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ADVERTENCIA  

Se puede afirmar que uno de los grandes debates de la 

historia mexicana 	es el relativo a la educación. 

De manera teórica o con acciones prácticas se dieron diversas 

respuestas a la problemática educativa. :lb orientación, alcan-

ce y objetivo fueron continuo motivo de discusión no solamente 

en las instituciones más directamente vinculadas a aquélla, 

sino con frecuencia en los círculos politicos donde se afirmó 

que el gran obstáculo para que el pais progresara era que un 

importante sector de la población permanecía ineducado. Y en 

consecuencia incapacitado para actuar adecuadamente. 

Dentro de este marco, me ha interesado de manera muy espe-

cial todo lo referente a la educación que se impartió con los 

lineamientos del positivismo, y tras realizar un primer acer-

camiento a los estudios relativos a este tema, me percate de 

la signiFicación de la Revista Positiva, editada por A. Aragón 

a lo largo de 14 años y consideré importante realizar un estu-

dio sistemático, aún cuando parcial de esta publicación, limi-

tándome a las cuestiones educativas, que a mi modo de ver cons-

tituyen su columna vertebral:, tratando los aspectos colaterales, 

solamente cuando por su relación con aquéllas sea imprescindi-

ble considerar,las, y entonces la continuidad de la publicación 

ofrece la posibilidad de seguir 	paso a paso una perspectiva 

determinada de la problemática educativa, con sus variantes, ma- 



matices y contradicciones. La permanente presencia de algunos 

asuntos, junto al carácter polémico y analítico de A. Aragón, 

me llevaron a realizar una agrupación temática, en la que 

siempre se tuvo en cuenta el orden cronológico de los articu-

los analizados, ya que por una parte se trató de aclarar la 

visión que hace suya la Revista Positiva de la educación en 

conjunto; y por otra, hacer evidente en qué aspectos y bajo qué 

circunstancias se modifican o revitalizan sus supuestos teóri-

cos fundamentales. 

Por lo anterior, después de presentar una historia suscin-

ta de la Revista Positiva, y de dar cuenta de la filiación filo-

sófica de A. Aragón, se abordan desde los lineamientos de la 

educación moral, implantada en el seno de la familia hasta lo 

que Aragón consideró culminante de este sistema: la Escuela Na-

cional Preparatoria. 

A todo lo largo del presente trabajo se hace patente cómo 

Aragón convertido en el más decididotdifusor-defensorldel po-

sitivismo comtiano en México, trató de utilizar los recursos 

viables en una publicación de esta naturaleza para difundir su 

fe filosófica. 	Finalmente, la problemática que toca esta publi-

cación con motivo de la creación de la Universidad y de los su-

cesos revolucionarios dan la posibilidad de confrontar, en qué 

medida frente a los nuevos acontecimientos esta fe positivista 

seguía siendo válida. 
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Aún cuando aqui, no se pretende hacer una revisión exhaustiva tanto de la histo-

ria politica como de la orientación educativa de los distintos regímenes, cabe sella-

lar que los planteamientos hechos por el Dr. Mora, Juárez y Lerdo de Tejada en cuanto 

a cuestiones educativas por la situación del pais en aquellos dias- prácticamente que-

daron en su mayoría a nivel de proyectos. 

Desde la expresión de tos primeros pro  grans  Liberales en 1833, se había puesto 

de manifiesto el argumento- 413e. sería c -la imparticidn de la educación e.11  vehículo 

para consolidar La libertad. 

EL programa Liberal concebido por J. Ma. Luis Mora y asumido por Valentin Gómez 

Farias en 1833, postulaba la validez de los derechos fundalentales del individuo y --

combatia los privilegios de los cuerpos y en particular el poder temporal de la Iglesia. 

Mora consideraba que debla preservarse la Libertad, para no incurrir en Los extremos de 

la anarquía y el despotismo; y qué era preciso crear instituciones políticas libres, e 

insistia entre otras cosas, en la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, 

como el único medio para que surgiera fortalecido el Estado laico. 

La meta educativa de MOra era crear al hombre positivo, el modelo industrioso uti-

litarista e ilustrado que persiguiera sus propios intereses, y su máxima felicidad. "El 

programa educativo deberia convertirse en la piedra sillar del nuevo edificio liberal" (1)  

y la clave de La nueva sociedad se encontrarla en la concepción liberal de lardpciedad. 

"A generaciones jóvenes y de hombres de mediana edad, discipulos de los reformistas 

de 1833, de Mora y Gómez Farías, correspondió orientar la dirección del cambio".(2)  Ca-

si todos ellos procedentes de clase media, de tendencias politicas desiguales con una 

experiencia politica coartada, constituyeron el núcleo de una acción transformadora de 

la sociedad. 

