de cambio social que 

pudiesen ejercer alguna influencia sobre el individ~o, resulta

ba incnpn~ de acometer ol1st&culos de tan gron1lcs 1•roporciones 

como.aqu6lloa existen~es en ese tie~po, dado que su procedencia 

de lndole histórica~ ae mantenía pr&cticamente inc61ume a 

pesar de haber transcurrido un buen n6mero de.años posteriores 
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u Lu conHumuci61a de lu Lndc1•cndc11clu 11uclu1aul. 

Los cambios eran minimos en todos los terrenos y 

la condici6n pol.iticn, económica y social de lo gc
0

nte se gula 

siendo semejante a la 9ue tenla al finalizar el periodo colo-

nial. En un capitulo anterior. se explico c6mo Lizardi partla 

de uno premisa fundamental: la necesaria articulación del 

plan educativo a los proyectoa de crecimiento socio-ecrin6mico 

del p•ds. Por lo tanto, mientras las condiciones de vida 

popular se mantuvieran sin variación, pocas oportunidades 

tendria el vulgo de ilustrarse, tal como sucedió durante dbca

das en el siglo pasado. 

Rl tronsit.orio oflnnzamiento di!' Los estratos cont~a-·. 

rrevolucionarios un el poder politico, bloque6 por largo tiempo 

la posibilidad de echar a andar cualquier propuesta educativa 

moderna, incluso como se sabe, la trascendental reforma liberal 

de 1833. Es tambilm indicativo de que un plan como el de 

Lizardi, no pudo hallar debida en aquel sistema politico sujeto 

iclc•ul(,~lronu•nte 1u•r un r.-~uclal l1-1mu t·arclfo. 

Durante los años de beligerencie fue le censura colo

nial la que se odjudic6 le misi6n de coartar el florecimiento 

de le instrucci6n republicana; luego toc6 el turno e la oposi

ci6n aristocratizada, quien se rehuse be e aceptar el derecho 

del vuiso. a. la·-~du~áCión.,,: 
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Caracterizaci6n del Plan Educativo Lizardino 

Algunos problemas pedag6gicos, producto de laa cir-

cunstancias hist6ricas reinantes, constituyeron 

psra las teorías ped~g6gicas más acreditadas 

El concurso. del realismo y el naturalismo era 

un gran reto 

de la . época. 

insuficiente 

para su soluci6n, aiín viéndose reforzados firmemente por la 

doctrina liberal. 

Los requerimientos bási~os de la instrucci6n nacional 

iban más allá de los alcances de esos sistemas, puesto que 

una de laa tareas educativas esenciales consistía .eri eliminar 

aquella. serie de conductas propias del hombre .colonizado~ 

Poru l?Hta •iell.it cdU~ut ivu no habla una rue11•~<n~tn csp~c1Cico 

de riingtina de las tres corrientes ideol6gicas europea~. S6lo 

un co~Juritri de atinadas decisiones podría alcanzar exitosamente 

la supres:l.6n de actitudes y costumbreR atAvicAR, que frenahan 

el desarrollo de la esperada revoluci6n mental. En rigor, 

significa que una teoría pedag6gica .!!.!!....!!.!! estaba por hacerse. 

Lizardi abre nuevos .horizontes a la Pedagogía, al. 

inaugurar una didáctica pensada para instruir a un pueblo 

colonizado como el mexicano. Seguramente que en el mundo 

hubo otros educadores de zonas coloniales liberadas que tuvie-

ron una actitud similar a la suya. 
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Para caracterizar correctamente la teor:la educativa 

de Lizardi debemos recordar que el liberalismo asume un cariz 

distinto en las regiones sujetas a imperios feudales, porque 

allí, a las clásicas pugnas existentes entre burguesía y clase 

dominante, se superpon~ la lucha por la emancipaci6n nacional, 

condici6n necesaria para que sea derrotada la nobleza. 

El cuerpo 

en un liberalismo 

entonces se estaba 

doctrinal que analizamos se fundamenta 

aexicanista, tendencia pol:ltica que por 

estructurando. La postura ideol6gica del 

Pensador era preponderántemente pequeño-burguesa, en raz6n 

de su cxtrucci6n social, l1echo que por lo cumó11. se manifiesta 

en la generalidad de sus conceptos educativos. 

DTDACTTCA 

En cuanto a' la didáctica, Lizardi hubo. de experimentar 

con di versas t6cnicas;, en busca de nuevos derroteros con los 

cuules 1trucuró encarar l.os princi1uilcs .. _csc.ulloH c1uc ento.r1>ec:lnn 

.el avance de la incipiente lnstrucci6n liberal. Introdujo 

eleaentos novedosos en el dominio de la práctica de enseñanza. 

Una bu·ena par.te de . ellos. resulta poco convencional para la 

ortodoxia pedag6gica~ sobre todo en el ámbito de la instrucci6n 

·formal. Nos refe.riaos al carácter pedag6gico que en manos 

del Pensador adquirieron l~a di~tintoa g6neros literarios, 

as{ como al len¡:uaje y a la sáiira popularistas, que tambi6n 
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participan de esa cualidad educativa. 

Lizardi llega a conformar un cuerpo teórico-práctico 

distinto de sus fuentes primarios, el cual se singulariza 

por un mexicanismo progresista, entre otros aspectos~ Lizardi 

enriqueció teoría y práctica a partir de los experiencias 

obtenidas en su cotidiana labor periodiatica. Haciendo gala 

de su peculiar pragmatismo, no vaciló en ens~yar con loa recur-

sos didácticos que tuvo a su alcance, sujetándolos a las madi-

ficaciones que juzgó pertinentes, para hacer de ellos instru

mentos propicios a la educación masiva. 

Hediant~ la indagación de las reacciones que la gente 

tenia haiia.sus eacritoa, solla verificar las potencialidades 

que cada '"uno de los procedimientos de enseñanza poae!a para 

lograr introducirse en el alma. popular. Sobre la marcha iban 

hrutunclu ·tUH r·lumURl-CH, ldUUH du lu llUO ut·u UllU COUCCIJC!{t11 

novedosa de la educación. F.clécticamentc cm11leaha en forma 

indistinta t6cnicas tradicionales y moderna·s, scg~n la eficacia 

'l•i~ c-ncln · unn de r.·1·tnR t·nvit•H~ r.n la rnnHr.ruril>n tlr lnR mctnn 

esperadas. 

Es pertinente clarificar que, de ordinario, tambibn 

los métodos tradicionales de enseñanza fueron objeto de alguna 

enmienda ·hecha por Lizardi, para ajustarlos a las exigencias 

de .. la ·inatr.ucc,ión .masiva •.... Tal es. el .caso ... del diálogo, .. la 
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fábula y otros que se analizan en el capitulo destinado a 

la literatura didáctica. 

Como tantos otros, Lizardi echó mano de los medios 

de difusión corrientes en la época; no fue el Único en hacerlo, 

pero sí quien obtuvo los mayores aciertos al revestirlos de 

un cár~cter didáctico más definido. 

El autor puso en juego una apreciable cantidad de 

novedades en el área de la motivación, así como en los asuntos 

de metodología didáctica. Aunque. en su obra tienen vigencia 

los conceptos teóricos de Fenelón y lllanchard, predominan 

los elementos de cuño original tanto en la sátira como· ·en· 

cJ period.ismo. 

En otro orden de ideas, conviene mencionar una parti

cularidad de Lizardi: nunca se interesó por recoger en un 

sólo texto el conjunto de sus ideas pedagógicas, porque no 

pretcndla aportar un com¡1endio teórico pura los conocedores 

(271), Rino proporcionar ul ·vulgo los rudimentos de cultura 

más indispensables. Semejante actitud obedece sobre todo 

a. sus inclinaciones eminen.temente prácticas; as! como también 

a su afán de dedicarse por entero a la inmediata transformación 

espiritual del mexicano. Excepto uno que otro articulo perio-

dístico (272) y un buen número de capítulos de las novelaa, 

·'"·····que Cu~ron redactados expresamente ·"par~-· discurr.ir· ·. sobr~ :." ... ! 
·-·.-··J., 
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tema, sus conceptos educativos se hallan dispersos a lo largo 

de toda su producción literarid. 

En general, lo que priva en ella es simple ·y llanamen

te la aplicación de los postulados teóricos, sin que medie 

e~plicación alguna, pues el escritor no procuró dilucidar 

por en1:ero para s·us lectores el manejo pedagógico que hace 

de la teoría; pues juzgó que el público no .tenia un inter~s 

inmediato hacia las cuestiones pedagógicas teóricas. 

Esta falta de sistematización "!º sólo denota un natu

ral iriquieto, sino que en gran medida es reflejo de su pragma

tismo y tambi'n de las condiciones histórica• a~tunntes so~re 

61~ 1••1cs unn· p~rsonu que como l.i~iardi cff~¡1ftn lnv~l11rr11clu ·ldc~

lógicamente con la revolución, aún estando en posesión de 

los conocimientos, la experie.ncia. y .la habilidad indispensa

bles, no pod:la disfrutur del sosiego necesario para reali,.ar 

una actividad intelectual tan minuciosa como la que se requería 

pura poder escribir un traludo pedagógico. 

El Nucionalismo como Herramienta Didactica 

No es. por azar que Lizardi recurra al enaltecimiento 

de los valores nacionales para poder crear una conciencia 

sociu1 general:l.:-.oda entre lo 1•oblación. Poru ello., encomia 

en sus escri,~~s tanto . lo.':' :·Rr i"!cipios.:·e.'s.cnc:l.aies:, i¡úe conforman. 
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en.los jndividuos el sentimiento patri6tíco, como alaba tambi~n 

otros valores de menor significaci6n, es decir, aqu~llos que 

definen los estilos de vida cotidianos, porqu• los buenos 

hábitos y costumbres tambi~n benefician a la sociedad. 

Consigue un exitoso traba.jo educativo, merced a que 

logre penetrar con su mensaje hasta el terreno ideol6gico 

donde se encuentran los esquemas conductualea más reacios 

al cambio, constituidos tanto por el conjunto de hábitos perso-

nales, como por las costumbres familiares y sociales. 

Lizardi comprendi6 en toda su magnitud la dimensi6n 

del problema educativo nacional, dado que cada individuo debe~ 

•"' ' ' 

le correspond ta en la nueva sociedad. No bastaba con lograr 

desenvolver en el vulgo la conciencia cívica! tambi~n hacia 

falta formarlo e informarlo, porque el ciudadano habría de 

saber c6mo actuar en todos los momentos de su vida. 

l.nH ••clurndnrr'R ti•• ·111H mn1-1nH 1IPh1•rfan r·nud11cirluH 

pacientemente 110r los 1lominios del cs¡>Írit:u. Conseguir que 

csda mexicano incorporara a su conducta desde una sencilla· 

norma .de urbanidad, hasta una convicci6n política bien .funda-

mentada. 

Para poder alcanzar semejante pretensi6n en breve 



114 

plazo, era menester una práctica educativa dirigida a grandes 

núcleos. de poblaci6n, motivo por el cual, loa planteles de 

enseñanza pot a{ sol os no pod rf an cumplir con unn mi ai6n de 

tal envergadura, por ello, a la tarea emprendida por las escue

las modernizadas deb!~ sumarse la inatrucci6n proporcionada 

por otras agencias de educaci6n. 

E 1 ~:1r'ucando 

Distínguenae dos niveles en este punto: el individual 

y el masivo. 

El Individuo. Por au orientaci6n ~liberal, Lizardi 

,e.nfat: iza -loa aspectos relac.ionadoa con la inatrucci6n indiv:I.-

dual. Con eaaero describe loa lineamienioa a seguir para 

cultivar .a loa integrantes de la clase media; a ello consagra 

preferentemente la mayor parte de sus novelns. 

Las masas eopulares. Desde una perspectiva nacional, 

Lizardi pretendía formar sujetos responsables ante la sociedad. 

Unu rica gama de procediaientos de aprendizaje y de incentiva

ción f.ueron los arbitrios de que se sirvi6 para transmutar 

al vulgo. Es en esta área educativa donde alcanza un mayor 

grado de originalidad, legando a la pedagogía mexicana sus 

apor~acione~ mús señaladas. El objetivo final consistía .~~ 
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transformar su realidad individual nacional, liberada de los 

prejuicios imperantes en el mundo colonial y, medianamente 

cultivada, 

El niño colonizado, Lizardi no llegó a conceptualizar 

.una di. ferencia áustancio,1 en los rasgos de lo. personalidad 

infantil entre los niños pertenecientes a los diversos estamen

tos sociales• por tal motivo, en su opinión, era suficiente 

la· concurrencia del realismo y el naturali·smo para llevar 

a buen t~rmino la formación de la niñez, 

Desde nuestra moderna perspectiva, sabemos que si 

erán ~ndispensables algunos procedimie~tos de enseñan~a apro

p'i·a.doa para instruir a· ese conjunto de. seres ·humanos de origen 

humilde. Evidentemente, fueron loa niños colonizados quienes 

más estuvieron expuestos a condiciones de vida represivas 

y ·frustrantes. emanadas tanto del trato que les daba el esta

mento conquistador, como del rec~bido en el seno de sus propias 

familias, 

Lg Enseñanza "Atrae~ 

Lizardi fue un fiel seguidor de la teoría de la ins

trucción "atractiva", no obstante, al analizar la aplicación 

que de ella hizo, se ,detectan las diferencias que existen 

entre Lizardi y .. Fenelón. · · Dif"eren~ias ,q11e~_ol>ed!>c.en á: fíico'iiarú~ .. ~- ... ···-
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cular formación de cada uno y a los limites impuestos por 

las circunstancias históricas. 

En este sentido, se notan en Lizardi ciertas actitudes 

tradicionales al 'poner en práctica el método "atractivo", 

tal. como podemos ohserv¡1r c1111ndo, '' 1•vH11r ele q11u llccluro cstur 

dispuesto a esperar pacientemente la oportunidad de transmitir 

un mensaje, es decir, en el momento en que la persona esté 

interesada, Lizardi no cumple del todo con este principio. 

Al nifio no lo educa sólo "como jugando", porque en gran parte 

se inclina por una conducción del aprendizaje de manera un· 

tanto tradicional. El educando dispone de menos libertad 

de decis:l.ó.n. que el alumno de Fene.lón y está más sujeto·,· a .. _la 

auto~ida~ ~e padres y maestros. 

L:l.zardi enriquece esa doctrina educativa al utilizarla 

en su trabajo literario y periodístico, ya que consigue ~uenoa 

resultados al apro,echar las numerosas virtu~es que la instruc-

cicín "utractlvu" tiene 1uu·u lu cdu'cacJc~n dul vulKu• 

supo explotar el camino de la :l.maRinación y de la curiosidad, 

sino que se apoyó en la capacidad de asombro de la gente incul-

ta p~ra aleccionarla. 

Cuando ·en sus novelas recurre a la ensefianza indirec-

ta, instruye para la vida porque narra Jas experiencias coti

dianas de .. la masa ,frente a una· determtnOdá' r·ealidnd •. ·;.Áditert.;.:. 
- -~~-.-· .. ~.·--· .--~ .. - ... 



117 

a sus lectores de los grandes o pequeños riesgos a que están 

expuestos en su actividad cotidiana. 

En las páginas siguientes se hará menci6n de otros 

puntos de la· enseñanza "atractiva" reorganizados o creados 

por Lizardi. 

La Motivaci6n 

Ella es una parte fundamental de la teoría desarrolla

da por Fenelón. Lizard i fue tan diestro en el manejo de la 

motivación, que logr6 captar 1~ continua atenci6n popular 

sobre sus es.crii:os. .Uno de sus mayores méritos consiste· en 

haber !_Heiiolado ·el dcr-rutcro u Hcg':''lr. 11uru lu u1•crtura de una 

vía eficaz de comunicaci6n con las masas. Al tranacurrir 

el tiempo,. la inicial conexi6n fi.iada a través de la palabra 

escrita, llegó a convertirse en un diálogo permanente entre 

el autor y sus lectores. 

Prur1•d in1l1•11I os 1lr- l1u·.:•ot i Vet!:_i1"111 

El •stilo de motivaci6n peculiar de Lizardi se define 

porque en general reún·e los siguientes componentes: 

Aprovecha el inter6s del momento para transmitir 
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Las cuestiones de actualidad, ya fuesen políticas, 

econ6micaa. o sociales, eran tema obligado en sus peri6dicoa, 

En otras ocasiones, los contenídos versaban sobre asuntos 

de trascendencia nacional. 

El inter&s de loa lectore~ hacia loa t6picoa comenta

dos. por Lizardi, ae acrecentaba por ·el carácter pol&mico que 

imprimía a sus artículos. Al plasmar en el papel sus puntos 

de vista, orientaba a una parte de la opini6n p6blica interesa

da en escucharlo para formarse un juicio de la cuesti6n anali

zada. 

Cu~ndo se recurre .a la co•unic~ci6n coa la gente 

:o' t:Tnv"t!f:I de ~ntes sociul.ca flcticif1N, HC &Ollera u·n 1•i0Cc80' 

'mental de identificaci6n del lector con loa tipos populares, 

pues en ellos ve reflejadri su proplb vida; esta iden~ificaci6n 

es en si mis•a un poderoso element~ motivador. Di.chos persona-

jes sirven de conducto para que el autor exprese indirectamente 

su criterio personal, as{ como ta•bi&n aquellas opiniones 

que l1u escuchado tl~l prupiu vulsu. ~1 mccu11lHwu d~ lneercomu-

nicaci6n as{ establecido, constituye un factor que atrae et 

inter&s genera~- porque además de hacer muy convincente el 

mensaje educativo, significa una oportunidad para que pueda 

hacerse patente el sentir popular hacia los problem~a naciona

les. 
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0

Lizardi educa para la vi4a, pues sus artículos repor

tan para la gente una ventaja inmediata, ya que, ademáa de 

guiarlos en la comprensi6n del entorno social, mostraban la 

forma de mejorar las condiciones de vida individuales. Son 

ejempl~s de ello, lo~ numerosos artículos periodísticos en 

lós que Lizardi invita a la gente a ser responsable en el 
'I in 

trabajo y a mantener 'relaciones. familiares armoniosas, tambi~n 

a conse.rvar su ~alud mediante la higiene pe·r·sonal y la buena 

alimentaci6n~ 

l.a reHpucRtn psic.o16gicn dc>I li>ct:nr ni lclontificars·o 

con los pers.onajes imag_inarios, cuya vida se desenvolvía en 

·circunstancias similares s -·las de los estratos. _medio .. Y .bajo_·· 

'de la so~i~dad, permiti6 a Lizardi emplear el recurso jel 

buen ejemplo mediante narraciones biográficas o descripti-

vas de una conducta arreglada. 

Ll:t:u
0

r<Ll se sirvi.t. •h>l relato inconcluso -.. la manera 

de !o'.ene16n,. _para mantener la atenci6n de las personas y as:l 

1•••~cr ~nHtrulrlus. 

Vigorosas fuentes de motivaci6n hacen acto de presen-

cia cunado Lizardi, en una actitud anti colonialista, alienta 

al público a seguir avanzando en la recuperaci6n espiritual 

de la patria; tambi~n cuando lo anima a modificar sus acciones 
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Un arbitrio más de incentivaci6n es aquél que proviene 

del empleo del lengúaje popularista. 

Otro tanto puede decirse de las ventajas que acarrea 

el que un escritor como Lizardi, apele a las convicciones 

políticas•: religiosas o morales del vulgo¡ no s6lo como un 

medio para. atraer su atenci6n, sino también con. el prop6aito 

de obtener la participaci6n gener•l en la b6squeda de alterria

t i vas para solucionar los problemas nacionales. 

La literatura abunda en recursos incentivadorea, 

ya que un mismo contenido de aprendizaje puede ser presentado 

en .. formas variadas., .. simplemente usando géneros literarios· 

distintos •. Mediante narraciones sen ti.mentales, graciosas 

o satlr·icas,: se involucra afectivamente al aadii:'orio en la 

trama del relato • 

la 

fue 

. P.or 

técnica de 

conviene 

colliunicaci6n del 

un aspecto decisivo para 

de la ntenci6n popular. 

hacer especial referencia a 

mensaje educativo, pues éste 

que Lizardi lograra adueñarse 

Técnico de Producción y Cilmunlcaclón del Mensa te Educoi:ivo 

a 

En el caso que nos ocupa, dicho proc.edimiento. vendría 

equipararse·· con'·" la· ···planeaci6n· ·dócent'e' ··y :· con·· .. rá·~·pr~áct·i.ca··"· ·· 
·c~~ •• ·,~,-;.~J, ·.---..1,:l:"'i~._-;... ..,.... _,,_,,_ -~ ,.;.,,..,~. ~·····'····~· •;. -1.- --··· ·• , ••. :'·,··· 
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,, ; 

.en el aula. 

Los mensajes escritos por el Pensador se distinguen 

porque el contenido es resultado de un trabajo de s:f.ntesis, 

en el cual se eligi6. lo más importante, seglín el criterio 

del autor, porque se construye •n mensaje fácilmente. asequible 

a las multitudes, a partir de una selecci6n del vocabulario 

y la sintáxis utili~ados, porque el asunto se presenta lo 

más c·laramente posible, para favorecer su comprens'i6n, porque 

abundan las narraciones pormenorizadas, dado que las minucias 

siempre han sido del gusto popular, porque Lizardi enfatiza 

e,~ ~cnsajc. e.ducut.1 vo haciéndolo rc..uiul Luc en el texto• o bien, 

escribiendo ,una reflexi6n sobre t.1, con el deseo. de que el· 

plíblico n~ lo pase por alt~. (273) 

Por este motivo consideramos. que, donde algunos escri-

Pensador, lo. que existe en realidad es un definido prop6sito. 

pedugó¡;ico de a·decuur el· me.dio de expresión u la idiosin.cracia 

de 1 aH muche_dumbres ( 274) • mcd i nn te c!I cm1>l en ch~ un tCnguoje 

con giros y pala~ras de uso popular. 

Hay una dosificaci6n del material educativo~· pues 

la exposici6n de contenidos se ha~e gradualmente, con el objeto 

de permit.ir 'al lector la ·asimilaci6n de cada punto. En ocasio-

· · 11º.ª, esta ·doaificai:i6n· ;;,~ ... _ume ~-ª· 'forma , ~t!: .... !'elaí:o'. •,inconcluso. 
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Una mejor retenci6n de1 conocimiento se aseguraba 

por medio de 1a repeticibn constante del mensaje• por el1o, 

la reiteraci6n es un e1emento caracter:l.stico de 1a obra que 

anolizumos, 

Tambilm ae emplean 1os "mensajes concisos", que más 

adelante se ane1izan. 

Lengua le Did&ct.lco 

El .len¡¡uaje escrito fue el medio pr:lmordial del. que 

se sirvi6.· e1 Pe.n.aador pa.ra entablar· 1a comunicacibn con 1oa· 

grandes conglomen•dos, humiino's; · por este mi>tivo·, se esaier6 

cu ,·1·cut' un - L!dl.l lu 1•1·011iu, •tuc l lcglt u um1•Luu1· tlJutiL1·u1uuuLU• 

Sin lugar a duda, podemos atribuir. a dicho esti1o 

el calificativo de lenguaje didáctico, por las· siguientes 

razones: Ser sen'ci1lo. y expresivo, características que 1o 

hacen id6neo para obtener una buéna comunicaci6n con 1as ªªªªª• 
Cuenta con la ca1idad est6tica necesaria para responder a 

las prl!ferencias del vulgo (275) ~ E1 estilo barroco (276) 

y el coloqúialismo son muy bien recibidos popu1armente. Por 

su cart.i::ter nac·ionalista. Por ser un lenguaje populari.sta. 

Por el realismo en 1a descripci6n y en 1os temas que permiten 

iiiost.rar ::a. ).,a ge~t;e i=i: ~~ndo ta1: ·~()~~. ea, en 1ugar de. tran~.•i-

. Ürle una vi sibn fals¡.. qué encubra 1a verdadera reálidad~ . 
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El sabor costumbrista de aleunos escritos fue ta•bi'n del 

gusto gC"ncral. 

Lengunje Popu1ar~st8 

Uno de los problemas didácticos m~s difíciles de 

resolver _en el ámbito de le enseñanza masiva, radica en la 

comunicaci6n, sobre todo cuando la eente es muy inculta, tal 

como sucedia en aquella 'poca. 

Lizardi y otros periodi~tas lograron superar la situa-

ci6n, al escribir sus artículos con 

permiti6 romper la barrera entre el 

un nuevo lenguaje que 

escritor y el público. 

A este leneuaje se l.e denomina popularista. porque 

a diferencia del popular, hace uso de locuciones vulgares 

ron cd clt~ílnl1lo 1•ru11"t1Hit.u du ac·.l!rcurttv ~d Hrun ¡1t'1hlicu (277). 

sin que por ello se descarten los términos cultos, que en 

el hahln 1mpulur 110 ubundan. 