Esta generación quería roo$per totalmente con todo lo que representara el antiguo 

régimen, estableciendo sistemas y politicas de carácter republicano; utilizando normas 

Liberales que garantizaran derechos individuales, derecho a la propiedad, trabajo, in- 



2 
dustria y comercio que más beneficiaran a la sociedad. 

Es significativo apreciar que aún cuando existia un proyecto educativo liberal 

definido, las circunstancias del pais impidieron su realización, y sólamente cuando 

el Grupo liberal se consolidó en el poder, se hizo posible. Asi, en 1867 se crearon 

instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria cuya organización se confió a Ga-

bino Barreda; la Escuela Nacional de Ingenieros y la Biblioteca Nacional que apoyarían 

la labor de los centros educativos, y se promulgó la Ley Orgánica de la Instrucción Pú-

blica del D.F. misma que en su oportunidad comentaré. 

Sobre las bases de la filosOfía politico-social del liberalismo surgió la doctrina 

del positivismo que aportó una noción reconstructiva y sistemática de los problemas so-

ciales. Esta nueva corriente ideoldrica respondió en gran medida a las condiciones-. 

imperantes enbréxico en el último tercio del Siglo XIX; y en particular al anhelo de 

paz y orden, frente de las experiencias de la crisis y de las guerras con el exterior. 

La influencia de economistas y sociólogos ingleses y franceses, particularmente de Coste, 

Spencer, Stuart Mill, sirvió de apoyo a las interpretaciones y proyectos politicos y so-

ciales de los reformistas mezicános. 

El propósito politico de la doctrina de Comte, asumida por los positivistas mexi-

canos, señaló Raat, fue formar los cuadros superiores que dirigieron y mantuvieron al 

régimen; y el medio de lograrlo seria: trabajar en el campo educativo, y alcanzar en 

lo posible, su meta por medio de la preparación personal de los dirigentes gubernamen-

tales, tomando de la filosofía positivista la tesis del "desarrollo Histórico-mecánico". 

Más que una filosofía oficial adoptada por el gobierno, el positivismo se corres-

pondió con las acciones y proyectos emprendidos por Porfirio Díaz, a lo largo de su pro-

longada gestión presidencial. Este garantizó condiciones favorables a la inversión 

extranjera, con el fin de servirse del capital foráneo para transformar a México de un 

país de comercio interno, reducido y regionalista, en uno donde las mercancías circula-

ran libremente. En este plan el construir vías férreas, era medida indispensable destru 

Ar:' paralelamente las barreras comerciales entre los estados. Asi, la inversidn'ex- 
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tranjera y la transformación de México en un país exportador de 

productos agrícolas fueron piedras claves en la economía porfi-

riana. El progreso se consideraba logrado y privaba un optimis-

mo ante los recursos naturales que nuevamente se creyeron inago-

tables. 

La organización hacendaria se afiánzó, se suprimieron las 

alcabalas, se fomentó la creación de bancos emisores de crédito 

e hipotecarios, los puertos mejoraron y facilitaron Las exporta-

ciones. Los cambios operados a partir de 1867 tuvieron conse-

cuencias sobre todo en lo que respecta a la vida social del pais. 

La transferencia de tierras de la Iglesia a manos privadas, la des-

trucción de comunidades campesinas y su absorción por las hacien-

das y plantaciones, la introducción de cultivos comerciales de ex-

portación, la construcción de vías férreas y los primeros pasos 

de la industria moderna, contribuyeron a alterar la estructura de 

clases y las relaciones de poder existentes. En Salvat, 

• el Maestro Ernesto_De la Torre Villar considera que enton-

ces emergieron: una "burguesía" dedicada a la industria, una bur-

guesía agro-exportadora y los establecimientos de enclaves de ti-

po imperialista. 

Tanto en el campo como en las ciudades se distinguía ya la 

clase media. Esta conformaba a la mayor parte de la "burguesía" 

mexicana, y de ella provenía el sector ilustrado, los intelectua-

les que tenían grandes ambiciones de mejoría social y económica. 

Al crecer las ciudades principales concentrarían población campe-

sina que buscaba mejores fuentes de trabajo, pero su situación era 
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mala, tanto económica como socialmente; servían en fábricas, ta-

lleres y en las casas, o vivían del pequeño comercio. 

Frente a las grandes masas analfabetas, existían pequeños 

circulos que dictaban las normas del arte y mantenían los "al-

tos ideales del espiritó". Si el liberalismo con el cierre de 

instituciones clericales dió un golpe al humanismo, la influen-

cia de la cultura francesa, tiró paulatinamente a nuestro ambien- 

te intelectual. 	El positivismo ofrecía asi una fórmula adecuada 

para resolver los problemas del pais. 

En lo social el Porfiriato benefició directa o indirecta-

mente a la "burguesía" liberal que venia luchando por el poder 

desde la Reforma, e igualmente favoreció a la clase media buro-

crática e intelectual y al caciquismo rural, con los que era ne-

cesario contar por razones económicas, técnicas y políticas. 