En su afán por alleearse al público, Lizardi se esfor

zó por dominar hábilmente el arsot de cada erupo social (278) 

con ese l'xico se expresaban sus personajes. Al concertar 

el uso de siros y vocablos mexicanos con las descripciones 

de paisajes y costumbres tipicos, logr6 estructurar cuadros 

PC)PU 111~~~ n~~i()_~aJ,es • · 
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El lenguaje popularista fue la herramienta preferida 

por Lizardi para llevar a cabo su predica educativa (279), 

Su técnica estil{stica tiene notables atributos para la ins-

trucci6n popular porque merced a ese lenguaje, las masas popu

lares asimilaban elementos culturales y adquirían conciencia 

de su papel hist6rico, 

Por otro lado, en la mente de cada mexicano se estaban 

generando importantes transformaciones de carácter ideol6gico, 

que ellos se afanaban por comprender y controlar, la tenai6n 

psicol6gica resultante necesitaba una vía de expresi6n. A 

t revés de Lizardi, au vocero, tuvieron ocasi6n de externar 

sus anhelos, sus frustraciones y, temores,, favoreciéndoiie con 
' . . . 

. '• . . .. . . 
c::itn, la .~.nd."inf1rir1Hnh·I<! .. rnto'rRiH. 

El humor y el tono satl.rico son otros componentes 

de dicho lenguaje, 

El Mensaje Conciso 

A falta de una designaci6n más apropiada, liemos confe

rido el nombre de mensaje concia~ a todas a4uellas expreaio~ea 

seleccionadas por Lizardi, en las que compendia lo esencial 

de un tema ~e ensefianza con unas cuantas palabras. 
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populurista. tonto por el tipo de lenguaje utilizado como 

por la temática. El mensaje conciso posee un gran poder educa-

tivo. gracias a la facilidad con que puede ser asimilado por 

el vulgo, en virtud de que por su brevedad, requiere de, un 

esfuerzo .. mental m{nimo por parte del aprendiz y ].a posibili'dad' 

de, ser memorizado aumenta cuand·o est& escrito en verso. Res-

ponde al;inter~s del momento, nacido a partir de una situaci6~ 

f~rtuit~~ o creada artificialmente por el autor, Lo 'usual· 

es q·ue :l..izardi exponga por medio de ese mensaje su punto de 

vista acerca de algún tema de actualidad. En todos l.os casos, 

el 111cnsaje provoca una respuesta emocional, particularmente 

cuarido ea humorístico o sattiico. Además en eate Último-
' . ', 

caso· se cap~a· a6n co~-~~y~r·.~a~i~~z. 

Usos del Mensaje Conc'lso 

Se utiliza como epfRrafe. porque al·co•enznr u~ texto, 

el inter~s del lector se despiert~ por medio de tin breve resu-

men d~l ~ontenido básico dei escrito, (21!U) 

.En el ep{grafe, Lizsrdi, manifiesta su criterio, co'n 

lo cual induce al público a formular mentalmente un juicio 

persono!' que lo predispone a considerar las argumentaciones 

que Lizardi presenta a continuaci6n. 
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varios cap!tulos o partes de un capitulo para mantener incenti-

vada a la gente. (281) 

Lizard i empleaba el mensaje conciso, enmedio o al 

final de un. escrito a manera de recapitulaci6n, para que el 

~6blico no olvide la. parte medular del mensaje central .{282). 

T~mbién recurre a él en la re.petición de contenidos.. Cuando 

la lectura comienza a ser mon6tona, Lizardi interpola mensajes 

concisos para alertar al lector. 

En otro orden de ideas, la eficacia· incentivadora 

y educativa del mensaje conciso, se incrementa por ·1a gran 
".,.\ 

' . - ' . 
variedad de for~as.en que pti~de pre~e~tarse: y~:sea·un refrA~, 

U'! Verso 0 una moral e.fa, Una scntcnc i.n ( 283) t una expresión 

sat!rica o humor!stica. (284) 

El nombre de muchos de sus personajes es también 

un mensaje conciso, pues en él resume las cualidades o defectos. 

que caracterizan a cada uno de ellos, por ejemplo·, tal.~ ea 

el caso de Modesto (285), Taravills (28(,) y Tremendo (287) • 

.. SATIRA EDUCATIVA (DOCERE RIDENDO) (288) 

Posiblemente, la sátira educativa sea el punto mAa 

relevante entre. las aportaciones de Lizardi a la teor!a didácti

ca" ,(:u~;9);:·:· .. : .. --~On .... :rrccuoncia·,,· ~-,lo·' enacñonzu .,. "utroc·ttv·o;":····'a·aüillU' 
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en manos de Lizardi las Jormas del humor o de la sátira popula

ristas. Ambas llegan a ser m~dalidades de la instrucci6n 

indirecta, porque el sujeto aprende sin tener el designio 

de hacerlo. 

Para efectuar un examen detallado de la producci6n 

humor:lstica. y sat:lrica de Lizardi nos hemos apoyado en un 

texto de Sigmund Freud~ el chiste y su relación con los incons

~. (290) 

·sin olvidar la diferencia que pueda haber entre lo 

meramente jocoso y lo sattrico, hemos buscado en dicha obra 

los aspectos aplicables á los dos• 

Las reflexiones en torno a la cuestión educativa 

son nuestras. 

Funciones Psicológicas del Ch~ste aue Propician los Procesos 

del Aprendizaje 

Escribe Freud que .la risa e·s una vla de escape para 

caliviar las tensiones emocionales; al reir se suscita un estado 

de Animo placentero, a consecuencia de la liberación de mate

rial inconsciente. 

En. tari.t~o. :i.a. a~enc.ión y la _censura. (291) se concentran. 
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en la trama del chiste, el inconsciente puede evadirlas y 

manifestarse a través de la risa, (292) 

Como la censura se halla encadenada al chiste, ella 

es impotente para bloquear la acci6n de elementos inconscien-

.tes habitualmente reprimidos. 

Consideramos que ese instante es propicio para un 

buen n1•rendizajr por111tc• <-•xi ntt..• Ju ftUNi hl 1 id•Jd d~ 'JUt! en i!l 

participe ese cúmulo de tendencias inconscientes, caracteriza-

das en gran medida por su creatividad. Freud anota que la 

brevedad del mensaje también contribu.ye .a uludir la interven-· 

ci6n de la censura. (293) 

Dice, us111ismo, que tu eficuciu del· chiste pu·ra est:l.

·mulnr la hllnridnd, en pnrte ¡¡rnvitn en el emrileu de un voca

bulario accesible para la mayoría, de modo que el escucha 

no se esfuerza mentalmente, pues de hacerlo, se presentarían· 

llt utenci6n y la censuro. (294) 

l'uru el mu11Le~1imic11tu de lu~ cuercione~ ment~Lea 

se requiere de un gasto de energfa psfquica. Durante la acci6n 

del chiste, deja de actuar la coerción, por lo que se produce 

un uhurro de cnerglo 1•slc¡u lcu (295), 1u•nsomos entonces que 

el aprendizaje mediante lo . jocoso constituye un ah.orro de 

. ~nergia. p&Jé¡uica •. ·~• .• 
. - ;~ _,. .. 
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Semejante aprendizaje es dobJ,emente placentero a 

csuss de la descarga emocional que produce el chiste y además 

¡>0rque se ponen en juego tendencias creativas, de ordi·.nario 

reprimidas. 

Del mismo modo, se produce una mejor memorizaci6n 

porque a lo conciso ~el mensaje, se suma la seósoci6n placenté

ra. ·Dicho. 'material sólo se olvidará si entra en contradicci6n 

con lo censura. 

El Sentido del Humor 

.Explica· Freud. que en cada estrato social prevalece 
. . ' 

un "c'iertó aéntido del humor Y: en ls. clase, .al to ·existe un mayor 

n.\lli~ro de t6picoa 'umóriaticoa prohibidos que entre loa grupos 

populares, sea porque se consideren de mal gusto o porque 

contravengan ·alguna norma iDóral.; en cont'raste, el pueblo eatá 

sujeto a meno" represiones psicológicas de este tipo (296). 

Ocducimu" que el olvido ··originado en coerciones provenientes 

de ln <"cnsurn, R·e 1>reScnt'.n r.n mr.noi:- t>ropnrrión cnt:re lo gente. 

comun. 

La actualidad en el- tema del chiste, es otra fuente 

de placer. (297) 

1,-i.z_~r~.i SIJI'<> exp_lotar __ sagazmente- el- sent·~-~-~- -del-- humor· 
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popular: sus relatos movían a risa porque cstoban a tono con 

las inclinaciones e inquietudes cotidianas del vuelgo. 

S&tira Popularista 

La sátira popularista tiene como antecede hist6rico 

a la s&tira populor: dicho género goza de general aceptaci6n 

porque es uno de los arbitrios más socorridos para poder exter

'"nar sin ambages y de man'era festiva, toda clase de opinione• 

acerca de los sucesos del momento, escribe Jacobo Chencinaky 

(29g): afirme también que este tipo de s&tire permite a su 

autor ocultarse en el anonimato, quedando a salvo de posible• 

represalias. 

Se caracteriza por su gran realismo y por el e&pleo .. 

de lenguaje prosaico; asi como por su tendencia arcaizan~· 

te'. (299) 

Conslrlerumos qul! hu tiido lu vo>< cll!L IJlll!blo u travé.s 

de 1 n llf, Rtnrf a, s.ohre todo en l º" mo•enl"oR rn """ ·.1 e hnn vednrlo 

otros ca•inos de expresi6n. La sátira popular refleja ta&bién 

el desarrollo hist6rico desiguai .en cuanto al grado de cultura 

p~~~aleciente entre !os diversos estamentos sociales• 

:-k: ..•. 
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Funcilrn Psi col l1Kicn de In Sót J.ru en .1 n Deseo 1 oniznci6n Mentol 

Americana 

Nuevamente recurrimos s la obra de Freud antes citada 

para apoyar nuestras aseveraciones acerca de la situaci6n 

en M6xico. 

El chiste permite dar aalida a la hris~ilidad generada 

por los i•pulaos reprimidos (300) 

El chiste tendencioso que puede ser hostil, está 

·dirigi.do a la agresi6n, la sátira o la defensa .• (301) 

l.oa punto anotados noH permite 1 nféri r '11ue el ho•bre 

americano' acudi6 a la s'ótira·. , .... ra agrcd'l°r a trnv<'>»• de la pala·-

bra al do•inador y de este modo, derrotarlo simb6licamente. 

Fue. una reacci6n defensiva ante las agresiones flsicas y verba

de que habla sido objeto por tres siglos. 

1.0 actitud de hontf"lfdntl mutnn fH• nrPntunhn on Ópot::nR 

de ·: illestabilidsd social, tal como aucedi6 durante la lucha· 

por: l.a. independencia, por ello, en la. medida ·en que las re la-

cianea entre colonizador y colonizado se haci~n más tirantes, 

aumentaba la nece~idad de satirizar. 

que. el chiste encierra una cr1t.ica 
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soc:i.al, repreaenta un acto de rebeldía contra la autoridad 

(302) y que al ridicularizar al enemigo se le presenta éomo 

insignificante, despreciable y cómico (303). Ridiculizando 

al espáñol, magicamente se rebajaba su nivel social, quedando 

a ia altura de l~s de•&s. 

El rechazo agresivo o. hu•or{stico de las formas de 

vida i•puestas por la ideolo3{a. feudal, exhibia con claridad 

el deterioro que eataba sufriendo el sistema colonial. Parale

lamente a que se generaba ese repudio, se robustec{an en la 

conciencia popular los nuevos valores nacionales e individua

les. 

. ' 

l.O HtÍt:"irn y 1nH C"h·iHt"." •1.nc- r.1~j11i•·luhnr·• n ln nutorldud 

ayudaron ~ dilucidár laá nuevas ideá~ y tambibn a fortslecerlás 

en contro~c lo tdcologlo colonlai • 

. La s&tira ayudó a la libera~ión mental del americano, 

pues ·co110 ssesura Freud; la sátira e11 de todas las formas: 

humor{sticas la que libera mayores •asnitudes de placer porque 

remueve nu•erosas coerciones ( 304); escribe támbi6n que con 

el· placer del chi.ste, se vigorizan las tendencias reprimidas·, 

para vencer f&cilmente a las coerciones. (305) 
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Sátira Popularista 

Huy pr6xima a la aatira an6nima surge la sátira popu

lsriata que utiliza el lenguaje populariata como medio de 

expreai6n. El antecedente in•ediato de la producci6n lizardi-

na se encuentra en la obra de Francisco de Quevedo y de Torrea 

Villarroel. Lizardi, lo mismo que Anastasio de Ochoa y Acuña 

(306}, fueron los escritores más sobresalientes en este génerti 

a lo largo del periodo revolucionario. 

No obstante, corresponde al Pensador el mérito de 

haberle dado un enfoque distinto (307), pues no hubo entre 

sus ~ontemporáneoa autor alguno que pudiera parangonarse con 

él en cuanto al· manejo del humor (30.8): menos· a6n'., ·pen_;,;a·m.;a· 

nosotros, en lo tocante ~ la intenci6n pedag6gica ~ue lo inapi-

ra. 

SATIRA DIDACTICA 

Liz11rdi evoca en el Periouillo un célebre ·enunciado 

de lloracio , en donde asevera que resulta más efectivo enseñar 

divirtiendo. (309) 

Pos su parte, Juan w. S6nchez de la Barquera, expresa 

que el relato sencillo y chusco es el tipo de lectura predilec

to por·las mayorías (310) 1 _p,recer que secunda Llzardi 
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.En· el Pensador, el tinte nacionalista es uno de los 

rasgos básicos 

calific6 (311), 

de su estilo 

La sátira 

"jocoserio", como a1guna vez ls 

aparece prácticamente en todos 

los .gbneros literarios cultivs·dos por el autor, El ls fue 

su t6cnic·a educativa más acabada y, de ordinario, la aplica 

en lo moyor!s· de las iireas de instrucci6n. Con su auxilio, 

Lizardi efectúa una critica radical de los pensamientos y 

conductas contrarios al nuevo orden social; derribando mitos, 

roc1ltacta .a la 11oblucl6n. 

Hab!o en 61 una mercada inclinaci6n hacia el trata

miento jocoso de aquellos asuntos relativos a la mudanza de 

conductas individuales y socislel!:, pues en su concepto, la 

gente aceptaba mé·s fá.cilaeríte les criticas si contemplaba sus 

·propios defectos fuero d_e _·su persona, encarnados en. personaje• 

de ficci6n; al mirar ridiculizadas sus fallas, más no su perso

no, terminaba por admitir sus errores y procuraba enmendar-

se, (312) 

Este criterio de Lizardi no fue del todo acertado, 

tal como lo manifiesta ·el crecido número de adversarios que 

tuvo a causa de sus comentarios burlescos, Aunque no debemos 

olvidar· que la hostilidad expresada en su contra obedeci6 

fundamentalmente al hecho ite haber censurado a loa intereaea 

creados. 
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Con la ingeniosa recreaci6n de las diversas atm6sferas 

sociales novohispanas, sus escritos sattricos adquieren una 

gran fuerza persunstva, debido u que se ve accnt11odo el fen6meno_ 

-psicológico de identificación del público con los personajes 

que intervienen en el relato. 

Al satirizar, exaaeraba loa· defectos hu•anoa para 

hacerlos evidentes, de tal manera que no pudiesen pasar de•a-

percibidos para loa !uctores. Ciertos personajes, rid:lculos 

, en grundo su1>erlativo, ostentan actitudes eg6latras, carentes 

de todo fundamento, a veces lindando en lo absurdo, así lo 

vemos por ejemplo en Precioso, Catrfn y el "mismo Periquillo 

en aliunos periodos de su vida. 

Esa falta 'de racionalidad en las acciones de los 

individuos mencionados, es lo que mueve a risa: ·de pronto 

He vc11 clcH1>0.f¡atft)N de su disfra~ psicol6Ki~o y qu~dun expuestas 

a la luz del dfa unas pobres fiauras humanas henchidas de 

l'ero la técnica de instrucci6n no . termina all:l, ya 

que con la s&tira se da s6lo el priaer paso; al rechazo de 

conductas negativas, debe seguir la adopci6n de ~tras mejores, 

por eso el escritor presenta en formo paralela o como corola

rio, una serle de modelos humanos, dlgnos de ser emulados • 

. ., .. Cuando se trata"·de ·aod.Hi'car :fa 'condúé:i:'á del pueblo.," lnter~ie';:.' 
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nen en el relato figuras que personifican lns virtudes ensalzo-

dos ·por los liberales. (313) 

Para mantener la atenci6n del lector ae intercalen 

expresiones festivas, al mismo tiempo que se le hace reflexio-

nar acerca de las dos actitudes que observa: junto al vicio 

se presenta la virtud a fin de que el público pueda comparar-

los. 

La obra maestra en este gl!nero es· don Catrin de la 

Fachenda, novela que tiene grandes posibilidades educativas 

en 1·uzlrn de lu temAtica abordado y ls técnica de enseñanza 

utilizada. El libro pretende orientar los pasos juveniles 

por el camino recto· y a nuestro modo de ver·, tambil!n pue.de. 

tene~ una aplicaci6n moder~a eri la e¿ucaci6ri de •asas, pri~ci~ 

palmente· por lo tl!cnica did&ctico-literario que utiliz6 .el 

autor para componerla. 

~at~ln es u11 porsonujc· cum~lcju·, en el que se coapen

dian muchos de los defectos que han sido el lastre del ser· 

humano no en todos los, tiempos. Por eso•. aunque Ca trin simbo-

liza ·a· un grupo nacional, su figura reb.asa el limitado marco 

de un solo pata, para transformarse en un ente muy común ta•-

bil!n en otra• latitudea. 

Co•o prototipo novohispanod ea el f rut~ característico 
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de una estructura socioecon6mica en franco desmembramiento. 

Una personalidad que es el reflejo de un sistema educativo 

decadente. En contraste con Catrin, Periquillo no s6lo repre-

senta el fin de la sociedad colonial y de un estilo de vida 

anacr6nico, sino que simboliza fundamentalmente la transici6n 

h~cia uno .nuevo, en el que se entremezclan lo tradicional 

~on lo moderno. 

Descolo~izaci6n Mental 

la 

Del papel social desempeñádo en general 

sátira popular como por la sátira popularista 

época, se desprenden varias conclusiones. 

tanto por 

en aquella 

Ambu1::1 sútlruu 11J.rvieron cumu un importante recu·raO 

para 1.a catarsis social, porque .permitieron que la. po.blaci·6n 

descar11aro parte de la agresividait que sent{a haéia el espa-

ñol. (314) 

Al ltl!r1Ult.ir lu"" di.HLcn1utón t?u1uc!uuul. ruttu!Lurun •uy 

útiles en el sosteni•iento deJ. equilibrio paicol6gico· de la• 

. masas, durante los tie•pos de bel.igerancia. 

La catarais colectiva contribuy6 a que cada integrante 

de -la. sociedad· fortaleciera la confianza en s{ mismo y en 

el pa!~ ,_ al prop~r_C~()n_a_z-11.e:&PC>Yº e•ocional c•u.tuo .. e .hizo . .''aur.gir 
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contra el enemigo un poderoso ejército allí donde no existía 

sino sólo un combatiente". (315) 

Lo sátira popularisto fue uno de Los caminos que 

condujo a la· liberación ideológica a escala nacional, pues 

intencionalmente fue utilizada con ese propósito por ide6logos 

y UHcrlLureH pura educar u las maHus. (316) 

Permitió a los .hombres comunicarse entre si. a pes~r 

de la censura colonial, intercambiando inquietudea y opiniones; 

con lo que la sátira participó en la estructuración del senti-

miento nocionolista (317). Niveló conciencias para unir a 

criollos y._111estizos en con.tra del español. (318) 

Géneros Literarios, La variedad de aéneroa literarios 

existentes, hizo posible que Lizardi loa eaple~ra pata favore

cer el proceso enseñanza-aprendizaje, durante la aeaorizaci6n 

de contenidos, para reforzar el aprendizaje; también.le permi

tió dar abundantes ejeaplos en cuanto a un aisao contenido 

y repet 1 r una y otra ·ve?. un mensaje i.dént i.co en conteni.do, 

pero bajo una forma literaria distinta. • 

•• _-, ;-i . ... , :. ~ 

.... ·.:· 
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LITERATURA DIDACTICA 

l.os diversos Rt.neros litt?rarioR de hechura popular 

o popular.ista y en primer tl.rmino el .Periodismo, constituyen 

loa 111ctlloH de d·ifuHil.tn musivo cm1>lcudos usuulmcnto en aquel 

ttempo. Una pléyade de escritores ilustrados utiliz6 esos 

recursos para comunicar su mensaje polltico-social; de sus 

pl umnR broto ron 1 ncontohl CR pi\R1 rino · 1nf1 nmndnR •Ir Rent1.m1.ento 

patriótico. 

IU lugar señalado que Lizurdi ocupa en la historia 

mexicana, no deriva tanto de una actitud política a ultra~za, 

menos aún de la finura de su prosa:. reside en c.ambio 0 en la 

peiicia adquirida al .manejar las vniiadas m~nif~~~acionea 

literarias como eficaces ·instrumentos de enseñ~nzs. En su 

vasta obra, lo literario siempre· se supedita a lo ·diÍIActico 

C.319), raz6n por la cual, consideramos atinado darle a sus 

escritos el calificativo de literatura didActica. En tal 

cnract~rtsticn, no hay escritor que lo supere entre sus coet6-

neos; ni el renombrudo .divulgador de cuestiones educativas, 

J.W. S&nchez de la Barquera, puede parangonarse con 61. lnclu-

so~ mirando retrospectivamente la historia literaria del pata, 

no.hay otro personaje que· lo iguale. 

T.a producción literar·la del Pensador, es abundante 
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y variada, eecribi6 novelas, cuentos, relatos, poeslas, f6bulaa 

piezas de orte dramático1 os{ como biograflas, diálogos, refra-

En ellas se encuentran presentes 

ciertos rasgos pedag6gicos que la caracterizan, como son los 

siguientes: a semejanza del abate Fenel6n, Lizardi estimula 

el desenvolvimiento de la· capacidad imaginativa que tiene 

todo ser humano, para conducirlo hacia el· mundo de la cult~rs, 

La fantasla del vulgo es alertada mediante las expresiones 

litcrarinH. co11 lo que Ho roi1vivu ~u crei1~lvl•la11I, que patco\6-

gi.camente se convierte en un proceso 1 iberador de tendencias 

reprimidas; situaci6n que permite a la masa abandonar paulati

namente la inercia mental que desde siempre acompaft6 al hombre 

colonizado, 

Marta del Carmen· Ru!z Castañeda, asegura que la vla. 

de la imaginact6n utilizada, por Lizardi, resulta la m6s a 

próp6sito para instruir a las multitudes desprovistas de h6bi-

tos "intelectuales, (320) Un me terial de enseñanza impreso, 

de fácil lectura, rico en an6cdotas y relatos, es lo m6s reco-

11entlahlc para ese fin, As{, los atributos tlidActicoa de la 

instrucci6n "atract"iva", ae multiplican graciaa al. valioso 

~poyo que halla· en la literatura, c~sndó ista se •riente hacia 

l~s· tar~~s de ense~an~a. 

Ciertos aspectos que los literatos pudieran calificar 

de imperfecciont!s e~t6ti.cas .e.n. los: .. te.xtos .. d_el ... Pensador, •son 
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en real id ad rasgos voluntaria y· cuidadoaa111ente elegidos por 

su valor didáctico, tales como los asuntos que analiza, el 

realismo en el fondo y en la forma, la prolijidad en el relato, 

la reiteraci6n de ideas y otros más. 

A' juicio de varios autores (321), la temática expuesta 

es de escasa originalidad, en efecto, los asuntos que Lizardi 

aborda son comunes y corrientes dado que su objetivo era llegar 

a int.roducirse en la mente y el coruz6n de le plebe. (322) 

Por tanto, habría de escribir conforme al interbs de la genera

lidad, ya que para el caao, una literatura exclusivista, ten-

drta poca utilidad did6cticn. 11 esos punt:oH t:rilladoa. lea 

do un tratamiento distinto, a partir de consideraciones. de 

tipo. pcdag6giéo y tambtbn · pol{tico: es decir, los te•aa _poÍlrttln 

ser los •tamos de siempre, pero el mensaje educativo y· el 

enfoque ·moderno loa hacen diferent.ea. 

Algunos escritores elitistas (323), proclives al 

sis tema colonial, consideran de mul gusto la obra del Pensador 

u causo del gran realismo que caroctert?.o n su produ'cct6n 

l·iteror~a, tanto .en el estilo como en lo t'emática. Lizardi 

fue más atinado. que sus crlticoa,_ porque lo apropiado para 

una. buena ·comun icoci6n con el pueblo, es el real isao, pues· 

su.actitud ante la vida tambibn·es realista. 

Por otr1_1 ... p11r.te, lDe qu6 otro modo ·podr~~ l'º~~r .:."~.Íl.·~~- .. 
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tela de juicio, a la aociedad colonial,-· sino describiendo ese 

ambiente tal y como era? 

Asimismo, se ha censurado la prolijidad en aua narra-

e iones. Este rasgo t{pico de sus. escritos tiene como origen 

causas de diversa {ndol~. 

En· el ámbito ·de· la estética, Agusttn Yáñez considera· 

a. Lizardi como un aeguido.r de la corriente barroca. (324) 

Como el barroquismo fue una de las raf.ces dé le literatura 

nacionalista, ello explica en parte el por qué Lizardi comulga

ra con esa escuela artistice. Opinamos que el gusto del Pensa-

dor por l~ barroco puede deberse de igual manera a su formaci6n 

P.ºP.ular.. Nada me.jor ··i¡ué el estilo b.arroco que .permite .deacri,.-
·.. ·-,' 

bi~'detnlle por detalle al ~uevo Hundo, para hacer une.apoloa~~ 

de. América y poder hablar.· de su exuber~ncia natural y de la· 

. rica gema de: manifestaciones culturalee existentes; un arte 

que de cabida al sentimiento deabordado de un hombre apasionado 

por su patria. José Luis Hert{nez considera a Lizardi como 

un. cRr:ri tor prerrnm6nticn (32.'il y A11.1ü•t tn Ynñez por. su parte•. lo 

juzga romántico. (326) 

La· ideologta dominante se expresa tamb.ién en la coti,... 

dianeidad.en ella arraiga fir~emente; en su tenaz •ntagonismo 

hac·ia. la Cofonia, Lizardi encuentra en el relato prolijo un 

gran aliado, puesto que con su empleo, tiene ·ocaat6n de dar 

•• ..... -.· ~> .; •• • . ,,,.¡ • ...,,.._ • 
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a cono~er con lujo de detalles las circunstancias predominantes 

en Nueva España y a partir de su cues~ionamiento, revelar 

a ·la pobla¿ión las falacias de las concepciones racistas euro-

Retomando el asunto de las pre ferenc las del vulgo, 

hay que recalcar el gusto notorio que el púeblo tiene por 

ras descripciones porm,enorizadas,a condición de que'' se tratan 

Si nos Hbicamos históricamente, viene a colación 

recordar que en la época~ el medio de difusión m6s moderno 

,Y atractivo era la prensa y que la gente dlsponia de mucho 

tiempo· P.ara: disfrutar. de ·un.a· lar!la léctura; as{ era como, entra

ba en contacto espi~itu~l con otras personas. 

F.n la polémica que hu existido en torno a los atribu

tos literarios de este escritor, se patentiza la confrontación 

de .dos concepciones d.e 1 a v t dn, la conser\ladorp y la progresis

ta. Convendrla hnce~ hin~apié en que estamos ante un exponente 

de'- lo . cultura popularista. Una visión superficial de su obr~, 

nos.conduce a juzgar ~úe la repeiición de los men~ajes repre

senta una falla literaria, cuando en realidad constituye una 

.cual idaJ, ·si se la mira desde otros ángulos. El de la misma 

literatura, pero cuando la ponderación se hace conforme a 

c6nonea popularistos.Y el didáctico ya anal~~ndo.· Adem6a,· 
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si la valoraci6n se hace a partir de la eficiencia publicitaria 

que tiene la reiteraci6n de ideas; entonces sf. estaremos en el ca

mino- correcto para apreciar la importancia educativo de este estilo. 

NOVELAS PEDAGOGICAS · 

Afirma Agust:f.n Y&ñez que la hist.oria literaria mexica

na debe dividirse en dos periodos. antes y despubs de la .obra 

del P<>nMndor ( 327). Efecttvomente 0 en aus novelos se habr:f.an 

de inspirar muchas corrientes literarias nacionalea. (328) 

Antes de Fern&ndez de Lizardi hab{ari escrito novelas 

en H6xi~o. -Juan Peña Izquierdo, caat~llano avecindado en Puebla 

(Novelos moré les, H_ad rid 1 1624), Jos6 GonzUez Slinchez (Fabiapo. 

y Aurel ia; manuscrita. 1760),; Jacobo Villaurrutia -(Memorj,aa 

para la hiator ia de la virtud. Alcal& • 1752) y Anaataaio Mar la 

Ochoa, autor de una narraci6n costumbrista. (329) 

Hateo Alea&n, sevillano fallecido en M6xico en 1609, escribe 

el Ptcaro Guzm&n de Alfarache. (330) 

En 1690~ Carlos de Sia~en~a y G6ngora escribe. Infortu

nios de Alonsri Raa{rez, primera novela mexicana ~e aventuras~ 

·( 3'.l l) 
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Novelas de Fcrnández de Lizardi 

Hós apegada a le técnica de instrucci6n "atractiva" 

que n lus reglas 11_terurius, coda novela et# proyectada con 

uno definida intenci6n pedag6gica, conforme a la cual ee deter-

minan tanto la estructura como los contenidos. 

A travée de esas p&gi~sa, Lizardi nos cómunica minucia-

ses de1.cripciones de los diversos ambientes sociales y· de 

las costumbres más difundidas en el pata. 

Enumera también aquéllos caracteres dominantes en 

la personalidad t!pica de cada estamento de la pirámide social. 

Los. retratos psicol6gic_os que presenta no. son estéticos, ai.no 

dinámicos, porque cad~ sujeto'i.nteract6a con su entorno sóci.al. 

Sus anoteciones son une fuente de pr1 mero meno para 

lú h ltiLor la pcdagbg lea nuc ional; con ellas "ª pueden conocer 

hes ta 1 os pormenores de las ideas m&s erra1 Radas entonces, 

en el terreno de l• crianza y la educaci6n de las nuevas gene-

• rae.iones. 

Asimismo, es posible observar los prejuicios que 

cempean en materia educativa en la época; informaci6n que 

resultá tanto mós interesante por cuanto· muchos de aquéllos 

contin6an formando parte de la tradici6n cultural mexicana, 

.¡..·,.,.' 
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e6n cuando algunos hayan sufrido modificaciones. Cabria inda-

ger acerca de les condiciones sociales, politices, educativas 

y dem&e que permiten la vigencia de esas ideas e siglo y medio 

de distancie. 

El cuerpo de sue concepciones pedeg6gices se localiza 

en les novelas, con le salvedad· de que le teorle educativa 

est& incorporada e le trama del relato. De cuando en .cuando, 

a manera de pre&mbulo o de recapi tuleci6n, Lizardi expl ice 

las nociones te6rices en que se fundamentan los ejemplos que 

presenta a lo largo de las novelas. Excepto en Noches tristes 

r dio aleare, 

son edem&s un 

donde 

modelo 

no existe 

de c6ino 

teorta pedog6gica del autor. 

F.ducar para la Vida 

parte 

puede 

te6rica. Las novelas 

ponerse en .. pr&é:tica la 

Al recrear ambientes mexicanos, el Pensador dispone 

de un texto con el cual ·"instruir para la vida", y educar 

a:la gente en forma realista y, en la medida en que lo permitia 

la censura mon&rquica, preparar a la juventud para vivir en 

una sociedod liberal. Por eso, los objetivos de enseñanza 

qu" 1wr,.lguu Lliounll, d litcrun un algunos d" la" finalidades 

con que fueron <;scritos tonto el Te.lémaco, como el Emilio; 

mientras Fene16n idea un plan educativo para los j6venes no

bl(!&'; n.Üesti'<) ~s·c::_f:'itor: ~l:'~.l:~.ll~':. ale<:,~!.~~8.r' a· una naci6n entera. 
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Tel&maco realiza un viaje imaginario a tierras lejanas 

y·· vive aituaciones ficticias creadas expresamente para ins-· 

truirlo. Aunque cada personaje se convierte en un educador 

para &ste joven, la experiencia y la sabiduria guian sus pasos 

porque Fenel6n pone a su disc{pulo en manos de Atenea, personi

ficada en la figura de M.;ni:or 0 conductor y maestro principal 

de Tel&maco. En cambio, los personajes mexicanos se deaenvuel-

ven en un ambiente que muestra las condiciones sociales. preva

lecientes en el pais~ Ese mundo tangible, pr6ximo a las dia

rias v~vencias del vulgo, es aprovechado por el Pensador para 

señalar a las masas el camino correcto por el cual transitar: 

ast como los principales riesgos a que están expuestos por 

su inexpe.riencia e incultura. El Mentor del Periquillo ea 

su s~n~ido com6n, asegu~a A~ Yáñez~ (332) 

En tanto Rousaeau aparta a Emilio del roce social• 

Lizardi realistamente deja a BU personaje inmerso en io coti

diano, aprendiendó a salir avante gracias a sua principios 

6ticos y· morales. La afirniac:i6n an.terior no significa que 

J.·h:ardi .. no cx1>resa su preocupaci6n porque padres y maeatroa 

atiendan a la ~Jeccl6n de las amistades que sean más positivas 

para la formaci6n del joven, por ejemplo, Salvo la ins~rucci6n 

civico-politica 0 prácticamente suprimida de. loa textoa. Lizardi 

procur6 abarcar todas aquellas áreas del conocimiento que 

juzg6 indispensables para la educaci6n popular. 
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l.n Tnstrucción "Atractlva" .en los Novelas 

El relato inconcluso es típico de laa novelas de 

Lizardi y en la trama central aparecen frecuentemente interpo

lados relatos cortos que responden al principio didáctico 

que reco•ienda aprovechar el ~nte~6~ del momento. Los cuentos, 

narraciones_, poesías y demás gl!neros literarios tambil!n int.er-

calados. actúan como agentes 1ncentlvadores. 

La Quiiotita y el Periquillo, sus ~ovelas más volumi

nosas fueron publicadas por partes, en virtud de lo cual, 

el lector se mantuvo a la expectativa en espera de la slRuiente 

entrega; _en el íntei'in • especulaba ·acerca del. posible desenla-

ce. 

Ruíz C_astañed_a señala que por su cxtensi6n, en el· 

Rl!ncro novelístico se multiplican. las oportunidades que tiene 

el educador para estimular el desarrollo de la capacidad isagi~ 

nativa del vulgo. (333) 

OBRAS 

Del Periquillo Sarnlcnto, su obra ma~a~~a (334), 

se ·publicaron los tres primeros tomos en 1816, sin el cuarto 

porque fue prohibido por la censura a causa de las criticas 

que contiene=hacia la-esclavitud-~ el racismo •. 
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De la Quilol:il:a y su prima. lli.storia muy cierl:a con 

apariencias de novela, se publ ic6 el primer tomo en 1818 1 lo 

mismo que Noches t:rf.sl:ea. En 1819, aparece el segundo tomo 

de la Qui fotita y Noches tristes, adicionada con D{a aleare. 

El tercero y cuarto l:omoa· de la Qui iotita no ae editaron en 

vida de Lizardf. a causa de sus dificultades econ6micaa. (335) 

En 1832, ~e publica por primera vez la obra co~pleta, manifes

tando los editores que: 

Persuadidos de que su lecl:ura ha de cooperar 
en mucha parl:e a formar pol{l:ica y cristiana
mente la presenl:e generación y las futuras, 
para este servicio a la república, se encar
garon de darla a luz y a costa de l:rabajoa 
y sacrificios lograron . conl:ratar al reato 
de la obra que dejó manuscrita el autor .• 
(336) 

Vida y ·hechos del famoso cabal tero don Catr:l.n de 

la Fachenda, fue editada póstumaménte en 1832. (337) 

Com6n Denominad~r de los Personaje~ 

Tanto los ~ principales como los secundarios 

ejemplifican e1 poder de la educación como estructuradora 
,· 

de personalidades posil:ivas o negativas. ·como en el Tel6maco, 
. •. 
los personajes mexicanos, Pedro Sarmiento, Pomposa, Ca1:rtn 

.Y otros, maniCiesl:an en su conducta las reacciones tlpicas 

de la infancia y la adolescencia, de acuerdo como las describen 
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el renlismo y e] nnturalismo. 

Mentor se trueca en m6ltiples maestros, j6venes, adul

tos y ancianos de buenos principios que orientan los pesos 

vacilantes de la mocedad. Los actores centrales son prototipos 

de la clase media en formaci6n. 

Porularidad de las Novelas 

Largas digresiones son con frecuencia el medio que 

utiliza Lizardi para transmitir sus conocimientos. 

Dichos paréntesis constituyen una def.iciencia seg6n 

.·el. sentir d.e algunos escritores mode'rnos,. juzgan tedio'!ª la. 

temaitica y poco a ti.nada la continua inter.rupci6n . del relato 

principal~ . Censuran igualmente, la. obsolenci.a de la informa., 

ci6n cient{flcu y técnica que encierran. Desde luego que 

esta circ·unstancia escapa al control de cual.quier escr.itor, 

pues incluso las obras clásicas contienen conocimientos caídos 

·~n desuso tiempo ha. 

Conviene reiterar que las interpolaciones desempeilan 

uno JaiJturtuntc ·función n ln lux do tu l!nsciion?.a "utructlva". 

Las opiniones del hombre culto, del literato, divergen 

respecto sl valor novelistico de la obra de Lizardi. Por 
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un lado 0 se sit6an Mariano Azuela y Jos6 Luis Mart!nez 0 entr~ 

los escritores que no est&n convencidos de la importancia 

1 i teraria de esas. novelas: en cambio• Agust {n Y&ñez • Maria 

del Carmen Rulz Castañeda y Jacobo Chencinsky, tratan de ubicar 

a Lizardi en un lugar justo, indicando aciertos y desaciertos. 

Al respecto. conviene tambi6n escuchar la voz del 

pueblo. pues fue a 61 a quien. dirigi6 Lizardi su mensaje. 

como claramente· lo expresa al prologa~ cada novela. Con ven-

dr{a asimismo, preguntarse si la apreciaci6n elitista es com

partida· por individuos de las diversas clases sociales. anti

guas y •odernas. en especial las populares. ffabr{a que conocer 

su opini6n acerca del Periquillo, la m&s difundida de sus 

obras. que tambi6n fue la primera novela mexicana de la 6poca 

. i.n.dependiente. Para lo cual podría servirnos de p'unto de 

referencia. la dem~nda que tradicionalmente ha tenido el Peri-

agotaron rápidamente (338) y seg6n afirma el propio escritor, 

la novela lleg/1 a editarse en otros paises. (339) En fechas 

recie~te~ tambi6n ha alcanzado· tiradas de considerací6n en 

ediciones populares. (340) Del mismo modo• pensamos que con 

una buena difusi6n~ don Cstrln de la Fachenda. puede llesar 

a s~r lectura predilecta del vulgo, 
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El Periquitt·o Sarniento 

Es esta la novela que m&s afinidad presenta con el 

Telémuco. sin embargo, son notables tus diferencias entre 

ambas. 

En cuanto a las similitudes, destacan b&sicamente 

la· siguientes. Como los dos autores aspiran a "educar para 

la vida.... sus respectivos textos novelisticos necesariamente 

han· de ser diferentes, p·orque se trata de instruir . conforae 

a. ideo.logias y Ambitos socioculturales distintos. 

Una vez hechas las convenientes adecuaciones del 

realismo. y el nat:urnlismo pedag6gic~s, en el Periquillo culai

nan. ·t'os esfuerzos de Li.zardi para poner en ejecuc.i6n. una teoria 

. educot 'lvo 0¡1ropiodo ol mundo ·mexicano. Pur eso, una al•ple 

i.11it:nct6n del Telémaco, no te~drfo ru,.,6n _d·e.· 8er porque _1:anto 

loa· olÍlbiente,. co,.tumbri;.tas, como el lenguaje .y loa tipós 

literarios habrian de ser netamente nacionales. 

El Tel~maco es una obra cercana a los textos cl6sicos, 

· l.a -~ y la Ene ida•. en tanto que el Peri.guillo es un.. perso

n_aje moderno, de la. éra capitalista, ta•bi6n emparentado con 

:1a. picaresca española, sin ·que. por ello Pedro Sarai.ento sea 

un~picaro porque •l picaro,~~vlerte y de ~launa f~r•a~ a~rali
za, Pedro ea ante tódo un prototipo 'pedag6glco q\le emplea 

·--'. 

''-· :\-.:~~~?~::~:.; .• ': ~~;;·.~:~•~.; 

. ~';;~ . ;'": ;.·, ·,: 
,,·~ ~· ' 

'-~..:.:-,.·.:.,:-;, :-r(-:' 
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la risa co•o recurso educativo. Coincide con el Rusc6n, el 

Lazarillo y dem&s personajes afines, en la critica social 

y la s&tira de costumbres •. · 

Al sa t trizar tanto a la sociedad novohispana, como 

a la educaci6n del d{a, Lizardi muestro c6mo ese mundo en 

descomposici6n torna 11&s dif{ciles las tareas educativas, 

dada la abundancia de malos ejempl~s. 

Análisis de la Obra 

Pedro Sarmiento, don Manuel, su podre; don Antonio 

y otros sujetos encarnan a la clase medio y o sus vicisitudes 

la- sociedad. ~o en butuUu por ocupar un 

del Periquili'o, co•o 

sitio en 

personalidad la del mismo- Lizardi, •• 
conformen bajo el influjo de dos mundos en contradicci6n, 

de filosof{as educativas e~contradas. Doña Hatilde, su madre; 

as{ como la mayorla de las figuras femeninas que participan 

en el relato, simbolizan el feudalismo y la_ educación colonia

lista, "de- i~ual modo que la ignorancia y la superstición, 

sin olvidar les instituciones de enseñanza a las que asisti6; 

as{ .como •1 mismo a•biente social en que transcurre gran pa~te 

de su .-vida, un mundo en plena crisis de valores, frente al 

cual surge un modelo liberal moderado, en la figura de su 

progenitor y de otros tipos huma_n-Ós masculino.;. Pedro Sarmien-

to como sus contemporáneos, es sometido a la pugna de ·ideolo-
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glas opuestas; indeciso oscila de una a otra, para que al 

final, luego de años de desorientaci6n, opte por la corriente 

progresista. Durante sus a~os juveniles comete graves errores. 

pues dejándose llevar por la ley del menor esfuerzo, preat6 

oidos a los malos co1_1sejoa de loa .amigos fingidoa, quienes, 

.lo descarriaron; pero como loa buenos principios siempre triun

fan, afirma Lizardi, el Periquillo termina por enmendar· au 

conducta. 

En las novelas de Lizardi, Pedro~ Pudenciana y otros, 

evidencian el triunfo de la buena educaci6n, a6n a pesar de 

las condiciones adv.ersas de la vida. No se dejan absorber 

·por el ambiente social negativo., no se· corrompen y mantienen 

su identidad ~ersonal•al defender sus ~onvicciones• es deci~~ 

representan a las personas d~senajenadas. Contrastan con 

ellos, Catrtn, Pomposa, Charifaina. y de•ás personajes que reci

bieron una instrucci6n def~rmante; ello~ renuncian ri si mis•o• 

al enajenar su persona en aras de falsos valores humanos, 

como son la vanidad, la gula, la a•bici6n, etcétera. A~ con-

j~nto de actitudes que •odernamente denomina~os "machis•o" 

~iiardi·acertadamente lo catriloga co•o una conducta perjudicia~ 

al pata. (341) 

Satiriza u toda clase de churlutunca que buscan la 

r·iqueza · a todu costa, los desenmascara para que no engañen 
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?~ p6blico co.n su lenguaje ampuloso, tales como el doctor· 

Purgante, Chanfaina y el boticario, Critica a quienes explotan 

el dolor humano y tambilm a la burocracia, a la que retrata 

pintorescamente, (342) 

Periquillo es ei tlpico adolescente de la clase •edia 

baja, va de un lugar a otro desempeñando los m&a diversos 

oficios y lo hace a la usanza de 'las clases populares, es 

decir, habi~ndose conformado con dominar unos cuantos rudimen-

tos t~cnicos, se presenta en las comunidades como un consumado 

artesano. 

Lizardi tambi~n describe su ideal de ~ociedad: en 

.una isJa imaRfnarta, toda~ la~ peraonnR deae~peñnn alguna 

funci6n econ6mica o administrativa 6til a la comunidad, ya 

que all{ no se tolera la ociosidad, (343) 

Don Catrln de la Fachenda 

llcHdr el punto de vfRtn t6cnico litcrnr_io, Rcu S1•cll 

considera a Don Catrt~ de la Fachenda como la novela m&s artls-

tics de Lizardi,_ (344) A diferencia del Periguillo y la guijo-

tita, se trota en· este caso de un texto corto, pues s6lo consta 

de catorce breves csp{tulos y la conclusi6n, Las digresiones 

son escasas y. de extensi6~ reducida, El tono sstlrico y el 

lenguaje pomp_o_s()_ lo _11.igula_rizan_, __ ,ambos constituyen sus princi-
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pales atributos para darle a la obra el toque de amenidad 

y diversi6n. Por su fácil lectura, se hace muy accesible 

al gran público, tal como lo esperaba el autor. (345) 

Esta composic~6n es una pequeña obra maestra del 

estilo creado por Lizardi en M6xico, en el que aplica la t6cni

ca de la· enseñanza ''atractiva"• a la que le agrega su sello 

satirico personal. 

En cuanto a la vena satírica con prop6sitos pedag6si

cos, el Catr!n se acercarte mAs s Garsantúa y Pantasruel, 

que a Jos personajes satíricos de la literatura ib6rica, cuyos 

autores pretendían moralizar y tal vez, s6lo di~ertir en alsu-

noH casos. 

Las actitudes del pícaro· son ~oco edificantes, en 

LunLo t¡ue cu bo1i CuLrlu, Llzurdl culdu que ul i..ect:ur nunca 

pierda de vista cuAl dehe ser la conducta correcta. 

Catr!n es lo · mAs aftn · al espíritu de Lizard.i, esa 

aAtira educativa que. proyecta la mentalidad racionalista de 

nuestros .escritores, la burla a lo convencional y el desprecio 

a los.falsos valores. 

Una obra que antecedi6 al !<.!!.ll!.!!.• es el Currutaco 

escrita en 1799 _!'_c>_r_"Manuel G6•ez Mo!'..tn, en 
.. ·•·':-•··: 
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ella satiri2a a los j6venes que se precian de ser elegan-

tes. (346) 

Catrtn, e1e•elo pedas6gico; El fondo de la obra 

es la ya consabida pr.l!dica educativa, pero en este caso el 

personaje es un antih6roe, Catr{n es una personalidad co•pleja, 

en lit se suman lo~ errores de la educaci6n· familiar y social, 

v{ctima de aquella actitud muy difundida entre los padr~s 

"lo educa como a mi se educaron". (347) 

Por haber recibido de sus padres una instrucci6n 

deformante, criado con halagos y consentimiento excesivos, 

creció irrespo~ssbl~ y ególatra. J.i ?.ardi hace meditar al 

lector en los perjuicios _que se. derivan de una· educaci6n mal 

orie~tada, tanto para ~l individuo como para el organismo 

·social. 

Don Catr{n es una persona 1 id ad poli facl!tica, porque 

en parte simboli2a al ~oloni?.ador prepotente y machista. 

Representa tnmbil.n el estilo de vida c>n dec11nnci6n, es una 

muestra· caricaturesca de la vieja ideología, porque aia~deando 

de una·~upuests cuna ilustre, se niega a·acept~r su ve~dadera 
. ' 

cond_ici6n 'de h"ombre pequeño~burgul!s. que debe aprender a desem-

·peñar alg'una ·actividad '6til socialmente, su riesgo de perecer. 

Con el tiempo; 11ega a convertirse en _u_n .. sujcto.des-

-,, ,·-·. 
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clnsndo. en un de] incuentc sin id en les ni pr Lnci.1>ioa·. Ctnico 

y vanidoso. alc6holico y pendenciero. atropella los derechos 

y la honra de los dem&s. Explot6 a sus padres. a las mujeres 

y al pr6ji•o• Ignorante. menosprecia ciencias y artes; poco 

valor les concede a l~ instrucci6n y a las virtudes civicss 

y moroles. Co•o su mundo se ha derrumbado. carente de futuro. 

va a la deriva• pues no tiene respuestas para afrontar los 

nuevos acontecimientos. Reacio a aprender. nirig6n esfuerzo 

hace por adaptarse a la nueva sii:uaci6n, prefiere sucu•bir 

autoúestruy~ndose f lsica y moralmente. Su reacci6n es enajena-

cln. t1n ti1nto nct1rbticn. 

Resulta una interesante descripci6n del impacto que 

una revoluci6n social pue~e p~oducir sobr~ ciert~ tipo de 

personalidad~& cuando se alteran ,bruscamente loa esquemas 

de comportamiento tradicionales. 

Lizardi sit6a en la trama. frente a frente dos actitu-

~es ante la, vida. pesimista una. opti•ista la otra. Al respec-

lu• .,,. •UY tliJHtrntivo el pasaje en el cual Catr{n; harapiento' 

y ,casi. fa•6lico, encuentra a un antiguo criado de la caaa 

paterna• quien le aconseja busque U'? "empleo para aliviar áal 

su. triste situaci6n. Catrln. ofendido por se•ejantes palabras 

!l'esponde airadamente y afirma que nunca harlt tal 'coaa. pues 

serta desdor~'que un caballero como 61. se pusiera a trabajar; 

1•orc1ue· ·él. ctitá hecho. 1u1ru .•1uc lC strvon, y no para servir • 
. ~- , __ 
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( 348). Esta parte del relato también da ocasi6n a Lizardi 

1>ara criticar la idea muy difundida entonces, en cuanto a 

considerar indigno de .personas de cierto rango social, el 

dedica~se a alg6n oficio. 