El nuevo régimen perfeccionó la obra de conciliación entre 

conservadores y liberales, basándose en la intocabilidad de la 

forma politica, a cambio de un trato equitativo y proporcional 

en los aspectos económicos y sociales. 	Esta estructura socio-eco 

nómica se ajustó bien a la politica cada vez más sólida y organi-

zada por el grupo oorfirista. 

Las clases populares, ante el formidable avance técnico y e- 

conómico se hallaban marginados en todos los aspectos y las limi- 

taciones que sufrían en materia educativa eran evidentes. 	Desde 

la consumación de la independencia la educación habla tenido un 

carácter aristocrático. La educación de la era juarista y lerdis-

ta sólo habla llegado a las clases acomodadas, y el porfiriato ha-

bla consolidado y reafirmado esta tendencia. 
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En síntesis, tos efectos morales de la relación socio-econó-

mica imperante contribuyeron a una agudización de los proble-

mas sociales, entre los individuos que componían tos diversos 

estratos de la población. 	Las autoridades y La burocracia se 

distanciaban cada vez más de las clases inferiores atropellándo- 

las y hostilizándolas. Esto se recrudecía más en el campo donde 

el poder se lograba a través de la concentración de la propiedad, 

donde reinaba el "amiguismo" y el "compadrazgo". 

Los más connotados representantes del positivismo, como J. Sierra, 

advertían sin embargo que el pais habla alcanzado un innegable pro-

greso, pue's México había superado la etapa militar, que se Logra-

ba ya el progreso económico, indispensable para la evolución poli-

tica; y que se conseguía ya el orden público, indispensable para la 

libertad politica. 

El pensamiento de Sierra se nutria del positivismo inglés de 

Stuart Mill y'Spencer, a diferencia del que postulaba anteriormente 

Barreda, de raíces comtianas. 

Barreda, advierte Leopoldo lea, fue un hombre que atravesó 

2 fases: la combativa y la constructiva del positivismo; también, 

quién importó la filosofia de Augusto Cocote cuando se convirtió al 

credo del catecismo positivista. En Septiembre de 1867, don Ga-

bino hizo su primer acto público como positivista, pronunció su 

"oración cívica" en conmemoración de la Independencia, haciendo 

una interpretación positivista de la historia de México; conci-

biéndola "...como un camino que conduce a una plena independen-

cia o emancipación, tanto politica como espiritual o mental,". 

1 	 
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Dividió la historia en las 3 etapas de la evolución so-

cial: 1) La Teológica, (correspondia al periodo de la colonia) 

2)La Metafísica (la revolución de Independencia) 3) La positiva 

(la Reforma). ja Oraciócl fue una justificación del partido libe-

ral para la emancipación teológica y metafísica, "...fue el triun 

fo del progreso, contra el retroceso". 	(3) . 

Barreda identificó el liberalismo con la etapa positiva. La im-

portancia de aquella Oración, fue que anticipaba La fase construc-

tiva del positivismo creía que el liberalismo era una fuerza po-

sitiva que conducía al orden y al progreso. En el discurso alte-

ró la trinidad de. amor al orden y al progreso, para decir: "Li-

bertad, orden y progreso". 

La Oración tuvo tal trascendencia que Juárez, siendo presi-

dente, invitó a Barreda a formar parte de una comisión que reor-

ganizara totalmente la educación. Trabajó Barreda siendo el al-

ma de la comisión, y'un año más tarde fundó la Escuela Nacional 

Preparatoria. Se considera qué desde esa fecha, 1867, el positi-

vismo sea cual fuese su especie se convirtió, hasta más o menos 

1910, en la "filosofía oficial de México". 

Barreda pensaba que sólo una forma neutra de reconstrucción 

social, podría traer paz y orden a México. El positivismo seria 

el encargado de alcanzar un programa neutral, como base del orden 

en contra de la anarquía. Barreda no convenció a sus contestata-

rios de que su política era neutra. 

1 	 
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La meta fundamental del programa positivista de Barreda 

que consistía en "destrucción de la anarquía", no estaba de 

acuerdo en la concepción comtiana en cuanto al intervencio- 

nismo económico y político del estado. Para la reconstrucción 

de la sociedad era menester seleccionar gente de la clase media 

para que se educase como "reyes-científicos". Barreda tenia fe 

en la Educación Cientifica, porque vela en el orden intelectual 

la "clave" para alcanzar el orden social y moral que México ne-

cesitaba. 

La educación seria el instrumento por el cual se formarla 

una nueva clase dirigente, capaz de establecer el orden, orden 

que se cimentarla a su vez en la triple fórmula positivista, como 

señala Alfonso Noriega "Emancipación Cientifica, Emancipación 

Religiosa, Emancipación Politica" (4) 

Los positivistas mexicanos en sus inicios se sirvieron de 

las ideas de Augusto Coste como vimos en el caso de Gabino Barre-

da, pero posteriormente se servirían del positivismo de Stuart 

Mill y de Spencer. Justo Sierra fue quien más profusamente apli-

có las ideas spencerianas. La idea de evolución, la señala de 

la siguiente manera: considera fuera de duda que La sociedad es 

un organismo, diferente de los demás, pero con las analogías de 

todos los seres vivos. Como todo organismo, la sociedad está 

sujeta a La evolución. Mientras que para el liberalismo el bien 

supremo era la Libertad, para el positivismo fue el orden dentro 

de ese organismo social. 

Dichos positivistas tuvieron gran influencia en la Sociedad 
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Mexicana y cada uno con sus caracteristicas específicas. El grupo 

de Barreda y sus seguidores formaron la "Asociación Metodófila", 

a fines del siglo XIX y que primero publicaron los "Anales" de 

la Asociación, y a principios del siglo XX, editaron la Revista  

Positiva (1901-1914); los spencerianos mexicanos fundaron el pe-

riódico La Libertad (1878-1884), éste seria su órgano político, 

del que Sierra fue el editor. 

Los grupos positivistas cada vez se separan más entre si, 

y ésto se manifiesta más explícitamente hacia 1910. Jóvenes inte-

lectuales reunidos en el llamado. Ateneo de la Juventud con Anto-

nio Caso de Presidente, organizaron una serie de conferencias sobre 

la personalidad y la obra de ciertos pensadores y escritores hispa-

noamericanos y mexicanos. Con ésto se empieza a advertir e( in-

terés en la cultura hispanoamericana y tienden a no imitar lo eu-

ropeo. 

En la última de dichas conferencias que trata de Don Gabino 

Barreda y las ideas contemporáneas, Vasconcelos criticó ,a Gabino 

Barreda por dogmático; y al positivismo comtiano o spenceriano que 

había impulsado en su época, lo consideró incapaz de satisfacer 

Las nuevas aspiraciones'actuales. 

Por otra parte en 1908, en una velada organizada en honor de 

Barreda, Justo Sierra puso en duda la concepción científica de 8a- 

rreda, con ésto puede afirmarse que desde ese momento la filosofia 

oficial de México entraba literalmente en crisis. Con esta "duda" 

los cimientos de la escuela positivista mexicana hablan sido mina-

dos. Sin embargo, cabe destacar la afirmación de William Raat al 
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respecto: el positivismo no alcanzó el rango de filosofía oficial 

del régimen; a la mayoría del pueblo le pareció como una ideolo-

gía extranjera, ajena a las tradiciones del liberalismo, del pa-

triotismo y del catolicismo. 



LA REVISTA POSITIVA = 	 10 

El papel de la Escuela Nacional Preparatoria en la difu-

sión del positivismo se limitó a las discusiones formales de 

las aulas. Fue el núcleo de un movimiento que con el tiempo 

organizó la primera sociedad positivista importante de México, 

fundada por Barreda el 14 de febrero de 1877 y que se llamó 

"SOCIEDAD METODOFILA GABINO BARREDA". Entre los socios funda-

dores estuvieron: Porfirio Parra, Miguel S. Macedo, Samuel Ra-

mos, Alfonso Herrera. 

La actividad de la Sociedad no se limitó a la discusión 

abierta cada semana también se, .publicaron trabajos en los ANALES  

DE LA SOCIEDAD METODOFILA. 

En la última década, Porfirio Parra y Agustin Aragón reci-

bieron la influencia de discipulos de Comte y en 1898 instituye-

ron la colecta para erigir un monumento a Comte en Francia. De 

este grupo salió el núcleo de la primera organización positivista 

ortodoxa de México: "LA SOCIEDAD POSITIVISTA", de la cual Parra 

fue director en 1900. 	Desde entonces hasta la Revolución, se reu-

nieron a celebrar el aniversario de Augusto Comte donde el discur-

so principal correspondia a uno de los miembros más destacados; 

Aragón lo pronunció en 1906, Parra al año siguiente y Manuel Flo-

res en 1909. 

Un grupo de exa•lumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, 

seguidores de las ideas de G. Barreda, encabezados por Agustin Ara-

gón León en 1901 fundaron una publicación con el objeto de rescatar 
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el positivismo ortodoxo comtiano para revitalizarlo aplicando 

sus supuestos a la realidad del pais. 

Agustín Aragón León, nació en Jonacatepec, Morelos, México, 

el 28 de agosto de 1870. Hijo de Hermenegildo Aragón y Victoria—

na León. 

Sus primeros estudios los realizó en su estado natal y des—

pués en la Cd. de México, en la E.N.P. Cursó dos años de la ca—

rrera de Medicina, la que inició no por gusto, sino por influen—

cia de sus parientes. Después paso a la Facultad de Leyes a estu—

diar Derecho Mercantil, Penal y Constitucional. También estuvo en 

la Escuela de Ingenieros, donde hizo las carreras de Topógrafo, 

Hidrógrafo, Geógrafo y Astrónomo; y para concluir estudió un cur—

so de Economia Politica. 