Aun•1uc 1•ur1:enccl<H1l:cH u ln miHmn cluH~ Huc·tul, Peri-

quil.lo y Catrtn aimbolizan actitudes diferent·ea, ideoloataa 

l'eriquil.lo, populachero, es imagen del adolescente 

y ·.del. joven de clase media baja: .los luRares que frecuenta 

y las personas que allt trata, son de un nivel inferior al 

mundo· artificial de Catrtn. Los ca trines, hombres y mujeres 

sin· oficio ni beneficio, se esfuerzan en todo momento por 

aparentar solvencia econ6mica, lujo en el vestir y en las 

dive:rsi 0 nes. En cambio, Peri.quillo acepta 11.&s fa\cilmente·· 

pernoctar en "árrastraderi tos", al !mentarse_ en f·;;ndas· humtlde~ 

y rozarse con gente de la m&s baja estofa. Pedro Sarmiento, 

tf.1>lco oiJoJCHCClltC llCXiCUllO, iJi .. fruta de Ju .Vida '.'u tontall 

y a locas", sin detenerse a pensar en las · conaécuencias de 

su's ~ctos¡mucho me~os en el futuro. 

En contraste, Catrin autoalab&ndoae, concentra 

sus, esfuerzos en tratar de preservar su deteriorada . imagen 

ante .si 11.ismo •Y ante loa dem&s. Pavone&ndoi.e, se diriae a 

la··gente por medi~ de un vocabulario grandilocuente, saipicado 

d! latinajos, afiorando despertar admiración y e~vidia en torno 

suyo. Para conseguir evadirse de la real id ad, construye un 
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mundo de fic·c i6n; mediante un mecanismo de sobrecompensaci6n 

llega a creer que es el mejor en todos los terrenos, con quien 

nod~e puede medirse, (349) En este sentimiento de auperiori-

dud, encontramos un punto de uni6n con el "macho aexicano" 

y con el español coloni~ador, (350) 
• 1 ~. 

Periquillo es m6s ingenuo, menos malicioso, sus extra~ 

v{os juveniles se deben a la inexperiencia y a los malos eje•-

tilo:; 'IUC r·cc lbu ¡u.1ru uu u un cu1·úcLu1· l•t!rvure:.u, purque en 

cuanto madura, bastante tarde por cierto, rectifica su actitud, 

hnsta convertirse en un ciuclndano modelo. 

Ca.tr{n cuunllo udolcaccntc, cumt.?tc CuJtus de las que 

nunca se urrl!pient_e; cllsoluto, s6to pienso en satisfacer· sus 

vicios. Tremendo, Ta~avilla y Precioso son sujetos represen-

tativos de otras actitudes auy comunes entre la juventud daao-

r1cn1·udn,d1d huHcn11lcitoH, del vnniduun y dul cllínnuufur. Tndi-

viduos co_mo esos entorpecen el desarrollo nacional, porque 

impiden. que se prod_uzca la tan necesaria ariaon-la social aa-l 

C'umo la ·lnclt:-i1•u1uulhll• uc1·11·t11f Hol·idnrlH t.•nt·rp lnH mcxicunos. 

C~tr!n es un ciudadano in6til, un laatre so~ial, 

cuyo· ejemplo va en contra del e"sp{ritu de trabajo que debe 

privar ontre la poblaci6n en ese momento hist6rico, 
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la hipocres!a y un charlatán como hay tantos. (352) 

El Pensador se expresa contra la opini6n vulgar que 

en materia de elecci6n profesional .recomienda optar por aquélla 

que asegure "dinero, honor y poco trabajo". (353) . 

El escritor nunca presenta loa v.icios aoloa,. porque 

aunque la obra es pr6diga en ejemplos de sujetos descarriados, 

igunlmrntc tirncn rnh1rtn loA 1nrtivichtoR rlf' r:onducf.n recta. 

Asimismo, en ciertos sujetos aparentemente incorregibles, 

se produce un fen6meno similar al del Periquillo, que con 

el paso del tiempo, enmiendan su· conducta. 

Educaci6n lnfnntil 

Los primeros cap!tulos del Periquillo; el Catr!n 

y la QuiJotita, están dedicados e~pecialmente a describir 

la manera ideal de criar e instruir a la nifiez, al·•ismo tiemp~ 

que se ejemplifican los yerros aás· comunes en que incurren 

los padres,. fnllnR qu.c en su mnyor .p11rtc ohudoc;cn n·l .desconoci

miento que se tiene del asunto. 

Comenta Lizardi la conveniencia de tener loa debidos 

cuidudo" f{sico-higiénic_o,. con los niño"; censura los malos 

h&bitos alimentarios, el no permitirles jugar al aire libre, 

el exceso ··de:~ abrigo 0 .. etc6tera··· "Rid-icul iza el,_ empleo· .. de .. amule-,, ..... · 
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tos para proteaerlos del. pelisro y el uso de toda clase de 

remedios en caso de enfermedad, Señala que, tanto el demasiado 

consentimiento como el autoritarismo y los castigos rigurosos 

perjudican al p,equeño. Los desacuerdos ent:re los padres en 

punto a la educaci6n de.sus hijos, obran en ~1 mismo sentido, 

Recomienda una 1 is ta de buenas lec turas paro niños, 

entre ellas los f6buloa de Samaniego y los textoa .de Fleuri 

(354). 

Otras conáideraciones,. tales como los ~'todos de 

enseñanza, los contenidos y dem6s, han quedado expuestos en 

capttulos precedentes • 

. Educac:i.ú~· de Adolescentés 

Aunque diversos t6picos de este edad ya han aid~ 

comentados, resta agregar algunos más, en los cuales se notan 

con claridad los principios de los doctrinas educativos 1.t'e 

f.os pnclrcR hnn rh~ r..onvc•rti rno an loa 

. •ejor.e's a•igos del joven ,. de manera que él tenga contianza. 

para:· expresar abiertamente sus pre.ocupaciones acerca de todo·· 

aquello que por lo comlin inquiéta a los adolescentes, loa 

cambios· ftsicos que sufre el organismo, el contacto con la 

sociedud, lus· relaciones con el. sexo opuesto y demás. Otras 

tareas Je los adultos consisten en enseñar 111 joven a salir 
- . ~-~ 
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adelante en los riesgos que lo a•enazan por su inexperiencia; 

as{ C0".'10 formar su carúcter. para que no 8e envanezca con sus 

pequeñoa triunfos, ni se deje abatir por los primeros fracasos. 

los contenidos de instrucci6n registrados en el 
I 

Además de 

capitulo de educaci6n. popular, se añade el siguiente, que 

consiste en. las enseñanzas que da el padre a su hijo para 

~ el futuro desempeño de sus tareas ~o•o esposo y padre. 

La Quijotita y su Prima. Historia muy Cierta c~n Apariencias 

de Novela 

El nombre mismo de esta creaci6n da cuenta del prop6-

sito educativo que la inspira; como en El Periquillo, se ejem.

plifica punto por punto "l modo correcto de instruir a las.e 

mujeres, seg6n las normas pedag6gicas de moda. "Enseñarlas 

a vivir", mostrarles la·realidad tal:.como es, para que aprend.an 

u "urü•ur lo" pelixro" que má" comúnmente. ucechan al sexo. 

débil. 

El término Qui 1oti ta pone el tono jocoso al texto,· 

con.él_Lizardi alude al peraonaje_cervantino en su interprel:a

ci6n·vulgar, es decir, como un ~ujeto enajenado por las lec~~~ 

ras fanta~iosas ·y cuya conducta ~xtravagante lo l:otna el hazme

rreír -de la gente sensata. No obst;.ante, a pesar de que tambiltn 

Ltzardi d16 al Periquillo ciertas pinceladas quijotescas, 
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' _nuestro autor e'stuvo muy lejos de valorar supérficialmente 

a tan egregio personaje literario. 

Pero, por motivos didácticos, ast conventa que se 
\ 

tratase la obra, a causa del tipo de público al que fue dirigi-

da, _h~mbres y mujeres de clase media, en primer tl!rmino y 

en segundo, a los grupos populares. 

Se encuentran, además de la notoria ·y cardinal·· in

f l'uenc ia· de Fenel6n, la de Blanchard, la de madame de Mainte

non, la de Campe y la de Sánchez de la Barquera. 

Una cuesti6n de sumo i_nterl!s para los pensadores 

de la l!poca, era el llegar a d~finir los rasgós del. ~arácter 

fe.;,·e~iii¿; asunto en el que Lizardi se basa·. primordialmente 

en PeijÓo; tambil!n en Antonio Leonardo Thomas -(355). De menor 

Hignlf'lcución '"" li1 lnflu.,nclu J" 'l'euduro Almeldu (:J5b) y 

de los ciási~os del mundo grecorromano, Plutarco, Quintiliano, 

Juvenal y Cicer6n. (357) 

Abundan las referencias a pasajes bíblicos (358) 

y do i11uul modo, ta.bi~n llenen cablda relatos _hagiográficos y de 

personajes hist6rica"s. 

El antecedente inmediato de La Oui1otita, se ha~ 

cncont. rudo en 1 os ese ri toa d(! Slínchc~ 1Jc 1 n Ru r'1uera, · sobr.c 
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todo '7.n el "Diálogo entre Cecilia y Feliciano". (359) 

Maria del Ca.rmen Ruiz Castañeda indica que fuera 

de esa influencia, la obra del Pensador no t"iene precedente 

literario y que tampoco se la puede comparar con la picaresca 

española (360) 

Conforme a loa criterios mod~rnos, la autora clasifica 

a Lu Oui1otita, como una novela ensayo, (361) 

Educación Femenina 

Por. la dificultad que_ se presenta para separ_ar 'el 

temo :·d.e lii educación femenina-· de la novela dedi'cada a ese 

tópico,. hem.os tomado ·1a det.erminaci6n .de .comentar ambos aspee-

se h~hr&n de citar otros textos del autcii. 

lnrtuunc ia de S.;\nchu~ de· la l\arout!rn 

A pri·mera vista, parecerla que _Lizardi debe muchos 

·conceptos pedagógicos a J.W. Sánchez de lii Barquera, ~in embar-

go, al revisar con atención ·1os artlculos period{sticos de 

éste 61 timo• vemos que sus ex presiones coinciden casi al pie 

de la' letra con lo dicho· por Fenel6n y Blanchard: porque las 

~ce iones. e~.'JC:~t i_va_s_ má_s. )Deri torialL .de, ... -S6nchez. de ·-la. Barquera-
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fueron precisamente el haber difundido por primera vez en 

México las tcor!as ¡>cdagógicas modernas, as1 como el interés 

que manifest6 en cuanto a la educaci6n femenina. 

Barquera sefiala el camino que s6lo un~ persona talen

tosa co•o Lizardi pudo emprender y construir a su manera·. 

Por ejemplo, se~ala Rulz Castafieda que Barquera publica varios . 

.,rticuloa de· divulgaci6n educativa• pero no consigue elabor·ar 

un lengua.1e apropiado .para lograr comunicarse con la masa• 

pues su léxico es el peculiar de un miembro de la Arcadia 

Mexicana. (362) 

Dicha invest·igadora ind.ica también q.ue. la influencia 

1lul {11·cutlu· ... .:ú.ru 1.u !Jut'!¡;tita· ·.,,. in.negabfc, pues de .ér 'tºóma·· 

Lizard:I. la idea de plantear una 'anti tesis de personalidades .. 

·femeninas. como resultado de crianza distintas. (363) Barquera 

crea los personajes de Matilde, mujer instruida modernamente 

y de Epimania, su opuesto. En cambio. Matilde en la novela 

lizardiana· es una mujer hecha a la usanza tradiciona1 ... ·pero 

cuya docilidad y car&cter apacible. la acercan u su predeceao

ra. Matilde simboliza a alguna• •adres novohiapanaa. El paran

g6n · es una carac~eristica •uy frecuente en las novelas de-

Lizardi.. pues siempre presenta vicio y virtud simbolizados 

por diversos sujetos 1 i terarios. S6lo que en el caso de La 

Qui !otita, l.izard-1 se gula por Ban1ucra para usi argumentar' 

.. sobre ... su _tesis predilecta •. el.,poder _d_c . .1..a, educación.~. Pr.obuble.: 
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mente hasta aqu{ llegue la influencia de Barquera sobre Lizar-

di. 

Para hacer m&s convincente su mensaje, Lizardi diseña 

varias situaciones familiares contradictorias desde el &ngulo 

c•l,1c,1tlvo, vl•l11N de ~ujeloN u ~uLu11~ü lu 11ulurule~u y lu Hocie-

dad han dotado de oportunidades similares, pero que siguen 

destinos opuestos en virtud de la formaci6n recibida, Hay 

un paralelis110 entre dos modelos educativos, l.ste se ds en 

un par de familias J en cada uno de sus respectivos integran

tes, esposas, maridos e hijas. (364) 

En· ese tiempo, por 'lo general, los tratados sobre. 

·1n instrncc:lón fcmcninn 1111ri:l1i11 de Ja lndaguc.ilrn ·acerca de 

las caracterlsticas que definlan a las mujeres; .con los limit~-

dos alcances cientlficos de entonces, numerosos pers6najes 

intentaron conceptuar a la mujer desde el punto de vista natu-

ral, filos6fico, religioso y social. En este terreno, el 

Pensado .. r sigue la ·1 inea de Fenel6n, Blanchard, Barquera J 

ntrnH. 

Desde luego que tambi6n es notable la inf luencis 

de Rousseau sobre las concepciones de Lizardi, tal como se 

observa a continuaci6n en las ideas del Pensador respecto 

a .la. mujer; Rin emhnrgo, nun,1ue el mexicano· no fue un gran 

renovador en esta &rea . educativa,. tampoco. asume una .act.itud, 
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tan conservadora como la del g:lnebrino, qu ten entre grandes 

aciertos. pe<lng6gicoa relego o la mujer a uno condici6n de 

sometimiento al. varón, alin mayor que la que señala I.izardt, 

Por· ·ejemplo, escribe Rousseau que la mujer debe agradar al 

hombr.e y por el lo conyiene desarrollar en el ta las "gracias 

femeninas" ( 365); cultivar "sin abuso" la astucia que ea un 

don natural de ellas (366)~ "Es preciso acostumbrarlas cuanto 

. antes a la sujeción para que nunca les sea violenta", ,,(367) 

"y d~s~rrollar desde.muy temprano en ello el hábito de apren

der a padecer hasta la injuatic is, y aguantar, sin quejarse; 

los agravios de un marido" (368) 

Para justificar su argumentación en. torno a que por 

naturaleza ·la mujer .tiende en priliei·.·· 'lugar a· desarrollar'· las 

habilidades que la presenten atractiva al hómbre y de que 

ellas se incomodan con todo lo q.ue sea· eatud.io, anota entre 

ot:rus rcílexioncs.' qu"' "cnai todos li ... ff. niños aprl!~d(!n con rcpug

na~cia a leer y escribir" (369) 

l..J~u1·di lufcJu utU:• Ul'HUN1t.H1lU~tOut.t::. -~J J1·111uudo tu dubJ.

t'ida·d f{sica de las mujeres, de donde deriva· la obligación 

masculina de p~otegerlas~ (370) 

Declara rotundamente que por la ley n~tural, la civil 

y .. la. divina, la mujer es siempre inferior a
0

l hombre, aunque 

reconoce algunas excepciones, (371) Eva y todas sus desce.n,.. ... 



. · .. ·~ "·'"r 

169 

di.entes fueron ·condenadas a estar sujetas el hombre en castigo 

al pecado original. (372) Seg6n Lizardi, la inferioridad 

c~vil procede de la incompatibi.lidad que exi.ste entre el ejer

ci~io de una profesi.6n y el cuidado del hogar y de los hijos. 

(373) Añade sin emb~rgo que, espiritual e intelectualmente 

son Iguales n los hombres (374), ll pes .. r lle que les falte 

el tesón neceseri.o para el estudi.o. (375) 

T.lznr<li clef1enctc r.1 

recibir i.nstrucci6n, pero s61o 

para desempeñar adecuadamente 

dnrer.ho-

en 

el 

que t:irnr. lo mujer a 

fue 

.. que 

la medida en que se capaci.ta 

papel. pri.ncipel para el que 

(376) Criti.ca a los padres 

el mAs absoluto encierro 

~reada. el de medr~ y e~p~sa. 

mantienen a las· j6ven'es. en 

de. la casa o del' convento. pues cuando deben atender' el hogar 

o trabajar, encuentran mil tropiezos a causa de su ignorancia. 

Habla de las mujeres que bri.llsron en la historia 

por su 

seg6n 

talento, pero aclara 

él si las mujeres se 

fuera de su esfera. (377) 

que no deben ser emuladas, pues 

dedicasen al estudio, estarlan 

En conclusi6n • el 6nico .!:.!!.! soci.al que les compete 

desempeñar es el de madres y esposas. (378) Ellas serAn 6tilea 

al. Estado en tanto cumplan cabalmente con eses tareas e inspi.

rcn n los hijos scnth1icntos religioHos y mucho amor a la 

'•patria Y'.'a ta'·libertad.··-.(379·) 
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lQui6n educa a la mu.:j_~i:__?. A diferencia del ho•bre 

que só)o recibe la educación de sus padres, en la instrucción 

fe•enina, a la educación familiar se suma aqu6lla que le co•u-

nica su esposo, que es mucho más poderosa que la primera porque 

está. inspirada- por el amor. (380) La mujer es aleccionada 

por el esposo para instruir a los hijos; teóricamente, el 

padre c.onserva en todo mo•ento la 6ltims palabra en el aaúnto 

y cuando es preciso, interviene. Pero en· la Oui 1ot ita, el 

•entor principal siempre ee un hombre, porque co•o Lizardi 

quiere ejemplificar simultáneamente cómo se educa a la esposa 

y a .la hija, resultarta inveros!mil que Matilde, la madre 

se responsabilizara de inmediato de criar debidamente a su 

hija Pudénciana. 

Defectos femeni•os. Lizardi enlista pormenorizadamen~ 

te la serie de defectos que en su opini6n,de ordinario tiptfi

cun ',¡ 1 bel lo Hcxo como lu vunidad, y el guat:o por el lujo, 

el derroche, etc6tera y como Fenelón _explica que provienen 

de u'na educación iÍ1correcta, hecho del que culpa a los hombrea, 

pues piensa co11~ Barquera que en ello~. recae la responsabili

dad de orientarlas (381); por aupuesto que Lizardi no lae 

e.xonell'a' de ls -islta cometida. (382) Apuntala sus cr!ticaa 

anotando las Redondillas de.Sor Jdana. (383) Con sus comenta-

rios, Lizardi invita al p6blico y en especial a las lec.toras 

parrí .. •1ue, reflcxloncn en los i>crjuic_ios .fomiliur.cs y 01ociules 

que acarrean ~eaejantes conductas. (384) . 
. .'., _.,,._, ._,_ -·. ,•, ,_ -"-· · .• :.-.• ··• -.-·-:-~.U'.·. •, •···'--·'. 
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Atacar el problema de la educaci6n femenina significa 

re'!olv~r en un alto grado las dificultades en la ilustraci6n 

infa~til, porque con madres impreparadas poco se puede avanzar 

en esto tarea. 

Huchos de loa malea que aquejan a la naci6n, se origi

nan en la enseñanza deficiente que dan las madrea a sus hijos, 

.·Por con.siguiente, la ed.ucaci6n no e6lo debe ser. un derecho 

de los ~~jeres. sino una necesidad social. 

La 1nstrucci6n Femenina 

La naturaleza . ha hecho a. la-. mujer d6cil ··y aensibie· 

·asegura· Li>'!ardi; un .método de enseñanza apoy_ado. en la· p.ereua

si6n y en la obediencia es el conveniente para educar a las 

hijas. Fenel6n indica los pasos a dar en este aspecto 0 hay 

que. fomentar el desenvolvimiento de. las virtudes propias de 

su condici6n femenina: h~mildad, prudencia, finura, docili~ad, 

honradez, diligencia y amabilidad. (385) 

J;izardi agrega que la mujer ejercita la raz6·n al 

adquirir ciertos rudimentos culturales:. lectura y escritura, 

aritmética y gramátic.a, algunas leyes (386) y el catecismo 

razonado. e 387) A diferencia de Roueseau, Lizardi no aprueba 

que las mu.jcres aprendan canto y danza, pues seg6n él 'los 

bailes ,propician la· inmoralidad~ ·e~.~~,>. 
,-_~'~;;~;.-...:~ : -~ Có.IJ Y..~!:'.~~:.:.t..ª111.hi,~r(. )l~E!:,: 
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ellas aprendan un oficio, especialmente las hijas de familia• 

poh~ea '. para que puedan sostenerae honestamente sin neceaidad 

de recurrir a la prostituci6n en caso de ~uedar desamparadas. 

Fernández de Lizardi menciona otras peculiaridades. 

de r.Rn r. r·f· nnzn, Ju,..goR por.o vi ol rnt n:-a 

salidas de .casa y reducidas converaacionea; vida aencilla 

y sobriedad en la mesa, te•planza de carácter y cultivo de 

amistades verdaderas. Evitarles el exceso de lecturas y selec-

cionar éstas cuidadosamente. Además ~e practicar las laborea 

hogarenas, las j6venes aprenderían a obaervar a la gente para 

adquirir la habilidad de saber elegi.r tanto .a sus amiatadea 

como a su futur~ consorte, auxiliadaa~iemp~• en esta actividad 

por sus padres, en.· .quienes tendrían, ·absoluta confianza·. Loa 

hijas tend~An libertad para elegir su estado futuro, el hogar 

o el convento. En torno a ea ta-.. cuest i6n gira la "Historia 

de Carlota y Wclstcr". (3R9) 

El ea~oao instruye a su eaposa empleando también 

que en. apar_iencia ea .una simple charla, tensa 1 ugar el proceao 
. ; . . 
de -apre.ndizaje; .ella acepta las enseñanzas que recibe aiempre 

y éuando la raz~n y la experiencia la convenzan de ello •. (390) 

Cuando alg6n suceao doméstico provoca un~· duda en 

la _daiaa_,' s_u .:.consorte l'a -conduce·· con' 'p~aJabí-aei':--:.sen'é'i11aa ·0·para' 
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que encuentre por st mismo lo respueots correcta y busque 

tombibn uno oplicoci6n inmediata del nuevo conocimiento en 

su entorno familiar o social. 

Al enseñar ol público. Lizordi presento numeirosos 

·ejemplos. unos pr6ximos o lo cotidiano. otros de bpocos y 

socicdádes distintos~ según loo d~~cripciones ~~ ciertos auto-

res, es decir. o los argumentaciones basadas en la ~az6n y 

1 o experiencia. se añade el juicio de nutor i ....... 

Durante el largo proceso durante el cual la mujer 

ad11uicre el hábito de someter la ·infórmoci6n recibido a un 

onál·i;.is rae tono 1 0 ,ella duda" ·ovonv.a en su preparac:i6n y a 

vece A ~·lr.R1 atea_ 1•or . un t. i rmpn dr. nc:rr•tnr unn nucvn ne ti tud, 

porque al mismo tiempo que el esposo la instruye• ella' está 

recibiendo la influencia de parientas y amigas que la' presionan 

para que retorne a las ideas aritiguas. 

-Ante los prejuicios e ideas fals'as sostenidos por 

ln ttencrnlidnd de lnt11 muJcreR, el cnponO. cducndnr ,rcs11ondc 

con argumentos y ejemplos de la ma~era en que se vive en otras 

latitudes. con lo intenci6n de apariar a la esposa de la'limi

tada··~isi6n que tiene del mundo y de la realidad. 

Lizar_di _apun,ta que los procedimientos seguidos por 
. ~· : ¡.' 

'el · coronei Linorté' pára iristriJ'ir" a su' espolia¡· ·son· los ·adec,uados .. 
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para que las madres eduquen a sus hijas. (391) Escribe algunos 

consejos para mujeres j6venes y adultas, casadas o viudas, 

todos ellos en formo de máximos para facilit~r su comprensi6n 

y hacer más explicito en mensaje. (392) Recomienda también 

algunos lecturas para . que las mujeres sepan conducir bien 

un hogar, las de Fenel6n, Blanchard, Maintenon, Campe y Arbi61 • 

. ( 393)·. 

En la Qui iot ita y su prima, la relac t6n m~trimonial 

de los padres de Pudenciana e~.armoniosa, en marcado contraste 

con la familia l.ongaruto cuya vidQ. es diametralmente opuesta. 

Este tema perml te o t.izordi presentar notables desc.ripciones 

psicol6gicas~ El coronel Linarte simboliza el ideal de esposo 

y pudre, añad.imus. tamb-Í.bn que. es un ejemplo .de ciudad~no digno; 

emocionalmente maduro y con una vida organizada~ .centra sus· 

preocupaciones en la familia. Matilde, mujer ignorante en 

un p~tncipio, 1•cro de nobles scnti~(~ntos, se conv.ie.rte a 

la larga en un ideal femenino, en la medida en que se educa. 

Ella reacciona .como un adulto t{pico de la clase popular cuando 

•stá ilustrándose. 

Para retratar los diversos momentos en la vida de 

"F.ufroshia y Dionis·lo, cuyos nombres anu.ncian .ya un carácter 

,·despreocupado y fr{volo, (394) Lizardi recurr~ al empleo de -

(rases dramáticas y sat{r.icas que permiten describir los cam-

hjos hruacos tic humor en catos 11crsonujcs, nal como loa ·alttbu-
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jos de fortuna provocados por au imprevisi6n. 