Después de estos estudios, nadie dudaba de su saber y cuando 

sólo tenía 18 años de edad, se dedicó a divulgar las ideas posi—

tivistas en boga, pués habla sido discípulo de Don Porfirio Parra, 

gran maestro de la E.N.P., y de reconocido prestigio en el medio 

intelectual mexicano y de quien Aragón recibió su iniciación ideo—

lógica, pero al mismo tiempo admiró a Gabino Barreda, el intérpre—

te del positivismo francés. 

Influido por dicho positivismo, en 1901 fundó La Revista Posi—

tiva, científica, filosófica, social y politica. Autor de diversos 

estudios de filosofía, historia y sociología; fué diputado en la 

Cámara Federal 	cuando se lanzó la candidatura de Don Ber—

nardo Reyes para presidente de la República. Al final del régimen 
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porfirista se mostró oposicionista. 	Se afilió al Partido 

Antirreleccionista y propugnó por la Reforma de la Consti- 

tución de 1857. Durante el Gobierno de la Convención, se 

le nombró Subsecretario de Fomento. 	Fué miembro de la So- 

ciedad Mexicana de Geografía e Historia, y presidente de la 

Academia Nacional de Ciencias. 

Representó a México en diversas conferencias y congre- 

sos cientificos culturales que tuvieron lugar en varios pai- 

ses de Europa, y fue consejero de la Presidencia de la Repú- 

blica cargo que ocupaba al morir en la Cd. de México el 30 

de marzo de 1954. 

Agustin Aragón fué el inspirador principal de la Revista  

Positiva, cuyo lema era "Orden y Progreso", frase que apare- 

cia en cada página titular. 

La REVISTA era una publicación independiente, no aceptaba 

subsidios de organismos del gobierno ni de organizaciones parti- 

culares, aspiraba al desarrollo del progreso intelectual'y a 

fomentar la armonia propuesta por Comte del sentimiento de la 

acción y de la inteligencia. 

Muchos de sus colaboradores eran positivistas ortodoxos 

que pomovian La religión de La Humanidad. También figuraban 

quienes sólo aceptaban algunos aspectos del pensamiento de Comte. 

En estas condiciones la Revista Positiva publicada 13 meses 

al año en cuadernos de 32 páginas por lo menos y durante 14 años 
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ininterrupidamente ofrece la posibilidad de seguir de manera 

continua las controversias en torno al positivismo. 

Su costo por año en la República era de $ 6.00 y las 

suscripciones se pagaban adelantadas. 	Su precio en Francia, 

Gran Bretaña, e Irlanda, E.U. Alemania y Paises de la Unión 

Postal Universal, 15 francos, 12 chelines, 3 dólares ó 12 

marcos, respectivamente. 

Se eeProdujeron también en la Revista artículos de positi- 

vistas franceses, como Pierre Laffite, Emile Coora, (éste úl- 

timo más tarde se convirtió en director del positivismo inter-

nacional en 1904) los ingleses E.S. Beesley, Frederic Harrison; 

del chileno Juan Enrique Lagyrigue y colaboraciones de perso-

najes politicos como Pablo Macedo y José Yves Limantour. 

Los artículos de la Revista fueron en su mayoría origina-

les y otros, resultados de traducciones de los mismos colabora-

dores de esta publicación. 

Los textos a los cuales se hizo mayor referencia fueron las 

obras de A. Comte, J. Beesley, Bain; (en su mayoria filósofos 

positivistas como se puede ver en el anexo # 5 ). 

Los temas fueron de politica internacional, nacional, li-

terarios, filosóficos, educativos. Estos últimos se caracteri-

zaron por su mayor frecuencia y continuidad. como queda demostra- 

da en el anexo (# 4 	). 
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El contenido de la publicación aspiraba a difundir un positi-

vismo ortodoxo, el sistema de Comte en Alianza con Laffite-Coora 

en Francia, y con Beesley-Harrison de Inglaterra, quienes aceptaron 

la "Religión de la Humanidad" y la "Filosofía científica de Comte". 

En ella se discutían temas del positivismo: clasificación de la cien-

cia, la ley de los tres estados, politica ética y positiva,y la re-

ligión de la Humanidad. Los estudios de psicología de Laffite se 

consideraron como correctivo a las teorias de Spencer, porque velan 

como necesidad la Religión de la Humanidad. 

El estilo usado a lo largo de ésta, se caracteriza porsu senci- 

llez, con el objeto de que realmente fuese una ayuda para la difusión 

de la "verdad". 

Una tercera parte del tot al de articulos publicados en la Re-

vista, fueron de tipo educativo y la mayoría de ellos fueron obra de 

A.Aragón, quien fue el más connotado vocero de este positivismo re-

novado. 

La Revista Positiva estaba dirigida a los positivistas mexi-

canos y se ostentaba como órgano de la Sociedad Positiva. Esta pu-

blicación fue fundada por Agustín Aragón, con el propósito de dar 

a conocer la "propaganda escrita" del positivismo comtiano y difun-

dirloen México. Originalmente fuél una revista científica, filosófi-

ca, social y politica, a la que a partir de 1910, se le agrega 

el carácter literario. 

México en 1900 contaba con 13, 607 259 millones de habitantes 

dentro de los cuales , aproximadamente había un 
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un 80% de analfabetismo, una publicación de esta naturaleza te-

nia un público muy reducido. Además su tiraje era de 500 ejempla-

res mensualmente, mucho menos que el de los periódicos de la épo-

ca que tenían como promedio un tiraje de 40,000 números diarios, 

No obstante ésto la Revista  es importante, 

porque en ella se van a plantear de manera continua y sistemática 

los grandes problemas de las diferentes áreas del conocimiento; a 

la luz del positivismo. 

Los ortodoxos del grupo de Aragón que trabajaban en la Revista, 

apartaron expresamente su pensamiento positivista del"pseudocienti-

fico".Se.basaron en la teorIa de lai volucjón el organicismo y el posi- 

civismo en oposición al grupo que lidereaba el maestro J. 

Sierra quien tenia como preocupación principal "...más bien el 
ciencismo y no el positivismo" (5) 

Seis arios después de iniciada la Revista  en 1906, Aragón la 

conmemoró, haciendo una revisión retrospectiva a su trabajo y enfati- 

ió eine era la Gnica publicación 
gobernada por los principios de 

la libre discusión asociada a la responsabilidad personal, de ahí 

que nuncaithublesdopreocupado de los ataquel que se hicieron a su 

publicación. 

Eduardo Blanquel ha indicado, que el grupo de la REVISTA  lo- 

gró hacer un positivismo vivo que contrastó con el positivismo me- 

cánico y abstracto, al esforzarse en querer hacer un positivismo 

universal. Apegados a la realidad y detectándola, continúa Bien-

quel, reconocieron e hicieron evidentes los problemas nacionales, 

y aunque sus soluciones no fueron las adecuadas tampoco clausura- 

ron el futuro. 	Para horror de evolucionistas, Aragón aplaudió la 

Revolución Social Mexicana, la "Gran Revolución Social del Siglo". (6) 
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El objetivo de Aragón fué "fortalecer el intelecto y mejorar-

lo y elevar sus sentimientos, y poniendo particular interés en dar 

a conocer la vida de los nacionales y extranjeros, especialmente 

los que hablan sido pacificos y que laboraron en la religión, filo- 

sofía política, ciencia y arte, porque eran ejemplo para los 

demás ciudadanos especialmente para la juventud que tanto le 

interesaba. La aspiración, era contribuir a la creación y de-

sarrollo de las cualidades humanas entre los mexicanos. 

Por todo lo anterior, Aragón consideró que su Revista,  es-

taba respondiendo a las necesidades del país en ese momento. 

Esto se palpa sobre todo por (as cartas de aceptación y refuerzo 

por parte de sus lectores, que lo animan a seguir siendo "...El 

propagandista del Positivismo..." (V-42974  

Su interés no fué contraer nupcias con la mentira, sino su 

objeto era difundir el positivismo ■ás puro con la ayuda de sus 

colaboradores, algunos de'ellos, exalumnos de la Escuela' Nacional 

Preparatoria. 

En 	1907 	expresó que — lograrla 

su objetivo con su fe y la ayuda de sus correlegionarios. 

También esperaba en el aspecto económico tener elementos para sos- 

tener 	la publicación. 

En ésta época Aragón define al positivismo como "doctrina no 

popular", en el sentido de que dice la verdad y no es su interés 

obligar a nadie, por ello se ve, que no es muy conocida por el 

pueblo en general, y no se mencione en los periódicos diarios de 

esa época. 

* Las citas con número romano y arábigo corresponden a  la Revista, 



Reafirma que la Revista no tiene liga de partido, es inde-

pendiente y no pide ni acepta subsidio del Gobierno u otras cor-

poraciones. Y ae. declara enamorado• de su Patria y dice que si 

todos la quisiéramos, la mejorariamos. 

En este mismo aho, 1610 la ausencia temporal de Agustín Ara-

gón de la Revista, con motivo de su viaje a Paris para asistir a 

la conmemoración del cincuentenario de la muerte de Comte en Paris, 

de sentiembre a,digiembre cubrió su función el Ing. Jerónimo López 

de LLergo, gran amigo del Editor, y a quien le confió el dirigir y 

administrar, sin limites Aragón explicito4, que espera de sus lecto-

res La comprensión necesaria durante su separación y esperába¿eguir 

encontrando luz y apoyo en su publicación. 