Otro tanto sucede con Pomposa, la hija altanera y 

engretda. Los tres sujetos encarnan los defectos mAs difundi-

clos. sol1rc to<lo entre ln gente de clase medio y ulto. Eu frost-

no, eg6latro y superficial, preocupado s61o por procurarse 

satisfacciones materiales, es una esposa y madre irresponsable 

y guia a P<>mposa por la misma vta. Dionisia, inmaduro .y de 

car&ct:er de'bi.1, centra su ot:enct6n en próporc'fonnr comodidndes 

a la familia y delega en la madre la tarea de educar a Pomposa. 

El hedonismo a la manera capitalista que los identifica, tiene 

mucho Hemejun"u con las uct ltudes que en lu uctuulidad mani-

fiestan las personas enajenadas por el consumismo. A diferen-· 

ciu ele rump_osu, Pudenciunn, h_ijn de Mut11dc _CH un modelo ile 

hijo, esposo ~ madre. 

Por 61timo. deseamos mencionar que para el gusto 

moderno, el texto tiene excesivas referencias a interpretacio-

nes de la realidad social muy antiguas, anteriores· al mismo 

•·i"-ordi. circunHtuncio tptc! le resto omcni.dnd n ln obra; sin 

La Quiiotita cuenta con capltulos interesantes y 

que conservan actualidad, porque en el presente a6n subsisten 

muchas de los ideas l!rroneoa que Lizardi critica en •ateria 

de educ!lci6n femenina, sobre to.do en lea pequeñas poblaciones 

de la rep6blica. 
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Noches tristes y dla alegr~ 

Novela sentimental en la que el autor plantea nueva

mente el eterno conflicto entre 'el bien y el mal; as! como 

ln confrontacilrn en la reulidud de dos estilos· de educaci6n. 

El personaje central, sometido a mil penalidad.es logra sal.ir 

airosos de las pruebas a que lo somete la Providencia, gracias 

a los firmes· principios. religiosos y morales que le infundi6 ° 
unn c•xrr•lr•11l 1• 1•tl1u·uc_· i/1n. 

Esta novela tambi~n airve a Lizardi para ejemplificar 

el modo en que ae. debe usar el di&logo en la instrucci6n reli-

.giosa. Un cat61ico y un no creyente discurr.en en torno a 

111 ron .. loirl"n hnmnrin y nl lihrr nlhrrlrtn. 

Contiene una lecci6n de justicia y de civismo, pues 

señala los abUsos que se cometen contra los reos en las c6rce-

lea y loa ultrajes que tiene que soportar· el hombre inocente 

que dispone de recursos econ6micos para costear su defensa. 

Scgus:unrc.:ntc c1uc en esta porte del relato' t.izardi evoca loa 

momentos amargos que vivi6 en carne propia al ser acusado 

injustamente de violar las leyes del pala. 

ARTE DRAMATICO 

~urente. e.l .. a.iglo XVIp: . y P.1'inc.ipio.~ del XI_X, dominan 



177 

la escena teatral los autores españoles, mientras la producci6n 

novohi.spana ee hecha a· un lado y la T.nquisici6n prohíbe la 

repr'!e.en.taci6n de obrae como El Negro sensible, (395) En 

J80H•. lu ~ y el .!!.!.!!.!:.!!! convocan a un certamen de. tragedia 

con tema mexicanista, lamentablemente no hubo concureante. 

Ochoa, Guridi y Alcocer, Barquera y algunos más escriben obras 

que jamás fueron representadas. (396) 

Lizardi compone piezas teatrales más por su intenci6n 

pedag6gica que por un deseo de sobresalir en el g~nero, por 

que juzga al teatro como el lugar más favorable para el cultivo 

cívico y social del vulgo (397), por eso considera que el 

.Ayuntamiento .debe intervenir para·. que se representen obras 

de .. entidad est6tica y educativa, yn que en• Sil concepto ,el 

teatro ea eecuela de costumbres, (398) Su producci6n. está 

de>Jtinada a laH clases media y baja .que gustan del melodrama 

y la sátira, Son creacionea apegadas a los lineamiento& de 

la enseñanza. "atract.iva"; de espíritu nacionalista tanto por 

·el lenguaje .en· que fue·ron escritas,. como por lo's contenidos, 

l.os temas son trillndos y l.iznrdi se .sirve de ellos para exter

nar critica pol{tico-eocial y de ~oatumbree, atacando la igno

ranc~a y los prejuicios. Loa critico& consideran poco valiosa 

su producci6n, (399) En dos ocasiones Lizardi eolicit6 autori

zaci6,n para poner en escena alguna de sus obras: El Grit'o 

de 1 ihertnd en el pueblo ·de Dolores (400) y teatro infantil, 

(40.l) 

,,•;, 
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Pie~as UramAticas 

Dos ele SUR pic~nH drnmA~icnA cat~n pcrtlicliJM 1 lo mismo 

que la. producción destinada a la infancia; .sólo existen refe

rencias a ellas y no est&n incluidas en la recopilación efec

tuada por la Universidad Nacional. t.u primera de ellas es 

La Tragedia ~e los gatos, en que Lizardi llama a la ciudadanía 

pa.r:a· que esté presta a defender al pala en caso de invasión. 

( 402} La seeunda es El Grito de 1 i her tad en el pueblo de 

Dolores, impresa en 1825 y que el mismo autor considera poco 

valiosa, (403} 

A continuación comentamos el resto de su producción 

·c1rnni~t.1r.:.. 

Auto mariano para ietordar la· milagrosa aparición 

de ~uestrn Madre y Se~ora de G~~dotupc. 

Con c•ta pie~a teatral, el escritor busca el robuste

cimt~nto del culto a la vtrRen m~xicana. 

Lizardi. escribe a propósito también para describir 

la situación social en que injustamente se mantiene a los 

indieenas; narra· cómo la eente, ·en una actitud racista niega 

todo crédito a las palabras del indio. 
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En cuanto al lenguaje, resalta en el texto la forma 

peculiar en que el indlgenu se expresa en castellano. 

Pastorela en los Dos Actos 

De &sta obra se han hecho numerosas impresiones. 

Tn forme Jos& Luis Hart inez que este pestorele fue muy popular 

en todu la rcpúbl ice ( 404). En la oc tuel id ad, ocasionalmente 

se representa durante las fiestas decembrinas • 

. Junto ron vl n1furtrl11nmlunlu cutl.dicu, l!l Pl!UHUdur 

envla otro mensaje educativo, consistente en una critica de 

costumbres, satiriza los defectos más comunes que campean 

entre hombres y aujeres de las clases plebeyas y con gran 

ing~nto describe la mentalidad del mexicano de todos loe tie•-

pos. Los personajes, típicos mexicanos utilizan un vocabulario 

·populartsta. 

Tn1l11s ~c111tra el l>¡1yc> .y v·I rayo Contru Lc>clos o la Visita del Pavo 

en el Hospital de Locos. 

A diferencia de las dem&s composiciones del g&nero, 

este pieza resulta muy de actualidad, pues con ciertos cambios 

en la .e.scena, las circunstancias pre.sen tes siguen siendo seme

jan~es n aqu&llas, 
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Es una obra divertida en donde Lizardi satiriza los 

vicios. y defectos humanos; hace mofa de los hombres a quienes 

compara con los enfermos mentales de un hospital, all{ cada 

personaje s6lo ve "la paja en el ojo ajeno", en tanto se juzga 

a .9{ mismo como un dechado de virtudes; él es cuerdo, los 

d cnu\H. 1 C>COH. Uno a uno. :tus dcmcntuH l:rnt·nn de oh.ligar nl 

payo a conducirse conforme al vicio·que domina a a cada sujeto: 

glotoner{a, avaricia, fatuidad, derroche, etcétera, sin aceptar 

negativas del payo, ni darle ocasi6n de 01Ji11ar. Es tambibn, 

una critica a los mentores autoritarios que fuerzan a los 

alumnos a "instruirse", so pena de recibi~ alg6n castigo, 

(,a actitud de los enfermos puede compararse con la de todos 

aquel.los sujetós, inclusive padres y maestros, que, dominados 

por •lg4n vicio o defecto érave y te~ie0do en sus -~~os alg6n 

poder grande o pequeño, t·ratan de· que la gente los imite, 

pues han idealizado su falla hasta convertirla en virtud apa-

rente. 

Unipersonal del Arcabuceado de Hoy 26 de Octubre de 1822 

u .. · aoldudo sufre 

un delito, El personaje 

.lu pená capital por huber .cometido 

delinque por su incultura, ni él 

ni sus padres .cuando niños fueron aleccionados en la escuela 

en nRuntoa tnn import:nntea como son. la moral, el ,¡.~recho 

y ln po11tica, Lizardi analiza el drama vivido por un miembro 
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del .~ulgo, A la luz de la teorta liberal reflexiona acerca 

de las .. tragedias que puede acarrear la ignorancia. Lamenta 

la indiferencia con que han actuado las autoridades civiles 

y eclesiásticas. as{ como la misma sociedad. frente a la falta 

generalizada de instrucci6n, (405) 

El lfn·i personal de Don Agustín de t turbide, ~:mperador que fue de 

Méx:ico. 

IU pro116si.to de Lizar1fi es impurLir e11sei1anza clvico 

política y para ello aprovecha la noticia del momento que 

se refiere a la actuaci6n de Iturbide c~mo gobernante, Lizardi 

comenta los pc.>li.sros que entru1ia para el , ... ·1;. ,el abuso del. 

poder. f'arcialmente intenta disculpar al emperador de sus 

desatinadas -d~ci~iones, debido a que áste se dej6 engaftar 

~por sus colaboradores, quien~s lo adulaban en exceao para 

conseguir de ~l decisiones quo los favorecieran. 

Por mucho tiempo, el Pensador achscó a la inexperien-

cia de lturbidc sus actos lesivos a la patria. no obstante, 

.Lizurd~ se atrevi6. a escribir un folleto aconsejando al em~era

dor que dejara la corona, si era voluntad soberana del pueblo 

la d~ .tener un gobierno republicano. (406) 
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Esta pieza melodramática es una defensa de la igualdad 

jurídica y social de lo~ aeres humanos. El •ensaje trasciende 

, . su /,poca porque no s6lo· censura la existenci.a de la esclavitud, 

sino a toda relaci6n injusta en.tre los hombr'es, habla del 

derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad, tan caros 

a la humanidad. Lizardi describe la arrogancia del eaclavista, 

el trato· sádico que da a los negros, el modo como especula 

con los precios en tiempos de escasez de esclavos y c6mo excul-

pa su inmisericorde conducta, tachando a la raza negra de 

floja, ingrata, vil ~ indigna. 

- .,, . 
L·izardi _ar_gu•enta acerca . de las causas por ·.·las _que 

el negr.>. se .niega a 'tra.bajar para el amo y justifica su rebel

'd{a .. como un derecho de todo ser humano cuando es so•et:ido 

u un 1·rutu iuJu:Ú:u. lln ni1io bJunco, 1-UMLi.,Ku de luM ucont:ecl-

mientos, _ establece una comparaci6n entre el bien ·y el mál, 

porque' mientras recibe de su madre, devota cristiana, lecciones 

·d,~ cfv{Hmo y m.ornlidLÍ.d, exhortándolo n Her 1•i•~do~o-·con· ,·tos 

de~validoa: el esclevista en contra~osici6n, infling~'vejacio

nes sin ~in a una famili* esclava. 

El lenguaje en que fue descrita es •uy accesible 

al p6blico. 

;.•' .. 
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l.u 1'rr1gcdia 1lcl l'adrc Arenas 

Una conRpirnci6n realista es el mot·lvo por el cual 

Lizardi desea dar al vulgo una lecci6n de patriotismo y asegura 

que H&xico no volver4 a· aer dominio español. 

Demanda una vez más al Estado que controle definitiva

mente los levantamientos sediciosos; adem4s describe el ambien

te de intriga, traici6n, hipocresía y demás en que se mueven 

muchos de los partidarios de la Colonia. 

OTRAS FORMAS LITERARIAS 

l.A RTRTOGRAFTA RDUCATTVA 

De antiqu{sima tradici6n educativa, la· biograf{a 

fue durante largo tiempo uno de lÓs m~todos de enseñanza predi~ 

lecto para instruir a niños y j6vencs. Hucho antes de que 

se inventara cuul11u1er íormu 111! cscr·it.uru. Jos ru!atos orales 

dubuu cuc.HtLu de lu:choH mumurulJle~ J•rutugonl;¿udos por dioses 

y . hombres. El antropocentrismo del mundo clásico enaltece 

la vida de personas destacadas, cuyas acciones inspiran a 

la juventud. 

Plutarco cumple con creces ese prop6sito educativo· 
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al'escrfbir Vidas paralelas, obra que ha formado a incontables 

generaciones. También el feudalismo propicia el desarrollo 

de esta técnica. En los albores del capitalismo, Fenel6n 

incluye esa rica pr6ctica en su metodologis "atractiva". 

Sin duda, valora de manera muy acertada la eficacia que ella 

tiene cuando se pretende nlcccionnr g~ntc incult:u o ln111u.lurú. 

Muy del gusto ·de Lizardi, sus producciones dimanan de. doa 

fuentes b&sicas; en primer lugar, se debe considerar la in-

fluencia determinante de Fenel6n. Y en el mismo ranAo de 

importancia, est6 la raiz popular, el vulgo transmite de boca 

en boca lo sobresaliente del acontecer diar:l.o, en donde los 

seres humanos. en su lucha diaria por la existencia. se trans-

mutan en paradigma's vivientes del bien y del mal. De· esa.· 

cnn'te~a ext.rne el Pen1ú1dor sua biograffns y lnR rem.odela :pnrn 

su~rayar defect~s y virtudes. 

"f·:nt:iel1ur u v lv il"" • ea ~1 leDla pedug~gico de nuestro 

eacritor, por eso comentn para aua lectores laa vidas de indi-

viduos preclaros de la historia universal. Semejantes relatos 

son esenciales para ilustrar al pueblo. Con ellos, la gente 

adquiere una vi~i6n m6s amplia de lo que ha sido el ser humano 

en• épócos, y latitudes diversas~ Al comparar sus propias cir-

cunstancias con la vida de esos sujetos, el pueblo puede elegir 

con mayores posibilidades de éxito un camino a seguir. 

Asi también, las narraciones biográficas de seres 

»·-: .. 
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educativa. En ese contexto, 

personalidades, como de la 

gente ¿om6n; ambos dnn oc~si.6n para c1uc l.i~orclt aborde cuestio

nes formativas e informativas, a la vez ~ue analiza y critica 

el entorno social. 

La biografla es la vla id6nea para impartir "instruc

ci6n indirecto", por eso las no~clas de Liznrdi son vcidadera

mente narraciones biogr&ficas basadas en la vida real; mediante 

ellas• el escritor propone pautas de conducta a las clases 

media y baja. No faltan los relatos satíricos, con los cuales 

Lizardi optimiza los resultados de la inst~ucci6n, al ridiculi

zar el vicio. 

EL DIALOGO EN LA EDUCACJON MAS.IVA 

Como otros tantas t6cnicns educutivns, el diálogo 

cuenta con una dilatada historia. Rousseau y Fenel6n lo utili

i<an para instruir a sus pupilos y en· ·forma similar, lo hace 

l.bmrdl. l~I oi1mero de d l/1log(1H •ruc l.·i-~orcf 1 11rocl11.Jo en conHidc-

rable1 ~n-ellos intervienen tipos literarios reales o ficticios 

cuando -.:se· tratan asuntos formoles o eruditos y en el caso 

del·colo~uio satlrico, suelen participar figuras de animales. 

Lo forma dialogada estimulo la ap~rlci6n de un fen6me-
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no paicol6gico favorable al aprendizaje. en éste, el p6blico 

ae identifica con el persona.le popular, el cual exprr.sa la 

manera· de pensar. los anhelos y las desesperanzas del vulgo 

frente a la realidad social • La barrera existente entre el 

. autor y.el ~ueblo se rpmpe, pues éste.6ltimo c~nsigue comuni~ 

carsc imaginariamente con, el escritor, quien está personificad~ 

en el diálogo por el sujeto ilustrado. Fernández de ~izardi 

educa a través de personajes ad hoc, circunstancia que torna 

más eficaz su labor, porque puede revestir a sus criaturas 

de tod'os los atributos físicos y culturales que las hagan 

atrayentes paro las mosos. 

El procedimiento favorece la conf~on~~ci6n. de opinio

nes; "el libre juego de tesis y an.titesis, corroboraciones: 

y objeciones" (407), entre el sujeto que act6a como educador 

y el educando. Durante ese pr~ceao reflexivo, el maestro 

conduce hacia el conocimiento, aclare dudas, anima al lector 

a seguir adelante y comparte con · t.l su desencanto ante el 

rumbo seguido por los acontecimientos nacionales. 

El diálogo tambit.n posibilita la dosificaci6n ·de 

contc~idos de enseñanza, adecuando el proceso ensefianza-apren

dizuje al gran p6blico. Para una mejor compransi6n del asunto 

expuesto, el diálogo se acompaña con· una buena cantidad. de 

e,jempl~,':' ... extrnf1tns de la rcnli.dnd inmcdintn, P.R nafm1Nmo. 
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una oportun.idad poro estimular el pensamiento reflexivo del 

aprendiz, pues éste vo imaginando 1a probable respuesta o 

lo largo del coloquio, respuesta que al final de la conversa

cibn puede comprobar o rectificar. 

desea 

Lizordi interpola di&logoa 

ejemplificar o insistir en· la 

cuando 

cuestibn 

en sus novelas 

analizada. En 

las ocasiones en que necesita una· aayor libertad para poder 

cxprc•ar sus criticas sin herir susceptibilidades, escribe 

coloquios en los que toman parte sujetos imngtnarios, quienes 

reconvienen a los humanos por su mal comportamiento, tal es 

el cáso de los Diálogos de muertos. (408) En otras ocasiones, 

se trata de critica clvico,-polltica, como en Los Paseos de 

lu vcrdud (409), Hin duj~r ill! ml!nci.unur u luH Convcrt1actoncs 

del pavo y el sacristán, donde el. autor además. de censurar 

Ja orgaulzuci6n social, propone una "C~nstitucl6n imaginaria". 

l,os 8111cnos "plci.tos de calnveros", no non otro cOHo 'tuc s6tiro 

de costumbres y creencias. (410) 

l!l. Kl·:LA'l'O 1-:0llCATTVO 

lineamientos 

han de ser 

del gusto 

F.n este rubro, Lizardi se apega a los 

propuestos por Fenel6n, a saber, Las narraciones 

breves; de poca profundidad cient lfica, variadas y 

co1116n. (411) 
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l.os principales usos que el Pensador di6 al relato. 

sun lo~ slguiuntes: en1plt.!ado como una narración introductoria 

al temo tratado. sirvi6 para despertar el inter6s del p6blico; 

al insertar el rclat:o Jcnt:ro de un escrito extenso. Lizardi 

consigui6 mantener incentivado al lector. 

Con auxilio del relato. el Pensador logra enfatizar 

ciertos puntos que. por su importancia formativa desea que 

no pasen desapercibidos para la gente. Tambi~n puede reiterar 

un concepto básico de la enseñanza e instruir al vulgo por 

medio de experiencias indirectas. "Educar para la vida" .a 

trav6s de ejemplos y hacer critica de custumbres. sugiriendo 

nuevos h&bitos. 

J,as narraciones en 1.izardi son otras tantas formas 

de proponer como paradigmas a algunos seres ficticios que 

se desenvuelven en condiciones semejantes a lns del lector 

y que consiguen solucionar las dificultades más comune·s en 

la vida. En general, los reta.tos se interpolan en la trama 

ccnt:r.nl de loH novelas. as{ acontece también en los artlculos 

periodlsticos y.a6n· en las piezas de arte dram&tico. A veces 

se convierten en novelas· cortas. incluidas dentro de las pro

pias .novelas• tol es el caso de la "Historia de Carlota y 

Welater". (412) 

El relato inconcluso •.. Fenel6n· ejercita·_:!:1'1.te: procedi-
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miento que además de ser norma de la "enseñanza atractiva", 

es pr&ctica obligada para los novelistas. En las cuatro obras 

del Pensador se observa c6mo el lector permanece a la expecta

tiva a lo largo de la novela, en e'spera del desenlace de la 

trama. Ls interrupci6n del_ relato central es posible gracias 

Las creaciones de Lizardi se identifican por su sabor 

costumhr is ta, por el real lamo y a vcccS por e 1 humor y po! 

que conllevan una lecci6n edificante. Los relatos pueden 

ser de aventuras, cuando Lizardi pretende dar "instrucci6n 

indirecta", c6micos o satlricos como en ls aventura del lacero 

(413)- y Periquillo ~acristAn. (414) Sentiment~les, relatos 

eerioN o f!rultitoA, de fir.ciAn~ el nutor rlit~r rRt'n (11t1•n 

forme para expresar criticas sociales o politices, como en 

l.os paseos de la verda1I (415) y f,n isla imasinarla (416) 

Los contenidos son muy variados, pues con ellos inten

ta 1.1.-.urdi .abarcar prácticamente todo el univt!n10 t!ducativo 

rxi~it·rnt·p rn rnnnrlmirn .. oR, ronvirrfnru-.11, l11"1h11·nn, 1•t1·l•t1•ru, 

LA POLEMICA EDUCATIVA 

El momento hist6rico en que vivi6 Lizardi era propicio 

para que los escritores politizados expusieran al p6blico 
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sus opiniones ncerca de los sucesos de actualidad. En la 

lucha ideol6gica, la controversia fue una técnica auy certera 

para la instrucci6n ma~iva. 

Lizardi, hábi~ polemista, da a sus escritos una orien

tación educativa; gracias a su formación enciclopl.dica, puede 

exponer sus puntos de vista en diversos t6picos, para ello 

se vale del periodismo, pero sobre todo de los centenares 

de folletos •ruc llcgb ·a publicar. 

Los temas de disputa con muy variados, pues van desde 

aquellos asuntos de vital interlis para la ~nci6n, hasta simpl~s 

cuestiones de semántica, 6stas 6ltim~~ ocupan. la atenci6~ 

de·. algunos· escritores puristas del -idioma, cuyo ániao se in

tranquiliza por el lenguaje desaliñado del Pensador. Las 

amplias cualidades didácticas del ghnero son usadas diestramen-

_te por l.i:rnrd1 pnrn incr.nt1vor o 11uRtrnr n lnR mnRns. 

Tanto el di!logo como la polhmica permiten que el 

público confronte dos concepciones ideol6gicas opuestas, antes 

de inclinarse hacia alguna ,de ellas. "Pero, mientras en el 

diálogo el autor está en posibilidades de controlar los eventos 

de aprendizaje, conduciendo al lector con relativa facilidad 

hacia las conclusiones esperadas: en el debate se trata de 

una situaci6n real, en donde se corre el riesgo de ser menos 

convincentl!, ._q_ue .. el .adversario.• 
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ocusi6n' de lograr un cambio de mentalidad en el lector y, 

las iniciativas de enseñanza posteriores tropezarán con muchas 

resistencias psicol6gicas por parte de los sujetos. 

Sin embargo, la carga emocional· que lleva consigo 

l¡1 1•ol6micu. u~{ cumu lu pulpllu1ate de lus cucNLio11c~ trutudos. 

hacen de ella un recurso de inestimable valor par• crear con-

ciencia entre la gente y "enseñarla a vivir". Como los adver-

snrioR r•onen en Juego su t•resttgi.o cumo t?scrilures. procurun 

.señalar lo •ás claramente posible los pros y contras del tema. 

A veces Lizardi provoca intencionalmente al opos.itor 

para forzarlo a desplegar todos sus argumentos, dando de este 

modo' pábulo para que Lizardi intente invalidar cada· uno de 

elios, El público quedá como juez d.e esas disputas. 

Es co~ún que el Pensador recurra a la sátira para 

vigorizar sus criticas punzantes ·(41f) .y aa{, desarmar a su 

~ponónte ridiculizando sus ideas (418), pero sin ofenderlo. 