Reasume sus funciones en diciembre del mismo año, y aprovechó 

para comentar sus experiencias. Dejó ver su emoción por la oportu- 

nidadi 	que tuvo 	al 
	

haber podido 

visitar los centros positivistas de Liverpool, Newcastle, Londres y 

Paris, siendo acogido por tos discipulos de Comte, mismos que envia-

ron saludos a los positivistas mexicanos. 

Aragón sintió esta experiencia muy réconfortaate! como positi-

vista, porque ante la anarquía mundial, dice "...es estimulante sa-

ber que personas en distintas ciudades, trabajan por la misma causa 

e impulso". (VII-430) 

Después de agradecer la colaboración de López de LLergo, de la 

que quedó satisfecho, es significativo resaltar nue entonces 

Aragón comentó que inaugurarla cambios, y esperaba fuera del 
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agrado de sus "amigos". 

Dentro 	de 	los 	cama os 	que aren_ 

dió se encuentra la inclusión del curso de Filosofía dé-romte 

que se impartió en 1899, 1900, 1901 a  

En vísperas de la Revolución -1909- considero que "El órgano 

de nuestras ideas en México, fundado hace 8 años con el fin de pro-

pagar el Positivismo entramen el noveno ano de su vida; "(IX-34) 

ha hecho poco, ya que no se han asociado a sus esfuerzos del editor, 

las luces y esfuerzos de corrélegionarios, sino en escasa propor-

ción, y por ello no ha tomado grandes vuelos la propaganda a que 

se consagrará. 

Aragón cree que ésto se debe en gran parte al absorbente tra-

bajo personal de La mayoría de los positivistas en México. No deja 

de ver La necesidad de orientar la opinión pública y coadyuvar a 

resolver los grandes problemas sociales y defender las ideas que 

juzga sanas, sin importar que ésto sea Lento. 

Otros cambios que se presentan en este año (1909) fueron La 

variedad de articulas, -con el fin de ampliar el circulo de influen-

cia. Y con esta misma intención, solicitó a los lectores, enviaran 

a la Revista los datos de las personas que, creyeran les interese 

la edición para enviar un ejemplar. 

Durante 1910; vió 	la necesidad de que ese positivismo, por 

el cual luchaba se difundiera a nivel más popular, es por ello que 
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durante todo este ano publicó una novela pedagógica, con el fin 

de que la mayor cantidad de lectores, conocieran las consecuencias 

de la educación tradicional y positivista. 

Aragón nuevamente vuelve a hacer otra reflexión-revisión, so-

bre el rumbo de la Revista, en 1911. Se siente complacido de sa-

ber que hace 10 anos vive por. subsidios de sus propios lectores y 

"no de migajas del Estado" (X1-6,5-68). Introdujo, una sección, 

"Aún hay tiempos peores que los de la Revolución" donde se habla-

ría constantemente de la Revolución y cual sería el papel de posi-

tivista, frente a los cambios. Considera las críticas flojas in-

competentes pero inevitables y obligadas y sabe que los nuevos 

universitarios le llamarían "Bonzo", "Talapuino", pero que ésto 

poco le importaba porque así llamarón a otros defensores del posi-

tivismo, como era el caso de Bridges, Harrison, Laffite. 

Esto no amedrentó a Aragón, pues al contrario, insistió en 

el camino que se había trazado aunque se le llamar "Consecuente 

hasta el absurdo con el fundador del positivismo". (XI-68) 

A pesar del exiguo tiraje de 500 ejemplares, Aragón se regoci-

jaba del que la Revista no hubiese perecido y que finalmente el 

éxito consistía en el aprecio de algunos centenares de personas 

que le han acogido y difundido. 

Otro cambio importante ocurrió en la Revista  , cuando en el 

tomo once se Incluyeron las Bellas Artes y se dejó de usar el tér-

mino "científico", porque en ese momento era equívoco ya que así 

se nombraba a los que apoyaban al sistema porfirista con el que 

no tenla relación y además no aceptaba. 

A partir de este número hace explícita la colaboración como 

coeditor de Horacio Barreda quien era conocido disci'pulo de Comte 

y defensor de la obra de G. Barreda, (su padre). 
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Macla 1912, le publicación apoyé la Revolución de México, pués 

afirmó que no era posible ser indiferente ante el sacudimiento 

que vivia el país. En este ano también él planteó el positi-

vismo como una solución al caos que imperaba en México. 

Aragón consideró que las necesidades especificas que Mé-

xico presentaba en la época porfirista, legitimaban el hecho de 

que se diera una Revolución. Como hombre de ciencia, no sólo 

hizo comentarios a la Revolución, sino que desde las páginas de 

la REVISTA denunció la traición de Huerta calificándola como la 

infamia más negra de nuestra Historia. 

Aragón en 1914 se4espidió de sus lectores, pero no de manera 

definitiva, sino como una suspensión temporal, debido a la situa- 

cióm.reánaate. 