Aunque son muchos.· .los asuntos tratados por ~1 en 

la, pol~mica, ta 1 vez los· m&s. comentados sean la inst rucci6n 

ctvico-pol {tica.,, cuestiones rel tgiosaa y Ja relaci6n Tal esta• 

Estado, critica 'de costumbre• o advertencia• al público para 

que evite ser engañado por personas inescrupulosas. 
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l.A FAlllll.A 

A principios del siglo XtX en Nueva España, adquieren 

notoriedad en este glrnero don Ha ria no Barazábal, don Ignacio 

Basurto, quien dedica sus fAbulas a la niñez: don Luis de· 

Me.ndi>:ábal, cuyo pseudñnimo fue l.udivico 1.nto-Monte, quien 

recurr·e al apblogo para hacer propaganda pol t ti ca, lo mismo 

que don Juan Nepomuceno Troncoso, editor de La Abeis poblana 

(4J9) 

Quienes han estudiado la producción del Pensador 

encuentran como sus antecedentes inmediatos a los más grandes 

fabulistas europeos, Agustlri Yáñez menciona el vinculo de 

Lizard i · con Fenelbn .< 420), . autor en quien también se inspira 

.. _La Fontaine. Rea Spell relaciona el estilo del mexicano direc

tamente cun Samaniego en primer término y en segundo con Iriar-

te. (421) Por su purtc. l>chctu1 uaregu el nexo que hoy entre 

las fábula~ de Lizsrdi y las composi~iones de Fed~o. (422) 

l.o .. n1•ólo110H de l.f.?.nrdi. ai11ucn ln 1 fncu dc 111 """"ñnn

za ·"atractiva" y como Fenel6n, el Pensador -se vale de ellas 

para ~l•cciona~ a personas de todas las edade~. F.n este punto 

dtsc·re'pá .de Rousseau, para quien. el género s6lo es apropiado 

en1 la. ·educac i6n de. adultos ( 423), pu~s seg6n su criter.io, 

si se emplea la fábulá - en la instruccibn in.fantil, se corre 

-:.·:· 
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el ·riesgo de que el niño se prende del vicio que hasta entonces 

de"sconocta porque .,1 per1ueñ.o no está en condiciones de estable-

cer d"istingos entre el bien y el mal. (424) Dehesa opina 

que "la intenci6n moralizante. presente en toda la obra de 

Fernández de Lizardi, encontr6 en la fábula el molde práctico 

m6H apropiado". (425) 

Durunte· el periodo de restauraci6n borb6nica fue 

uno de los gbneros literarios cultivados por el Pensador. 

En este clima pol{tico s6lo le es permitido declarar la iinali

dad educativa y moral de sus ap6logos, pero nunca el sentido 

polltico subyacente en muchos de ellos. 

Desde el 

señala ·co•o característiéas de laa compo.siciones. de .Lizardi 

(426), ianto la mbtrica titiii~sda co•o las formas lingÜ{sti~as 

y el paisaje y la fisonomía indígena.a en la recreaci6n de 

los personajes. En Fernández de Lizardi hay rasgos que dan 

a las fábulas importantes cualidades educativas porque al 

vcrs1~icar utiJiza la m6trica del corrido popular (427); porque 

es ·popularista tanto por el vocabulario empleado como por 

los gi•rós. idioaáticos que usa·;" ta•bibn por la temática y los 

ti·po~· huaanos que en e.lla intervienen; porque. es nacionalista 

en· d1z6"n .de la exaltaci6n que hace de los valores nacionales 

y ."del ambiente 'nuc lonal, no s6lo al describir la vida social 

~ino tambibn por la presencia de la. nomenclatura mexicana 
'~.;' " 
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de flora y fauna. 

El realismo en el tratamiento de. los temas y en el 

leriguaje es un medio de "educar para la vida". Lizardi mismo 

prologa sus fábulas con la expresi6n "educere riderido" (428). 

además de que con el ap6logo ti~n~ la posibilidad de satirizar_ 

con una intenci6n formativa. 

Catii todas lata fábulas de nuestro escritor se han 

empleado en la instrucci6n elemental como libro de texto; 

tenemos noticia de que en 1886 se public6 una quinta edici6n 

ádaptada para los planteles e-ducativos municipal_es de la capi-. 

- t.al de la_ R_epública y -de loa Ea~adoé, en 1918, Miguel Salinas 

se o~upu-de la s•xta cdici6n ~on ayudá de la Univeraidad Popu

l~r Me~~~ana. (429) 

Rn 1,, 11c~11alidnd n~n Hlt~lf!h vcrHc p11hlicuctonce-1lcstt-

nadas- a niños y j6venes en las que se incluyen ap6logos de 

Lizardi. 

F.I. Cllll·NTO, SllS V fRTllDF.S DTDACTTCAS 

A diferencia del relato, el .cuento·siempre es imagina

rio, circunstancia que permite a Lizardi crear.historias cortas 

a la 'medida de sus prop6sitos educativ.~s .• ,._,;.: .... 
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Por tratarse de una composici6n breve, se ajusta 

f6cilmcnte a los cánones de la ensefianza ''atractiva''• 

Además el cuento debe ser realista porque se preten.de 

"ensefiar a vivir" a la ge~te inexperta, es decir, nifios, j6ve-

nea y adultos ignorantes, Tanto en las novelas como en las 

publicaciones peri6dicas y panfletarias abundan ejemplo.a de 

LA POESIA EDUCATIVA 

F.n todos los tiempos, las creaciones poéticas del .. 

Pensador han sido objeto de comentarios desfavorables por 
. .. . 

p~rte d~ lo~ entendidos. E~ ocasiones :1~ crlt~ca ~~ pcinder~d~ 

por que alude a la escasa habil.idád de nuestro autor para 

componen obra épica o llrica, pero en otras opot·tunidades, 

tr.ns c~l .fui.t:in 1 ltcrnrio nHomu unn ncl.il.ucl iduu·1t1gic'u trudiclo-

nalista. (430) 

Se reprocha a l.tzardi el haher aceptado lo modo tan 

.extendida entre.sus correligionarios de introducir el prosals•o 

.(431).y· el es~ilo •opularista en la poesta. 

Lizardi un recurso didáct~co más; le sirve tanto para motivar, 

como para introducir un tema o para resumir en pocas palabras 

un mensaje extenso. La temática es variada, pero siempre 

con la mira puesta en ·la .~~.!,'-~!',ucci6n ·del _:,v.~lg().• . 
. . 

·:.:_,· 
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l.izardi alcanza altos vuelos cuando el verso es sat{-

rico 'porque con maestrta desencadena la hilaridad entre sus 

Ejemplo de ello son las poestas que. publica en 

peti6dicos y folletos para hacer evi~ente alg6n acto perjudi

ci~l al pata (432) o par~ pole~izar. (433) 

Escribi6 sonetos y redondíllas, ~~~imas y endecast-

labos: cuartetas de octos{labos, pareados de endecas{labos 

y dcm'lis. 

Durante el proceso revolucionarlo la educaci6n asiste

·- mática deaempeiió una capital . funci6n dcsenajen~ntc:-·· ·1·;,cluso 

podemos afirma.r que se erfge. ·en él: medtó·.masivo' de' enseilanza 

-del· contacto directo interpersonal ·o mediante instrumentos 

de difusibn general. 

Li~atdi utiliza m&ximas, an~cdotas, consejos y buenos 

éje~plo~ qué~ siendo procédi~ien~os tradicionales de aprendiza~ 

je, son empleados enton~es p.ara t~a.nsmitir contenidos corres-

po-ndientes a una_ nueva organizáci6n ~octal. Al leer los conse-

jos ~ue• Lizardi pone· en boca de su~ personajes, p~dres, maes-

tros ~y alumnos, la mente evoca aquellas exhortaciones que 

el 'p·actrc y la madre azteca daban a sus hijos. (434) H&ximaa 

y ah6cdotas ya fueron comentadas al hablar del m~ns~j~ conciso •. 
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EL BUEN EJEMPLO 

Procodim hHI to educativo 

Predicar con el ejemplo. versa una regla de oro en 

lo hi.storia educativa .• Lizardi la considera como un recurso 

de primer orden para impa.rtir 11 instrucci6n ·indirecta", tanto 

irtdividual como colectivamente. Para "enseüar a vivir" resulte 

más cft?ct:i."vo un buen ejemplo ~ostrado a·portunumentc que cual

·r¡utera otro recurso• puesto que es a6n m&s convincente que 

una lectura, un consejo o una amonestaci6n. (436) En la educa

ci6n infantil y de adolescentes loa buenos ejemplos son deter-

·mtnantes 0 aseverd Fern&ndez de Lizardi 0 por 

a .. padres·· ·:Y mentores• c¡ue todo llamamiento .s.uyo 

eso recomienda 

vaya precedÚo 

por el ejemplo, 'c437) ·Menudean los· casos en los cuales. él· 

bu.en consejo ·se articula con ei' ejemplo edificante. los dos. 

junto con la hiograffa se convierten en las t6cntcns prtmordia-

les de "educar para la vida". El ap6logo ~ismo es una form~ 

1h•l lul<!n consejo; . def mfs110 moclo 0 constdern l.·li<nrtli que los 

Le~lrbs ~~be11 .ulre~~r cspect6culoH que comut1i.•1ucn ejemplos 

digrios de imitarse~ 

. ··PERIODISM0 0 FOLLETO Y PANFLETO 

En páginas precedentes se ha examinado una buena 

. ··'""' ·. -~--· -- . 
;,:,,''.-· 



' 
198 

parte do los rasgos que caracterizan la creaci6n periodística 

de l,izardi. no obstante, quedan aún por examinar elementos 

de gran interés qué justifican las presentes·reflexiones. 

Al comparar lo.s artículos periodísticos y la follete

riu del Pensador con los escritos de otros autores de la época, 

es posible observar la evoluci6n seguida por los acontecimien

tos hist6ricos; los altibajos en el clisa pol{tico y en la 

politizaci6n de las masas, en pocas palabras, el flujo y reflu-

jo de la revoluci6n. Ver también c6mo se va transformando 

el . pensamiento de Lizardi, quien inicia su participaci6n en 

ese terreno con inexperiencia y mucha ingenuidad, emprendiendo 

el arduo camino del educador .. soci.al. 

El infinito número de trabas que opusieron sus de'tra.;-

torea. en . contra suya, no consigue desviarlo de su objetivo 

original: en Conversaciones del payo y el sacristán y en el 

Coireo semnnnrio, itznrdt, m&s seguro que nunca de sus ideales 

educativos, aprovecha todo resquicio que le ofrece la relativa 

libe~tad de prensa existente para comunicar Ja.verdad, (438) 

Aunque impaciente por instruir a la poblaci6n en 

aspectos cívicos, aprende a esperar el momento propicio, por 

ejemplo, hubo de aguardar una década antes de poder describir 

ciertos ~nRujes de la lucha revolucionaria (439) y no es sino 

hasta !le.spués de .. 1821· · cuando· ·publica'' :un.~.caie;."iario·~dedicli'd~':'.'"· 
-~ -~h .... ••"• •• ·~' O , - • • • ~. :--"M" •·•" • -.•• • ", •' • O , : • 



199 

a las americanas, especialmente a las herótnas de la Tndepen-

denc ia ( 440) En este proceso ideol6gié:o hay cierta afinidad 

entre Lizardi y los grupos populares porque también ellos 

cohran conciencia poco a poco de su actuaci6n hist6rica, éxitos 

y de~rotas loe hacen madurar políticamente. 

J.a labor periodística· y panfletaria es la faceta 

m6s importante en la obra del Pensador; en ella pone en jue~o 

sus mejores habilidades como literato y agitador social. 

Fue el laboratorio donde experiment6 con todas esas destrezas 

y representa el mayor volumen de p6ginas escritas por él. 

Los asuntos tratados son variadísimos; muchos de los conceptos 

vertidos en la pre~ente investigaci6n p~oceden de.~al fuent~4· 

El temperamento de Lizardi casa perfectamente con 

~l periodismo, porque m6s que cualquiera otro género literario, 

le 1>crmit1.? cum1>lir u Nul.ltjfucción con ~u labor l.!ducat·Jva y 

colaborar en la estructurac.ión de una nueva actitud social •. 

l.entamcntc va surgiendo una mentalidad mlts refi.nndn, consciente 

de su papel hist6rtco •. (441) 

tin elevado concepto de la misión formadora e informa-

dora que atafie ul dturiutu, inspira su estilo combativo, decla-

ra,. :que ·los impresos sólo deben publicarse si contribuyen a 

.. la· ilus.tracJón .. general .. ~. (442) Sit6a a la profesión en un 

rango .e jemp.lar; 
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y· moralista; por años sostuvo un prolongado esfuerzo para 

despertar las mentes aletargadas que a veces por ignorancia 

obraban en perjuicio de sus propios derechos. (44~) 

Lu libortud de.prensa es uno de los derechos fundamen

tales del hombre ya que por su conducto les masas pueden perti-

ctpar ·democr&ttcamente en los asuntos de Estado. 1.izardi 

la defendi6 siempre porque en su concepto, la existencia de 

tal 1 "i bertod osegura el buen funcionaniiento de la sociedad, 

donde lo primordial es el bien com6n; ella también tiene por 

objeto la instrucci6n p6blii~, un grupo humano culto dificil

mente ~cepta .. la· tirania. (444) 

l.iznrcli or•inn r1uc lris ccl·ic·ioncH 1•crilullca's hun de 

dar cabida tanto a la opini6n general, como a la particular. 

(445) Para evitar que las autoridades se eitrulimiten en 

el uso del poder, los diartstas deben señalar los errores 

que cometa cualquier funcionerio_p6blico. Todo mexicano tiene 

derecho de publicar sus desacuerdos con las disposiciones 

haciéndose eco del clamor popular sbog6 porque se suprimieran 

algunus.6rdenes.-gubernamentales que perjudicaban la condici6n 

econ6mica, de la mayorla y ocasionalmente fue atendido por 

li1 ia11l••rida1I. (446) 

Cuando hubo amenazas conira f~- patria, conspiraciones 
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o conatos de lnvasi6n. Lizardi alert6 la conciencia c{vica 

del pueblo y del gobierno pnra que se aprestaran a repeier la 

af!rest6n. 

PERTODl SMO . D,JDACTICO 

La prensa fue el medio de difusi6n predilecto de 

l.izardi para, aleccionar al vulgo; afirmaba que después del 

buen .ejemplo, aquélla era el recurso más efica?. para la ins-

trucci6n masi.va. Este género literario participa de los atri-

butos de la ens~finnza atractiva y en él. Lizardi emplea diver

so·s procedimientos. siendo unos de los más socorridos el diAlo• 

go y la ·polémica: también i'ncluye relatos, fábulas• poesf.aa 

y· ·-'d.-mt,n. Tro•il•• y con .;. 
..... · - - . -

que escri~~~ sobre todo cuartdo se trata de panfletos. 

l•:duc·:Uc·il•n P0nulur de ·A1lnltos 

El pueblo se cultiv6 leyendo folletos y peri6dicos, 

1•01· 1111•• uru Ju n1cjur íor1nu ·t1e e1:1t.ur ul LunLu du. luH Últl111o'M-

_- s)Jce:8.ºª • además: .. de ser la v·ta más econ6mica para ilustrarse, 

--~· ... ' _, .... ;, 

da.do: que .loa· .libros eran escasos: Y. d.e precio elevado; también. 

por la dificultad que tenia para entender el vocabulario y 

los concepto.a vertidos en el nlsteria.1 bibliogrAfico • 

.. - ·-'.~ 
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resúmenes de 1 a in formnc i6n pu 1>1 i.cadn en otros diarios• ya 

que estaba fuera del alcance de lo moyorto poder adquirir 

varios pcri6dicos, Con eaa mismo intenci6n J.izordi extracto 

partes de algunos libros que relatan la historia religiosa. 

En hoeares, talleres, ~a Plaza Mayor y otros sitios de reuni6n 

se leían y comentaban sus artículos periodisticos. 

Los obreros de lo fábrica de puros cooperaban para 

comprar diarios, entre ellos el Correo semanario y de este 

modo poder instruirse; su condici6n de analfabetas no fue 

un obstáculo insalvable paro ellos, pues también pagaban a 

una persona paro que les leyese los peri6dicos, (447) 

La masa tenia tal interés por escuchar los juicios 

del Pensador, 11uc la gen_te le escrib{a solicitando su opini6n 

a cerca de algunos t6picos del _momento y no faltaron las discu-

H·ioncH l."ntahludus 11or los lccturcK cu lurno u lo que l .. i11!urdi 

afirmaba. (448) No en balde años atrás, un árcade, pretendien

do ofenderlo, involuntariamente lo enalteci6 con las siguie.ntes 

p11l11l1r,1s: ''A11olo y or6cu1.o 1lc loN J•Oetus. 11uc tiene su Parnaso 

en las.,banquetas de la plaza mayor de esta ciudad", (449) 

En folletos y diarios Lizardi concede especial aten

ci6n a la enseñanza civico-politica, por ejemplo, escribe 

poro sus lectores esta regla de oro "la verdadera politice 

no es .otra· coso· que la r~_cti tu.d d:e1 bueñ obrar~ •• 11c4so) El 
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tema c1vico-pol1tico está presente en todas las publicaciones 

que edita, pero los que resultan de particular relevancia 

en tal cuesti6n son IU Pensador mexicano, P.1 Hermano del perico 

gue cantaba la victoria. Peri6dico político moral, en el que 

señala las bondades d~l sistema federativo de gobierno, fil 

Conductor eléctrico (451), Conversaciones del payo Y el sacris

ti.Jl, donde pro1>0ne artículos constitucionales •1ue considera 

.ú t 11 es para ugre11ar u la Curta Magna: también en el Correo 

semanario de México. Lizardi no perdía oport'unidad para pre

sentar algún articulo de la Constituci6n, de elogiarla o de 

indicar alguna falla que ella tuviese. (452) 

i.a diferencia más 'notable entre los art1cul!>.S perio

cl 1 st: i cus y lu follot:erlu. e:¡ que en etttu Úllimu. Lizordi se 

desenvuelve con más libertad para expresar su' sentir político 

y social. 
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.... 

CONCLUSlONES 

La labor emprendida por Fernández de Lizardi y muchos 

otros periodista·s hacia la descolonizaci6n mental sigue sien

do tarea central de los educadores progresistas, ella conser-· 

va su actualidad, pues une nueva personalidad colonizada empie

za e desarrollarse en M6xico. 

En cuento a la ilustraci6n del vulgo, hasta el momento 

no hay educador mexicano que iguale a Lizardi. 

Es com~n leer comentarios acerca del optimismo pedag6-

gicti. del Pensador, se afirma que para 61 la educaci6n lo puede 

todo, aseveraci6n que no es totalmente cierta, porque si bien 

él está convencido de la gran eficacia que ella tiene en la 

íormución de..." 11urHunnlidndt.H1, 110 ulvl1lu laH limituciu11e::1 nnturu

les y sociales que restringen su acci6n. 

Es necesario recordar la trascendencia hist6rica que 

tienen las tres carncterísticris que Lizardi asigna a la educa

c i6n elemental; ser popular, obligatoria y gra~uita. 

Una falla que puede señalarse a su concepci6n educa

tiva· es la falta de visi6n hist6rica para vislumbrar los futu

ros .. enfrentamientos entre ·Jgles.ia· y·Estado··por el Contz'Ól ·:ideó-
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16gico de la escuela, en este sentido, su error fue no haber 

escrito en pro del laicismo educativo, 

El significado que tiene para Lizardi el concepto 

de "enseñar a vivir", .es muy amplio, porque no sólo se trata 

de prevenir a los seres inexpertos de los peligros que encie-

rro lo vida, sino de manera preponderante de educarlo pera 

uno activa participación civico-politica, 

La actividad educativa del Pensador se realiz6 funda-

mentalmente en el terreno de la instrucci6n de adultos perte-

necientes a las clases populares; el pu.eblo tuvo seceso e la 

cultura moderna pero sin romper con sus raíces culturales, 

con su lenguaje peculiÜ·r •. Es dec'ir, no hubo de atravesar P.or 

un proceso de aculturaci6n. 

La coml.Jinaci6~ de estas dos estructuras culturales, 

la moderna y la popular, di6 por resultado un enriquecimiento 

cul tu rol, cuyas implicaciones fueron valiosas para el país, 

por,1uc se fortnlcci6 el nacionalismo 1>rogrcsistn y se conscr-

v6 la·identidad'cultural. 

La corriente populorista de la que participó Lizardi 

se caracteriza por una revaloraci6n de lo aut6ctono y lo popu-

.lur,·· una de cuyas metas era la descolonizac·i6n mental opoyoda 
' ' . . . - . 

·en los·''velores di.stintiv·os del. pais •. 
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Lizardi alcanza sus mayores logros en la educaci6n 

masi•·a y representa para su tiempo una alternativa para pro-

1•orcionar instrucct6n popular de calidad. 

Los modelos d·e conducta humana que presenta son una 

especie de efecto de demost rae i.6n, pero con el prop6si to de 

inducir a la gente a mejorar sus hábitos y desarrollar en ella 

l¡t capacidad crfticn. 

F.n el modelo de enserianza planeado por Lizardi ocupa 

un sitio primordial lo prenso ed11cativa. una prensa que instru

ye en lugar de enajenar, que se convierte en tribuna p6blica 

a. trav6s de la cual, la gente pa~ticipa. en los asuntos de in

cumbencia general, prensa que además es un medio de ilustraci6n 

permanente. 

E1 Pensador ut·iliza loR g~ncros litcrarjos. el teatro 

y la prensa para formar 

tas de análisis de la 

y entregar a 

realidad; as:l 

los 

como 

lectores herramien-

para propiciar en 

.ellos ~1 desarrollo de criter~os para valorar el mundo. 

Fernández de l.izardi nos indica unn v:la para formar 

e· informar a la poblaci6n mediante la recreaci6n de circunstan

cias y personajes cercanos a sus vivencias cotidianas. 

...... ·Consideramos ·vigentes muchás'"•'de las leé.c:fones que 
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Lizardi da en sus novelas en lo relativo a la paidologia, dado 

que aún se cometen los errores criticados por el autor, sobre 

Lodo entre los 1>ersonns de bu:jo. nivel culturn.L tanto de lo 

ciudad como del campo. 

La Qui i tlta · fue unn ohrn rcvol uc ionuri.a pnrn su 

tiempo, debido a que contribuy6 a mejorar ln condici6n social 

de la mujer, al defender su derecho a la ilustraci6n; a elegir 

libremente al esposo y, en el caso de las mujeres de las cla

ses populares, el poder aprender un oficio. 

social 

Un aspecto muy importante 

y pedag6gico fue que u .. .8.-di se· 

desde el punto de vista 

propusiera instruir s la 

mu.ier para el desempeüo de su papel como educadora de sus hi

jos. 

En lu v1du 111lHh1t1 •I~ Llzi1r1IJ, l1uy mollvu~ de ref"1ex16n 

para el pedagogo porque ~] es un ejemplo de educador que estu

vo siempre inmerso en la realidad social, preocupado por trans-

furmar l·a. 

! ~ l 

Su alto sentido de solidaridad humana y el hecho de 

haber dejado en segundo t~rmino el bienestar econ6mico y fami

liar en· aras de su vocaci6n como mentor y guia popular, lo 

sitúan en. un lugar paradigm6tico como periodista y educador.· 
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Este personaje do cuento de c6mo un verdadero maes

tro requiere de uno vasto cultura y de una visi6n universal 

de lo realidad. Saber con certeza hacia do'nde se orienta la 

enseñanza, evitando una visi6n parcelaria y ohist6rica del 

quehacer docente. 

Al conocer su pensamiento y actuaci6n, revaloramos 

los nobles alcances de lo pedagogi.n, nsi como la importonc:l.a 

sociul del educador mismo. 

Su lectura nos permite cobrar más conciencia de nues

tro historio educativo y a partir de ello, superar la mentali

dad neocolonialista que se difunde en el gremio. Lizardi dio 

una gran fecc i6n: El educador mexicano debe ser creativo y 

ha de asimilar los 6ltimos avances pedeg6gicos del mundo para 

adecuarlos a la realidad nacional, combinándolos con los apor

tes de maestros meXicanos. 

: .. 1:. .,1· 
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NOTAS 

1, Diccionario de Pedagogía J.obor, Barcelona, Labor, J964, 

V,I., p. 400 "Juan Bautista Bl.anchard (1731 1797), je-· 

suita y ret6rico ·franc6s; "Escribi6 varios textos entre 

los que se cuenta La Escuela de costumbres, obrs que se 

orienta en El Emilio de Roussean. Haría del Carmen Ruiz 

Castañeda, introd ucci6n a La Qui 1oti ta y su e rima, H6xi

co, Porrúa, 1967, XXVII, 298 pp, ("Sepan cuantos,,,", 

71) p, XIII, señala que La Escuela de costumbres fue tra

ducida al español en 1797, 

2. 

3, 

Francisca d'Aubtgné 

esposa de Luis XIV, 

marquesa de Haintenon (1636-1719), 

Diccionario 

ri<¡ue Campe 

cía básica 

de Pedagogía Labor, 

(1746-1818), estudi6 

de John .. Locke y de 

public6: Nueva biblioteca para 

V,I,, p. 499 Joaquín En

teologia; recibe inf:luen

Rousseau, Fue liberaf y 

niños (libros de viaje); 

Colecci6n de viajes célebres para la juventud (siete 

volúmenes) y El Joven Hobinson, Francisco Larroyo, .!!.!..§.!;.g,

ria .General de la Pedagosia, lOa, ed, México, Porrúa, 

19<>7, 792 pp., p, 443 menciona una obra enciclopédica 

acerca de lu educaci6n y el libro denominado Theophron, 

tumbién "obre enseñanza; ·Lizardi cita otra obra en !.!!. 
Quijota,,,, p. 49 1 La Eufemia o 1a mujer instruida, 

4, Fray Benito Jerónimo Feij6o y Montenegro (1676~1764), 

sus principales obras son Teatro Crftico Universal y Q.!u:.
t~s eruditas y curi.osas. 

s. ,.P ... e ... 9a.:u.-e.,,ñ .. o-..,,,L,.a:.:r'"o"'u""s"'s=e=---i:.·.::l_.u,.s=t .. r ... a:.:d::.o.._, Buen os .\. i.~ es , La r'(j!i s ~.i,i ;: 19 8 4 ; 



1692 pp. • p. 1176, Francisco, conde de C1'barr(1s 

j8JO), espafiol de origen francés. 
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(1752-

6. Francisco Larroyo, Historia comparada de la educaci6n 

en México, 7 cd., México, Porrúa, 1964, 504 pp., p. 161, 

cita sus obras: Cartas sobre los obstáculos de opini6n 

el mecl~~ de renovarlos con la circulaci6n de lris luces 

y un Sistema seneral de educaci6n. 

7. Elsa Cecilia FroRt, J.a Educaci6n y 1n Tlustrnci6n en Eu

ropa, México, S.E~P., ediciones el Caballito, 1986, 155 

PP• (Biblioteca padag6gica), p. 129 "Ludovico Antonio 

Muratori (1672-1750). Sacerdote italiano, fue uno de 

los mayores eruditos de su tiempo", escribi6 Reflexiones 

sobre el buen gusto en las ciencias y en las bellas artes. 

tambi(rn La Pública felicidad, objeto de los· buenos prínci

pes. 

H,. l'l••1l1ufici 1.arouHttu ••• • ,. l "SHI• <!uupu1· M~.lt:hua· du Jovullunuz:. 

( 1744-18.11), presidi6 la Junta Central creada contra Jo-

sé Bonaparte. Elsa Cecilia Frost, La Educaci6n y ls Ilus-

traci6n.,, • p. 63 Jovellanos se distingui6 por sus ideas 

renovadoras. 

9. Fernández de Lizardi, El Pensador ·Mexicano, en Obras III, 

l'crfutlicos. rcco1•. • ud. y uotus Hur!u Kosu l'u1uz6n ·y Juco

bo: Chuncinsky, México, UNAM, Centro de Estudios 

:H.i:erarios, 1968, 550 pp, (Nueva Bibl:l.otecs mexicana, 

9)-, t·, T,· No. 5, p. 58, i.nL.1:..1Jo José Maria de· Castro perte

ncci6 al Centro de Tlnstraci6n que se for•6 en lo tras

tienda de don Pedro Moreno, el insurgente, ahi se le:la 

Ei Contrato social de Rousseau y a varios tratadistas 

france.ses. 



211 

(O~ V6uae Max Weber, Lu Eclcu Proccscunte y el espiritu 

del capitalismo, Trad. de l.ul.s l.egaz l.acambra, Barcelona, 

Ediciones Peninsular, 1969, 263, pp • 

11. .Jclhn l. inda' 1 J.nR Rcvnl uc: i onrR hi RPnnonmcr·i r.nnaR ( 1808-

1826), trad. por Javier Alfaya, Barcelona, Ariel, 1976, 

430 pp., p. 39, Mariano Moreno edit. en 1810 El Contrato 

~ de Rousseau • 

12. A. Cu~ Clinovas, Historia Social y Económica del México. 

(1521-1854), México, Trillas, 1967, 422 pp., p. 192. 

13. Cué C&novas, Historia Social ••• , p. 181. 

15. Tbidem 

16. l.inch, Las Revoluciones ••• , p. 45. 

1 7. Bartolache, Mercurio Volante ( 1977-1773), 3ed., introd. 

18. 

Roberto Moreno, México, U.N.A.M., 1979, XLVIII, 204 

1•1•• (Biblioteca de Estudluntc Universitario, 101), pp. 

88 y 89 ..L!!!.!:.!!.· 

Ct16 C&novas, Op. cit., 1•. 179. 

'i•r. ~. 1, 1 •• 211 y 212. 

20. 'rbidem., · p. 212, decreto del 5 de diciembre de 1810. 

21. Sentimientos de la Nación Mexican~ •• 1813. 
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22. Fernández de Lizardi; Correo Semanario de México. en 

Obras VI Periódicos recop., ed, notas y presentación 

Maria Rosa Palazón, México, U.N.A.M., Centro de estudios 

literarios, 1975, XXXVII, 414 pp., ils. (Nueva biblioteca 

Mexicana, 40), No. 8, p. 132. 

23. Fernández de Lizardi, Conversaciones del payo y el Sa

cr{st:an, en Obras V, recop., ed. notas y est. prelim. 

Maria Rosa Palazón, México, U.N.A.M., Centro de estudios 

literarios, 1973, XXVI, 584 pp. (Nueva biblioteca mexica

na, 30). t. r •• n. 10, p. 149. 

24. Cué Cánovas, op. cit •• PP• 285-290. 

25. Lizardi; Conversaciones del payo •••• t. I, no. S, PP• 

108-112 y no. 25, p. 269; t. JI, n. 24, p. 520 y 521, 

n. 2.5. PP.• 540 y 541. 

26. fbidcm., .t. TT, n. 17, p. 430, n. 24, pp. 521-524, n. 

25,. P.P• 540 y 541. 

·27. W. H. Timmons, "Los Guadal upes a secret society in the 

Hcxica11 Kcvc1l11lil111 fc>r ln1lc11crtcl~11rc 1', 'l'ft•! flis11i1nlc Amert-

can Historical Review, no. 4, 1950, p. 453-458, en M.S. 
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228. Pensador, t:. 111 0 n. 9, p. 436. 

229. Conversaciones, t. II, n. 20, p. 467. 
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230. Arte de ordenar los campamentos~ 

231. Véase, cita. 229. 

232. Pensador •• t. lII, n. 9, P• 434. 

233. ~ .. pp. 433· y 434. 

234. ~·· p. 432. 

235. Tbidetn., p. 433. 

236. I b idetn., p. 434. 

237. Periquillo., p. 25; Qui iotita., p. 18. 

238. Pensador.; t. III, n. 7, pp. 422 y 423. 

239. Jhidem., p. 423. 

241. l bidem. • t. TTT, n. 9, p. 436. 

242. Ailne Sta51les, F.ducar: pan.acea del Méx i.co i ndepcnd i ente, 

México, S.E.P., ed. el Caballito, 1985, 160 pp. (Biblia"'.' 

~eca Pedag6gica) p. 30. 

243. Periquillo, pp. 28-30. Don Catrin de la Fachenda, ed". 

y pral. Rea Spell.• México, Porrúa, 1970, XXIII, 222 

eP• (Escritores Mexicanos, 81), pp. 82 y 83, 

244. Periquillo., pp. 28-30. 
'. 
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245. ~ •• p. 31. 

246, 

247. 

248. 

249. 

Fcnelón y Rousseau ten!an el mismo concepto; véase .!..!!. 
Bduceción de las nifias y El Emilio, passim. 

Periquillo y Quiiotita, passim. 

Fl!fjoó, "Pefcns.:1 de las mujcrc.s", en Obras escogidns. 

pp. 61 - 71. 

Fene16n, La Educación de las niña-;_, passim. 

250. Qui iot ita, 100 y 10 l, relojeras, sastres, impresión,· 

pintura, platería, m6sica. 

252. 

25:.t. 

254. 

2'5.5, 

256. 

2.58. 

Conversac"iones, t. JI, n, 17, P• 431; n, 18, P• 432, 

~ ... p. 4:JJ. 

Tbidem., n, 24, PI'• 523 y 524. 

Tbidem,, n. 1 (>. P• 423, 

Pensador.• t. III, n. 18, P• 424; n. 19, p. 433. 

t. JI, n, 18 p, 26"!1, .!.J!..!.!J!.. 

"Sociedad p6blica de lectura" en Folletos, pp. 255-

227: González 

32. 

Obregón, Don José Joaguln Fcrnández •.•• • 

Ht•toria c~mparada ••• , p. 198. 

-~-, . .,; 



260, 

261. 

262, 

263. 

264. 

2(•';. 

2f1h. 
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L·izardi, El Pensador mexicano, est, prelim., selección 

y~· notas Agust{n Yáñez, México, UNAM, 1940, LTTI, 188 

pp., (Biblioteca del estudiante universitario, 15), 

p. 179. 

El Conductor rlécrrico, n. 19, p. 392. 

Pensador, t. 11, n. 18. p. 268 .!Jlú:!!.· 

~ .. p. 268. 

~ .. t. TIT, n. 7, p. 421. 

Alucenu tic fr i olttn1Ht n. 12. , .. 76. 

A. Sta ples, Educar, na na cea ••• , p. 18, 

267. Alacena, n. 12, p. 76. 

268. Conc~pto muy reiterado en sus obras, part:1~ularmeritc 

en las novelas. 

p. 421. 

270. Veáse cita 268. 

271. Lizardi, Prólogo al Peri•1ulllo, p. 5. 

272, 'Pensador, n. 7, 8 y. 9; Alacena, n. XII. 

273. 'El Noticioso general, 15 de febrero de 1819, p. 2. 

2'74', El Payaso- tle los periódicos, p. 20. 
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''Ulólogo 011Lrc u11 (ru11c6s y u11 ltallu11u'1 , e11 ~l 1>c118a(lor, 

U.N.A.M. 

p. 22. 

(Biblioteca del estudiante universitario), 

Yáñez, est. prelim. al Pensador, U.N.A.M. (Biblioteca. 

del estudiante universitario), p. XII - XIV. 

277. ~honcinsk·y, l.u PoC!sia ••• , p. 65. 

278. Co•1uetas 1 indlgenos, negros, artesanos, delincuentes, 

apostadores, pordioseros, as{ como profesionales, milita-

279. 

2RO. 

281. 

282. 

283. 

res, comerciantes, boticarios, rancheros, etcétera. 

Véase cita 277. 

Por 

mi 

ejemplo; "Entramos a la época más 

vida.· Todos mis extravios referidos 

desarreglada 

hasta aqui 

de 

son 

frutas y pan Pi.ntadC:., respecto a los delitos ·que se 

.siguen ••• ••, Peri•1uillo, p. ·9~, 

Por cjcm¡>lo; "Crecía mi fama de dia en d:l.a con estas 

estupendas curaciones, granjeándome buen concepto hasta 

con l'>K •tuc no t:tc t:uulan por vulgares ••• ", l..!?!.!!..!!m.•, 
p. 248. 

Por ejeml'l o: "Hay ocasiones de ta 1 abatimiento y est re

chc;¿ 1u1 ru 1 nN hombres 'I Ul." lou nlÍtH llll.·aroti no hu l lun 

r,ccursot:1 que 

granjearse la 

aparentar 

voluntad 

fbidem., I'• 126. 

···'¡ ~.' .... ' ~·": . 

la 

de 

virtud que no· tienen para 

a<¡uélfos que necesitan,,.", 

pp. 257 y 258. 
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Por ejemplo. "las bnrutus" en Alnccnn de frioJcros, n. 

XII, J•P· 100 y 101 y Cajoncitos de la alacena, en Q!!.rn 

J.Y, n, 7,8 y 10. 

285~ ~ersonaje de La Quiiotita. 

286, Personaje del Catrin, 

288, Chencinsky, op. cit., p. 69, 

289, Tbidem,, p. 32. 

290, 

2'.11 • 

2•12. 

Sigmund Freud, El Chiste y su relacibn como lo i ncons

~. Madrid, Alianza E~itorial, 1970, 204 pp. (Libros 

de bolsi.Llo, 162), 

Cunsuru, ncLÚu u JHJrtir dl! lu.s normus tic cunducLu J11Lru

yectadas en el individuo, 

l•'rcud, t-:1 Ch·istc ••• , ,., .. 1 '.14 y 1 '.15. 

294. ~ •• 

·295, l..l!.i.!!..!u!·;. pp. 105 y 113. 
': 

29r.~ 'i'bidem,,· J•P• 90 y 91. 

p. 105. 

·2'iJ1r. Chencinsky, op. cit., PP• 32 y 33, 
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:rno. Freud, op. cit., p. 89. 

301. ~ •• P• 83. 

p. 91. 

303. ~ .. p. 89. 

304. Tbtdem., • •• 119. 

305. Ibidem., 

30(). Chencinsky, La Poesta ••• , l'P• 36, 66 y 67. 

307. ~ ••. p. 67. 

301>. El Payaso de los periódicos, p. 21. 

l'•~r i 1111 i 1 1 o, 1•. ft(1"4. 

JI 1. Pensador, t. 11, n. 16, p. 253 .!..!!.!..!:!!.· 

312. Alacena, n. XVlll, p. 106. 

313. Por ejemplo, el Coronel Linarte, personaje de La Ouiioti-
'. !.!!.· 

314; Freud, op. cit., p. 89. 

3t"'l; Ti>tdem., p. 118. 
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316. ~ •• p. 121. 

317. 

3Hl. 

319. 

320. 

321 • 

322. 

321. 

~ t • . • 

325. 

Véase cita 28. 

Chencinsky, op cit., P• 64. 

(lbnldo Vnrgafl Ma'rtinev., prl>l.ogo o Fernñnde?. de l.i?.nrd·r 

J. Joaguln. Obras ll Teatro, ed. 

ky, México, 11.N.A.M., Centro 

1965, 378 pp. (Nueva biblioteca 

y notas Jacobo Chencins

de estudios literarios, 

mexicana, 8), p. 31. 

"Las enseñanzas penetran más seguramente en el pueblo 

por la via de la imaginaci6n que por la 16gica: de ah:I. 

la ideoneidad de la novela como instrumento didáctico". 

Rulz Castañeda, introducci6n a La Quijotita, pp. IX 

y x. 

Ct11·los Gonz~lez Pefia. ''El Pensador Mexicano y su tiempo'', 

(1910] en Conferencias del Ateneo de lo juventud, México, 

U.N.A.M., 1962, 218 pp. (Nueva biblioteca mexicana, 

r•) 1•1• • f1•>-H 1 • 

Pensador, t. TI, n. 1, PI'• 152 y 153. 

l.ncunzo entre otros • 

. . 
\'t1ñez, est. prelim. al Pensador, U.N.A.M. (Biblioteca 

del estudiante universitario), pp. XII y XIII. 

José Luis Martinez, La Exnresi6n ~acional. letras mexica

nas del Higlo XIX, México, lmt•• Universitaria, 1955, 

318 pp. (Serie letras, 20), pp. 23 y 24. 

>' 
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Yáñez consideró a Liza rdi romántico, op, cit., pp, XIV 

y XV. 

327. "l,a historia de nuestra literatura debe dividirse en 

dos periodos: antes y después de José Joaquln Fernández 

de Lizardi, cuya obra justifica y condiciona la existen

cia de las letras mexicanas". ~., p. L. 

. 328. 

32<J. 

300, 

33). 

332. 

33:1. 

3j4¡ 

336. 

~ ·- .. -· 

José Luis Martlnezi La Expresión nacional •• ,, pp. 14 

y 15. 

Enciclopedia de México, v. 8, p. 223. 

Soledad A.nnyn Solórzano, Li. teratura rspÜñol a, 14 ed., 

México, Porrúa, 1962, 645 pp., p. 363, 

Antonio ~astro Leal, La Novela del México. colonial¡ 

estudio preliminar, selección, biograf{as, notas prelimi

nares, bibliograf{a general y lista de los principales 

acontecimientos de la Nueva España de 1517 a 1821 por 

Antonio Custro Leal, 2 v., 4 ed., M/,xico, Aguilar, 1977 

(Obras eternas), v. l, p. 19. 

A. Yáñez, op. cit., p. XXXIX. 

Vt!Ús" ciLa 320, 

Ruiz Castañeda, Introducción a La Quiiotita, p. X. 

''Aviso" el Fénix de la Libertad, México, 16 de junio 

de 1832, p. 235, en Ruiz Castañeda, op. cit,, p. XI. 
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337. J. Rea Spell; Pr6logo a Don Catrln.,,, p. IX, 

338, l;izardi en El Noticioso general, 5 de febrero de 1819, 

p. 3. 

339. ~ •• 

340. Treinta mil ejemplares en edici.ón de 1984, editorial 

Porr6a, Colecci6n ''Sepan cu&ntos ••• ''• 

341. El Periquillo, p. 112 .!!l!!:.!!.· y 294. 

p. 16'>. 

34:1. ~ •• ... 356. 

344. " desde el punto de vista de la t6cnic~ novehl~tica, 

es la m&s artlstic~ de los cuatro novelas.,.", Rea Spell, 
¡)róioaO a Don Catr.{n~ 'p •.. X. -_:; 

345. Don Catrtn., ... 3 •. 

346. Encicloeedia de MAxico., v. 8, p. 222. 

347. Catrln, p. 4. 

348. !bidem,, Piie 82 y 83. 

349. 
t.:·. 

ci6n 

p. 3. 

apurando mis no vulgares 

y mi estilo sublime y 

talentos, mi vasta erud !

sentencioso •• ·.", Tb.idem., 

S. Ramlrez, El Mexicano, PP• 51 y 52, 



351. 

35 l. 
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"Muy afectado en el uso de la moda; curro, mejo, dícese. 

de le persona que afecte un poco de libertad y guapeza, 

más propio de la gente ordinaria que de la fina, Diccio

nario manual e ilustrado de la lengua Española, Madrid, 

llt!al Academia Españofa, Espnsa Cal.pe, 1950, 1572 pp., 

p·. 489, 

y hub.lur con muglstcrlo uún dt! lo que no entende

mos ••• " Catrtn. p. 38. 

353. ~ •• p. 16 

354, 

35 s. 

356. 

Periquillo, pessim, 

Autor Francés (1732-1785), escribi6 el Ensayo sobre 

el carácter, les costumbres y el espíritu de las muieres 

en los aiferente siglos, Ruiz. Castañeda, Introduccibn 

e Le Ouijotita, p. XIV. 

Sacerdote portugués (1722-1803), autor de Armonia de 

la ra?.6n y de la religibn; también escribe El Hombre 

feliz inrl~pendientl! del mundo y de la fortuna. ~. 

357, ~ •• 

35H. ~., 

3<•0~ 

Semanario econ6mico de México, 6 de diciembre de 1810, 

t'; I I, n; 49; p, 399, 

R~iz Cast~ñcde, op. cit., PP• XVI y XVII, 

361. J'bidem., P• XII, 



363. 

364. 

365. 

36(,. 

367. 

368. 

3(,•J. 

370. 

371. 

374. 

37'>; 

3jr,; 

j'-;7; 

.... 
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p. XV l. 

v.,úse cita 359. 

Ruiz Castañeda, op. cit., p. XIX. 

Juan Jaco b o Ro u i;¡ se a u , .E~m~i~l-i~o~· -º~~d~e~-l~a-~E~d~u=c_a~c~i-6~n , 
prelim. Daniel Moreno, 

¡>p. ("Sepan cuántos ••• ". 

y 291. 

~ .. 
Tbidem., p. 288. 

l.!!.!..!!.fil! • p, 289. 

~ .. , .. 288~ 

guijotita, p. 27. 

México, 

159), 

pp. 27 y 28; cap. IV. 

fhidem., 

i hidem. • , .. 37. 
• 

Tbidem., pp. 27 y 28. 

'r\1idcm., 

~bidem., p • 105. . , 

Por rúe, J 970, XLV, 

PP• 285, 287, 288, 

eet. 

388 

290 
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379. Conversaciones, t. J, n. 16, p. 4. 

380. Quiiotita; p. 63. 

381. lbidem •• p. 29. 

382. ~ •• p. 45. 

383. ~ •• p. 70. 

384. Ruiz Castañeda. introducción ••• , pp. XXV y XXVI. 

38 5. l.i~ardi, "l.as feas con graci.a y las bonitas con tacha's" 

en !!.l!L!!.._!.. pp. 190 - 201. 

386. Qui iol:ita., pp. 56, 100, lOR y 109. 

38 7. l.!!..!fill!!·. pp. 20-22. 

JHH. ~-· PIJ• 47-4•). 

38'.I. l..!!.!.!!..!ll • • capitulo XVI-XVIII. 

3'JO. ~ .. p. 13. 

39 i. Íbidem., p.17. 

392. ~ •• pp. 292 y 293. 

393. La Familia regulada. por el padre Á~btol. ·. Ibideiri~ ~ P• 
49 •. 

.... •. 
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Eufrosina es sinónimo de alegria, Ruiz Castañeda, intro

duccibn, p. XX. 

39<;. Marla Teresa llehcsa, fntroduccibn a la Obra dramática 

de Josl! Josqu:ln Fernández de Lizardi, Ml!xico, U.N.A.M., 

.1961, 206 pp., p. 83, El Negro sensible, escrita por 

l'rancisco Comclla; llboldo Vargas M. ¡1rólogo a Obres 

ll·· p. 14. 

396, Maria Teresa Dehesa, op. cit., p. 83. 

397. Conversaciones., t. I, n. 10, p. 150. 

39R. Pensador., p. 521. 

399. Vargas Hartinez, op. cit., PP• 17 y 18. 

400, Veáse cita 397. 

401. 'l'cresa Oehesa, op. cit., P• 89~ 

402. Conversaciones, t. I, n. 9, pp. 143 y 144. 

403. ~·, t. l, n. 10, PP• 150 y 151. 

404. .J. l.uis Mart{ncz, f.o Exnresil>n·nactonal •• ., p. 24. 

i+o5~ ~~rgas Martlncz, op. cit., p. 25. 

406. ~·• p. 26. 

407. 

40R, 

~ ' ) ' 

R~iz Castañeda, op. cit., p. XIX. 

Por ejemplo en Alacena., n. 22 ... P.• ,_123 y e.ld_iálo_go crtti
c·o -"E1' Mue'·rt'o -;¡ :erSacristán"';'·FoU'etos; ·•p-·· :3 ... ~ ~-- --



409. 

410. 

411. 

412. 

41'.I. 
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Alacena., n. 18,19,20,21 y 22. 

"El Pleito de las Ca 1 averas" Pensador, t. II, p. 321. 

Fenclón, La Educación de las niñas, Madrid, Espasa-Calpe, 
1'919, 137 pp., (Universal, 55), p. 50. 

Qui1otita, capitulo XVI al XVIII. 

PeriÓuillo., cap. VI lT. 

414. ~ •• cap. Xll. 

415. Veáse cita 409. 

4 H>. Periguillo, cuarta parto, capi~ulds, IIJ, IV y V. 

41 7. Como en El Payaso de ·los per 1·ód.fcos y A lacena de· fria-· 

41R. 

~-

l.izardi "No rebuznó con más tino e.1 J>0bre alcalde argeli

no''• Folletos. ~. 353. 

419. Teresa Dehesa, op. cit., pp. 62 y 63. 

420. ~~fiez est. prclim. Al Pensador. p. XLVI. 

421; Rea Spell, The Life and works of J. Joagu{n Fernánde·z 

de Lizard i·, p. 60, en Chencinsky, La · Pocsia· ••• ,· pp •. 

~8 y 69. 

422. Teresa Dehesa, op. cit., pp. 89 y 90. 

423. Rousseau, ~. pp. 183 y 184. 
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42'•. Jbidem., 

425. Teresa Dehesa, op. cit.¡ p. 89. 

42<>. Yáñez, op. cit., p. XLIX. 

427. Ibidem., 

428. Lizardi, Poesía, p. 285. 

429. Chencinsky, op. cit., p. 24, .!.!!.L!:!!.; 

430. Jos~ Maria Lacunza, miembro de la Ar~adia Mexicana, 

Chencinsky, op. cit., p. 37. 

431. l'rosaismo: tratar en verso asuntos comunes propios de 
la prosa: Diccionario manual e ilustrado de la lensua 

Esoañolo, p. 1249. 

432. La Tragedia del Padre Arenas., en~. 

433. Veá.;e cita 418. 

Periquillo., p. 93 consejos de Don Manuel Sarmiento 

a ~u l1ijo redro; PI•· 456 y 657 consejo de l'cdro Sarmiento 

S:us hijos; Oui iotlta, p. 159 cxhortacilu1 de un padre 

a su hija adolescente. 

4 3 5 • Veá se _D_i_d=a_c_t=i_c_a~~n-a.c=i_o_n~a=l_i_s=t=a ; "Hombre caprichoso, mi 
~~bio mi.' bueno''; "''hombre hablador. y vano, nunca sabio ••• '' 

~eriguillo, P• 252. 

''El buen ejem1>lo mueve 

' e iones, los sermones 

113. 

mús que los consejos, las insinua

y los libros ••• " Periquillo, p. 
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43 7; Ibidem,, p. 335. 

438, p·ensador., t. I • n. 4 • p. 55. 

4311. t:. TT, n. R. 

440. fhidcm., t. r r, n. 1 • p. 280. 

441. Lizardi, El Amigo de la paz X de la Patria, en .2.l!L.!!.!!. 
y, n. 2, p. 10. 

44:!. PunH&.ufnr, L • r • ... 7. . .. 7!;. 

443. El Conductor eléctrico, n. 1. P• 259. 

444. ~ .. p. 353. 

44'l. Pensador, t. T' n. 7. p. 75. 

44ñ. ~ .. t. 1 r, n. 7. p. 196. 

447. Correo semanario, n. 14. p •. 224. 

4 4 H , .!.l!.!.!!..ru! • , 

449, 

450. 

451. 

452. 

Lacunza, Diario de México, n. 2270 0 20 de Dic. de 1811, 
I'· '{.•)';, ·~11 c1 .. ~11r i llHky. l.n l'u1•sf01 ••• •••. '47. 

Conversaciones,, t. II, n. 8; p. 351. 

Prosncrt"o al Conduri-ur •~léclricu., • .. 257. 

Conversaciones, t. 11, n. 1, p. 374. 
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de Jefferson 

XIV, 473 PP• 

Obras i. Poesía y fábula; inv., recop. y edicibn de 

.lucobo Clll!nci1u•ky y t.uis Mnrio Schncidcr, cst. prcllm. 

de Jacobo Chencinsky. México, Universidad Nacional 

Autbnoma de México, Centro de estudios literarios, 

1963. 382 pp. (Nueva biblioteca mexicana, 7) 

La Qui iotitn y su prima. historia muy cierta con epa

r ienc las de novela;· introd. de Mar la del Carmen Ruiz 

Castañeda. México, Porr6e, 1967. XXVII, 298 
pp. ("Sepan cuántos ••• ", 71) 

Obree TT. Teatro; ed. y notes 

prbl~ de Ubeldo Vergas Mart:1nez. 

de Jecobo Chencinsky, 

México, Universidad 

Nacional Aunt6nome de México, Centro de eetudios lite-

rurios. 1965. 371! pp. (Nuevu bibliot.ecu mexicnnu, 

8) 

Vide y hechos del famoso caballero don 

Fachenda. y Noches tristes Y d!u alegre; 

de Jefferson Rea Spell. México, Porr6a, 

222 PP• (Escritores mexicanos, 81) 

OTROS TEXTOS CONSULTADOS 

Cetr!n de· le 

cd. y prbl. 

1970. XXIII, 

Agulle, J. Carlos. -Sociolog!e de le educecibn. Buenos 
Aires, ··Paidós, 1967. 
educado~ contempor&neo, 

.• 

212. pp. 

81) 
(Biblioteca del 
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Akzin, Benjamln. Estado y nacibn; trad. de Ernesto de la 

Peña. M6xico, Fondo de Cultura Econ·bmi.ca, 1968. 

244 pp. (Breviarios, 200) 

Alamún, Lucas. Documentos di versos (inéditos y muy raros); 

4 vols, comp. de Rafael Aguayo Spencer. México, 

Jus. 1945-1947. 

Alessio Robles, Vito. 

biogrlsficas y 

(Grandes autores mexicanos 9-12) 

El PensamUinto 

selección de 

del padre Mier; notas 

Vito Aleasio Robles, 

México. $uc.rolarlu de l~<lucac.i.Ón 1'(1bl j cu. 1944. 
99 1•1i. rcLr. (IHbliot.cca t>nclc.lot>l>dica po1•ular, 

Alperovich, M.S. Historia de la Indeoendencia de México; 

trnd. de Adolfo· S6nchez· V6zquez, México, Gr.i.1albo, 

1967. . 35f> pp. 

Alvcs de Mntt.os. Luiz. Compendio de. didáct:lcu Kenerul; trád. 

de Francisco Campos. Buenos Aires, Kapelusz, 1963. 

XVII, 414 PP• (Biblioteca de cultura· pedagbgica) 

Anuyo.a SuJllr:t.unu. Soletlatl. l.i lc..•rat.urn uspuf101a; lit cd. HbxJco 

Porrúa, 1962. 645 pp. 

Azuctn. Mariano. Cien aftos de novela mexicana. Ml!xico,. 
Ediclun.,j Botas, 1947. 226 pp. 

Barksdale, Emily. Historia de la educación de la mu1er en 

México. México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1937. 99 PP• 
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Bartolache, José Ignacio. Mercuri"o volante (1772-1773); Edi-
ción e introd. de Roberto Moreno 

Nacional Autónoma de México, 1979. 
México~ Universidad 

XLVIII, 204 PP• 
(Biblioteca del estudiante universitario, 101). 

Barty, Viola W. La Evolución de la educación p6blica en Mexi-

1945. 
M6xico. U11iv~rsi~ud Nocional Aut6numo de M~xico •. 

72 PP• 

Becerra López, José Luis. 
en ln N11eva Rsvnfia. 

La Organización de loe estudios 
México, Cultura, 1963. 380 

pp. 

llcrlo, David K. F.1 Proceso de Comunicuci6n. lntroducci6n 

a la teoria y la práctica; trad. de Silvina Gonzólez, 
10 reimp,, Buenos Airee, El Ateneo, 1979. 239 
pp, (~lhlloLecu ~uevas orleuLucl~ncs de la educación) 

Bolafio e lela, Amancio, Estudio comparado entre el Eeteba~illo 

González y el Periquillo sarnlento. México, Universi

dad Nacional Autónoma de México. 1971. 64 pp. 

Brading, David A. Los Orlgenes del nacionalismo mexicano; 

n1·uvu 

trad. de Soledad Loaeza, México, Secretarla de Educa-
c.ión P(1blica, 1973. 224 ••••• ( Sc¡1tct:cntae, 82) 

ligua· Le, 

··~; 

Ju,.{,• 
l'o ed. 

Cumvuntl lo de 

México, Ju'e, 
blNLorlu de Mbxlco. llust:a 
1968. 352 pp. 

Brushwood, John '. S, Los Ricos en la prosa mexicana; selección 

y prólogo John Brushwood. México, Diógenes, 1970. 
152 pp. (Antologfas t:emóticas, 2) 
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Cosos, Bortolomé de los Doctrino; ºpról y Selección de Agustín 
Yáñez. México, Universidad Nacional Aut6noma de 

México, 1941, 182 PI•· (Biblioteca del estudiante 
universl tario, 22) 

Castro Leal, Antonio. 1.a novelo del México colonial; 4 ed., 
hlna.trnfian, nulu:-; 1~r••llminnrcH, 

bibliograf 1a general y lista de los principales aconte
cimientos de la Nueva España de 1517 o 1821 de Antonio 

Castro Leal. México, Aguilor, 1977. (Obras eternas) 

Cus, José Maria. ~scrlLos uollticos; selucclón, inLrod. y 

notas de Ernesto Lemoine. México, Universidad Necio-

nu1 Autónomu d~ Hé~ico, 1CJft7. 
del estudiante universitario, 86) 

186 l'I'. (Biblioteca 

Cué Cánovas, Agust.1 n. 
(1521-1854). 

Hl'storia social y económica de México 
Méx~co, Trillas~ 1967. 422 pp. 

rihávez, Ezequiel, A. Acerca del laicismo en las escueias 

particulares y en las oficiale11. México, Asociación 
Civil "R~cquicl A. Chávez", 1968. 80 ,., •• 

Apuntes sobre la Colonia. J, JI y III. México, Jus, 

1958. (Figuras y episodios de la historia de México, 
..,,, ) 

Cha vez Orozco .. --. Luis. La Educaci.ón p6blica elemental. en la 

ciudad de México, durante el siglo XVIII; pr61. Luis 
Chávez Orozco, México, Secretaria de Educaci6n P6bli

ca, Departamento de bibliotecas, 1936. 145 pp. 
ils. (Documentos para la historia de la educación 
p6blico en México, V. J) 



Historia de México (época colonial). 
1959. 302 pp. 
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México, Patria, 

Chencinsky, Jacobo. La Poesla de J. Joaquln Fernández de 
Lizardi. México, Universidad Nacional Aut6noma de 

México., 1964. 96 l'I'• 

l>ehesa y Gómez Farias, Maria Teresa. Introducción a la obra 
dramática de José Joaguin Fernlindez de L.izardi. 

Méxi~o, Universidad Nacional Autónoma de México, 

1961. 206 PP• ils. 

Duverger, Maurice. Métodos de las 

de Alfonso Sureda, pról. de 

12 ed. México, Ariel, 1983. 
teca de ciencia.politica, 3) 

ciencias sociales; trad. 

Enrique Tierno Colván, 

594 pp. (Demos biblio-

Escobar 

Enciclopedia de Méx~co; 12 vols., 3 ed. 
Enciclopedia de México, 1970. 

México, 

Val en?.uel ª·' 
doctor José 

A 1 be r to. ~F.·1~-1.~i~b-e_r~a~l~i-s~m~o--i-1_·,_, s~t~r-ª-"~º-~"~"~l 
Maria Luis Mora. México, Universidad 

:.12C. ••••• 

Escuelas laicas. textos y documentos. México, Empre
sas Editoriales, 1948. 304 pp. (F.1 liberalismo 
llll .. X l (.":.UUU ~n '"'UHUlll i vnto y ucc i , .. , • 7) 

Fanon, Frantz. Los Condenados de la tierra; prefacio de Jean
Paul Sartre, t rnd. de Julieta Campos. México, Fondo 

de Cultura Económica, 1969. 300 PP• (Popular, 
Tiempo presente, 47) 
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Por ln revolución a[ricano. Escritos po11ticos: trad. 

de DemeLrio Aguilera. México, Fondo de Cultura Econ6-

mica, 1973, 232 pp. (Popular, Tiempo presente, 

70) 

Fedr¡rline, Ruth. Lizardi y el periodismo. México, Universi-

dad Nacional Au~ónoma de México, 1958, 98 pp. 

Feijóo y Montenegro, Benito Jerónimo. Dos discursos de Fei1bo 

sobre América; -introd. y notas de Agustín Millares 

Curio. M6xico·, Sccrclu~f,, ~di.! J•:ducución Público, 

1945. 78 PP• retr., apéndice (Biblioteca enciclopé-

dica popular, 40) 

Obras escogidas. Barcelona, Biblioteca clásica espa-

ñols, 1884, XX, 312 PP• 

Fenelón. Las aventuras de Telémaco, hiio de 

. trad. de Fernan.b Nicol&s Rebolleda, 

que fue de Montenehro, 1827, 

Uliaes: 2 vols • 

M~drid, imprenta 

1.n F.clnrar i~.11 ""' lnR ni ñaR. Hndrfd. ·F.:;;pilRn-Cnl pe, 

1919. 137 pp. (Universal, 55) 

Fernúndez Retamar, Roberto. Calibún. Maracaibo, Universidad· 

Freud, 

de Zulla, Facultad de Humanidades y Edúcaci6n, 1973. 

1111 pp. 

Sigmund; El chiste y su relación con 
1 

Madrid, Alianza editorial, 1970. 

broa de bolsillo, 162) 

lo inconsciente. 

204 pp. (Li-

'F'r;,s't:,, 'Eisa Ce~"ilf.a. La Educaci6n y ·la Tlustraci6n en Europa. 

México, Secr·.;tar!a de Educación "Pública, ediciones el Caba-

l~~~~~-. 1986. . , •. ,t~.5 ·PP.~ , , (Bi~l.ioteé:a~< p~dagbgica)~~ 
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Garc1o Cantú, Gastón. J.as Invasiones norteamericanos en H~xi-

.!:,!!.; 2 ed. México, Era, 1974. 362 pp. (Popular 

Era, 13) 

El Pensamiento de la reacción mexicana: Historia docu-

mental (1810-1962). México, Empresas Editoriales, 
2'.i'J ..... 

Godoy V., Bernabé. Corrientes culturales que definen al Peri-

quillo. Guadalajar;., Bernabé Godoy, 1938. 78 pp. 

Gonznlbo, Pilar. El Humanismo y la educación en la Nueva 

España. México, Secretaria 

ediciones el Caballito, 1985. 

pedagógica). 

de Educación Pública, 

160 pp. (Biblioteca 

G.onzález Avelar, ·Miguel. La Constitución de Apatzinsán y 

otros estudios. México, Secretaria de ·Educaci6n 

Pública, 1973.· 192 pp. (Sepaetentás, 91)_ 

Gon.zález Obregón, l.uis. Don José Joaguin Fernández de Lizardi 

(~:t l'enRndor mexicnno). Avunt:<>R biogri\íir:oR y hihbio

gráfJ.cos. Secretaria de Fomento, 1888. Xll, 92 

pp. 

Don Jos/, Joaquln Fern&ndez de l.i:rnrdi (El Pensador 

mexicano). México, Botas, 1938. 2:.!3 pp. retr. 

I.os Restos del Pensador mexicano, noticias compila

.!!.!!!!.• · M/,xico, Secretaria de Fomento, 1893. 15 pp. 

González Peña~ Carlos. "El Pe~sador Mexicano y su tiempo" 

(1910), en Conf~rencias del Ateneo de la juventud. 

Antonio . Caso, Alfonso· ·Reyes,- Pedro· l_le_nr+'lu".lll .... ur:-e.ña ¡·_ 

• !¡ 

' .... 
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Carlos González Peña, Jos6 Escof et, Jos6 Vasconcelos; 

pr61., notas y recopilacibn de ap6ndices de Juan Her

nández Luna. M6xico, Universidad Nacional Autbnoma 

de M6xico, Centro de Estudios filosbficos, 1962. 

218 pp. (Nueva biblioteca mexicana, 5), PP• 69-

81. 

Gortari, Eli de. Ciencia y conciencia de M6xico (1767-1883). 

M6xico, Secretarla de Educacibn Pública, 1973. 

236 pp. (Sepsetentas, 7) 

G r a j n 1 es • G lo r i u • "'N'"'a.,c=1-=o:.:n"'n""""l-'1-'s~m=o--i~n-=c'-i'-"'p-'i'-'e'-'n=t-=c,__-=e.,.n.._~1,,.o""'s'-"'h"'i'"'s"'t=o..,r~i=n 
dores coloniales. Estudio historiográfico. M6xico, 

Universidad Nacional Aut6noma de México, 1961. 136 

pp. ils. (Cuudcrnos del Instituto de Historia, serie 

histbr1ca, 4) 

llenN1t roen Anil rbs y An<I rl-s Férn&ndez de Cnst ro• Periodismo. 

perlodlsl.us Ju llit:1eunuumérlca. Múxlcu, SucrcLurlu 

de Educación Pública, 1947. 

enciclopédica popular, 150) 

98 PP• 

llcrnftndc?. .Josb. Hartl.n 

Mexicana, 1980. 

Fierro, 19 

177 pp. 

ed. Ml!xico. 

(Austral, 8) 

(Biblioteca 

F.spasa-Calpe 

Herrera y Montes, Luis. Psicologla del aprendizaje y los 

pri11c1uios Jv lu e118e~u11~u. H¿xlcu, SucruLurlu du 

EducacÍ6n Pública, Instituto Federal de Capacitaci6n 

del Magisterio, 1963. 269 pp. (Biblioteca pedagb

gica de perfeccionamiento profesional, 25) 

!barra de Anda, Fortino y Manuel Casartelli. El Periquillo 

y Martín Fierro. sendas semblanzas sociolbgicas de 

·México· y· Argentina•·· [ puebl_a], __ Bohemia poblana, [ 1966] 
.·,;,,.·t:;,•·i. 58 pp. ii~ . . 
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Karataev, Ryndina, ~· Historia de las doctrinas econ6mi-

~; 3 vols., trad. de Josb Lain. Mbxico, Grijalbo, 

1964 

Kuhns, Hans. Historia del nacionalismo, trad. de Samuel 

Cossio Villcgas. México, Fondo de Cultura Econ6mica, 

1949. 632 pp. 

Larroyo. Francisco. Historia comparada de la · educaci6n en 

~; 7 ed. Mbxico, Porr6a, 1964. 504 PP• 

Historia general de la Pedasosia; 10 ed., México, 

l'orrúu. l'Jf,'j. XXXIX. 190 PP• (Sepan cuántos •• •"• 

34) 

Lynch, John. Las Revoluciones hispanoamericanas (1808-1826), 

trad. d~ Javier Alfaya y B6rbara Me Shane. Barcelona~ 

Ariel, 1976. 430 pp. 

Ló pez Cámara , F r a ne i se o • "'L"'ª=--=G"'b'"'n=e•s•i=-· =ª-d=e.._=1-=ª'--"c"'o"'n=c..:i..,e,,n=c"'i"'a=--'l'"'i=b-=e:.:r""a=l 
en Mbxicri. Mbxico, El. Colegio de México, 1954. 

342 pp. 

Ló pez Gal lo , Man ue 1 • .:E,.c:..o=º'-'º"'m=t-=a.__p"""o""l"'!=t=i_,c,.a=--=e:.:n.:....-=1-=a._-'h=i_,s,_t=o-=r-'i'-'a=--=d=e 
México. México, Grijalbo, 1967.. 611 pp. (Norte) 

Luzuriaga, l.orenzo. Historia de la educncibn y de la pedaso-

:<,., "' "'.11.!.!H 8'. ed. Buenos Aires, Lazada, 1969. 280 PP.• 

( Bib.lioteca pedag6gica, 22) 

Martinez, Josb ·Luis. La Expresión nacional Letras mexicanas 

: del Siglo XIX. México, Imprenta Universitaria, 1955 

318 pp. (Serie letras, 20) 

''-, \'".1.11 ••••• 
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Has tache, Jes6s. Didáctica general; 2 vols. 9 ed. Hl!xico, 
Herrero, 1971. 

Mendoza. Vicente T. El Corrido mcxica110; :1 rclmp •• antologln. 

intrud. y notas de Vicente T. Mendoza. Ml!xico, Fondo 

de Cultura Económica, 1976. 467 l'I'· (Popular, 139) 

Mi randa Josl! y Pablo 
XVI Il. 

González Casanova. Sátira anónima del 

Siglo México, Fondo de Cultura Económica, 

1953. 2'.lR fll'• (l.etras m<>xicnnas, 9) 

Hondolfo, Rodo.lfo. Rousscuu y la conciencia moderna. Buenos 

Aires, Imán, 1943. 238 PP• 

Montenegro. Walter. Jntroducci6n a las doctrinas pol{ttco-
económica; 5 ed. 

1969. '206 pp. 

Méxi.co, Fondo· de Cultura Econ6mica, 

(Breviarios, 122) 

Honterde, Francisco. Bibliografía del teatro en México. 
México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 

(Munugraíla bibliográfica mexicana, 25) 

1934. 

Hura, Josb Mar In l!Jls Ensayos. ideas y retratos: 2 ed, pr61. y 

selección de Arturo Arnáiz y Freg. México, Universidad 

Nacional Autónoma de Ml!xico, 1964. 196 pp. (Biblio
teca del eEtudiante universitario, 25) 

Moráles Zúñiga, Ruth Estela. 
mexicano 

México, 
38 ,., •• 

a través del 

Universidad 

Dos gigantes del periodismo 
movimiento revolucionario. 

Femenina de México, 1960. 



Moro, Tomás, Campanella, Bacon. 

est. ,Prclim. Eugenio Imaz. 
Econ6mica, 1973. 278 pp. 
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Utoplas del Renacimiento: 

México, Fondo de Cultura 
{Popular, 121) 

Olavarrla y Ferrar!, 

(1538-1911); 5 

Enriq~e. Reseña hist6rica del Teatro 
vols., 3 ed., pr61. de Salvador Novo. 

México, Porr6a, 1961. 

Ortega y Medina, Juan. Destino Manifiesto. México, Secreta
rla de Educaci6n Pública, 1972. 168 pp. fotograf. 
(Sepsetentas). 

Oviedo y Romero, Aurelio Maria. Don Anastasia Ochoa 1 don 
Juan Ruiz de Alarc6n 1 don José Joagu:ln Fernández de 
Lizard i. México, Librerla de c. Bouret., 1889. 195 pp. 

( Biograf las de mexicanos célebres) 

Pulacios Sierra, Mnrgarita. Estudio preliminar e indices 
del periodismo de J. Joaqu{n Fernández de Lizardi. 

México, Universidad Nacional Aut6noma de México, 1.965 
2211 , .... 

Pan~z•1 

Paz, 

Margarita, 

ci6n de la 
Esther Pérez y Porfirio Morán. 

did&ctica. Operatividad de la 
Fundamenta

d idác tica; 
2 vols. 

Octavio. 

Fondo de 
107) 

México, Gernika, 1986. 

El l.ahcrlnto de la soledad; 

Cultu·ra Econ6mica, 1976 191 
2 cd. 
pp. 

México, 
(Popular, 

Peñas Sergio de la. La Pormaci6n del capitalismo en México; 
10 ed. México, Universidad Nacional Aut6noma de México, 
Siglo XXI, 1983. 248 PP• 
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Pércz y Pérez, José. Mexicanidad y educacibn. 
tar1a de Educacibn P6b1ica, 1947. 92 pp. 

enciclopédica popular, 147) 

México, Secre
(Bib1ioteca 

Pimcntcl, Francisco, Conde de Heras. Historia critica de 
la poesía en M~xico; nueve ed. corregida y aumentada. 

México, Secretarla de Fomento, 1892. 972 pp. 

Pokrovsky, V.S. Historia de las ideas pol1ticas; trad. de 

México, Crijalbo, 1966. 624 PP• 

Ponce_, 

carl~s Mar1n S6nchez, 

A n 1ba1 • _.,Eo.:d,_,u,.,c=a:.:c"'i=b~n,_ .. y_.:1'-'u"'c=h-"a'-""d'"'e=-_,c"'l=a.,s,_,c"'s,.; 
Editores Mexicanos Unidos, 1981. 248 

Sociales) 

4 ed. 
pp. 

México, 
(Ciencias 

Quevedo, Francisco de. Vida del busc6n don Pablos; est. prelim. 
de Guilibrmo D1az-Pleja. México, Porr6a, 1965. 

XXXIX, .190 pp~ ("Sepan cuántos.;.", 34) 

Ram1rez, Santiago. E1 mexicano. psicologta de sus motivacio-

!!.!ll!.l 3 ed. México, Pax, 1961. 182 pp. 1áms. (Mono-
graflas psicoenallticas, 1) 

Remos, Sa•uel. El perfil del Hombre y la culture en México;. 

4 ed. México, Espesa-Calpe, 1968. 146 pp. (Aus-
tral, 1080) 

Reyes Heroles, Jes6s. El Liberalismo mexicano; 3 .vols., 

México, Fondo de Culture Econ6mica, 1982. ils. 

Riva Palacio, Vicente. "José Joaquln Fernández de Lizardi, 
su retrato y biograf1a"; con et juicio crlticn .de sus 
obras y poes!as escogidas de varios autores, colecciona

dos b~j_() la direcci6n de Vicente Ri.va Pe.lacio en . fil 
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Parnaso mexicano. M(!xico, Librerla de la Ilustración, 

1885, 96 pp. 

Rondero, Javier, Nacionalismo mexicano y pollt1ca mundial. 

Mbxico, Universidad Nacional Autónoma de M(!xico, Facultad 

de Ciencias 'Pollticas y Sociales, 1969~ 290 pp. 

(Serie estudios, 12) 

Rousseou, Juan Jac.obo. Las Ciencias y las artes en ·relación 

con las· costumbres: ver s. de Edmundo Gonz6lez Blanco, 

Madrid, Tipograf{a de Josb YagÜes, [s.f.], 188 PP• 

El Contrato social: 2 ed., introd, de Raúl Cardiel 

Reyes, Mbxico, Universidad Nacional Autónoma de Mbxi

co, 1969, XXX, 190 pp. (Nuestros· cl&s.icoa, 23) 

Discurso' s;,bre la·· desieualdad entre: los. hombres r. 2 · · 

ed,, ·trad. ·de J·, 'l.ópez y · l.bpe··,..· .• introcl. ,de J'. Staro-

binaky, M.adrid, Aguilar.• 1973. 139 pp, 

Emilio o de la eduiación; ~st, prelim, de David. Moreno, 

M(!xico, Porrúa, 1970, XLV, 388 pp, ("Sepan 

~uántQs ••• ", 159) 

Sabine, George, 

trad. de 

·1uatoria de la 

Vicente Herrero. 

l!coriómica, 19112, 677. PP• 

teoría polltica: 8 

M(!xico, Fondo de 

S&nchez V&zquez Adolfo, Filoaofia de la praxis; 2 e.d·. 

co, Grijalbo, 1972, 382 pp, 

Rousseau en M(!xico, M(!xico, Grijolbo, i969. 

pp. (Colección 70,70) 
. l ___ ~. 

reimp., 
Cultura 

M(!xi-

157 



260 

Semo, Enrique. Historia del capitalismo mexicano. Los orisenes 

1521 1763). México, Era, 1973. 281 pp. (El 

Hombre y su Tiempo) 

Historia mexicana. economia y lucha de clases. México, 
Era, 1978. 338 pp. (Popular Era, 66) 

Sta ples, Anne. Educar: panacea del Ml.xico independ tente. Ml.-

xico, Secretaria de Educación Pública, ediciones el 

Caballit'o, 1985. 160 PP• (Biblioteca pedagógica) 

Talavera Abruham. 

Secretaria 

103 y 104) 

-"L,_,i..,b,.,e:.:,.r,:,a:,;:l..,t"'s,,,m=o,__..,x.....;e"'d::.,:,u~c"'s:;c=i.::Ó=n ; 2 v o 1 s • Mé x·i c o , 
de Educación Pública, 1973. (Septentas, 

Tanck, Doroty. La Educación ilus~rada (1786 - 1836). Educación 
primaria' en la ciudad de Ml.xico; 2 ed. Ml.xié~, El 

Colegio de México, 1984, 305 pp. ils~ 

La Ilustración y la educación en la Nueva España, Mé-

x ico, Secretarla de Ed~cuci6n P6bllca, edicion~e el 

Caballito, 1985. 160 pp. ils. (Biblioteca pedagógi
ca) 

Tena ·Ramirez, Felipe. Leyes fundamentales de Mé~ico (1808 

XVT - 1114 pp. 1964}; 6 ed. México,. Porrúo, 1975. 

Torre ~illar, Ernesto de la. Los Guadalupes y la lndependen-

ili,; est. prelim. y selección 
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