La Revista dejó de salir el 18 de junio de 1914 casi un mes 

antes de la calda de Huerta. 

Sin que haya mayores datos de su retiro, Aragón a diferencia 

de otros positivistas, que vieron 	en el movimiento revoluciona- 

rio un sacudimiento transitorio y superable, el editor de la 

Revista la conceptuó como el claro enuncio de la existencia en-

tre nosotros de uno de los más grandes problemas a resolverse, 

en este siglo, el más urgente, "el problema de la incorporación 

del proletariado de la civilización". (7) 

Catorce asnos hablan transcurrido desde que se inició esta pu-

blicación sin presedente en la época. Su continuidad indicaba 

el esfuerzo y tesón de un individuo profundamente convencido de 

las ideas que trataba de difundir. Con el cierre de la Revista  

que pese a las esperanzas de Aragón fue definitiva, se clausula-

ba una etapa en la que pese a su reducida circulación había ser- 

vido de foro abierto de discusiones. 	Las posiciones que en ella 
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se confrontaron se retomarían en diversos ámbitos; el calor de 

las transformaciones profundas que México vivía y que Agustín 

Aragém habla intuido. 



I. CARACTERISTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACION 

POSITIVISTA PROPUESTOS POR AGUSTIN ARAGON EN LA 

REVISTA 	POSITIVA. 
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"Mi ánimo entero vive en esa 
Religión y es feliz por ella." 
A. Aragón (XIII-124) 

Como ya se ha indicado la postura teórica de Agustín Aragón, está 

sustentada en el positivismo comtiano y acorde con los puntos de vista 

de Gabino Barreda respecto a la historia de México. 

Su filiación ideológica, patente a lo largo de los años en que fué 

publicada la Revista Positiva, encuentra una de sus más acabadas expe-

riencias en la importancia que concede al Calendario elaborado con carác 

ter provisional por A. Cocote, y desarrollado posteriormente por el Dr. 

Bridges. (ver anexo M 1) 

Aragón utilizó el Calendario desde que se inició la Revista y a la 

Largo de los 14 años en que fué publicada. En el año de 1903 le conce-

dió un espacio relevante ya que además de reproducirlo integramente, ofre 

ce después una abundante información respecto a los hombres que según 

Cocote han sido las figuras más sobresalientes y ejemplares en la historia 

de la humanidad. 

El Editor se esforzó por servirse de esta forma de computación del 

tiempo, como un ejemplo que seria de utilidad a los lectores mexicanos, 

porque Lograrian inspirar sus actos en los hechos reales y comprobables 

realizados por los "Grandes hombres de la Humanidad" y no en lo "metafí-

sico" del calendario católico y agrega: "Amor al ideal, amor a la leyen-

da, son amores que infunden vida al espiritur (XIII-121).* 

Por otra oarte 	Aragón nos deja ver no sólo el trascendente valor del 

contenido del Calendario de Cocote, sino hace una invitación a saber pala-

dear las suavidades de la vida interior y a saber continuar la labor enun-

ciada por el camino de la ciencia, así como lo hicieron los hombres que 

se señalan en el Calendario Positivista. 

*En adelante se citaráentre paréntesis el tomo en número romano y la 

página en número arábigo). 
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Así, también, bajo la divisa "Orden y Progreso", La Revista se 

empeñó, desde el primer tomo en rucha porque La educación se sometie-

ra al rigor científico. En esta preocupación quedaban involucradas to 

das Las disciplinas del saber, así por ejemplo el Dr. Porfirio Parra 

sostenía que para ejecutar las ciencias médicas se requiere gente "...que 

satisfaga a los dolientes y transmita la ciencia." (1-106) 

También para Parra La idea del método basado en La observación y la 

asociación del conocimiento Lo lleva a postular que en "...Anatomia se ra-

ciocina..." lI-106) y no sólo se usata la disección como otras personas 

decían. 

Por otra parte en 1901, Valentin Gama, ya advertía la prevaLencía del 

espíritu conservador en la Instrucción Pública y en la educación en gene-

ral. Con H. Spencer, censuraba que La vida ■oderana formaba 'hombres para 

el pasado y no para el presentro(I-121), y agregaba que la mayoría de la 

juventud derrocha su tiempo con el estudio de lenguas muertas, como sí 

nuestro fin fuera formarlos para el claustro. 

En la Revista, desde el principio se manifiesta el interés de apoyar 

la nueva educación que deíde Manuel Baranda Ministro de Instrucción 

pluttear  se hizo presente. Abordó La problemática de lo impráctico y teó-

rico en la educación que se estaba impartiendo en México y planteó que Ta 

desde 1844 la primera tentativa de Reforma consistió en elevar La enseñan-

za a la altura de las Ciencias de La época introduciendo las matemáticas 

elementales, metafisica, geografía, cosmografía, economia y el idioma fran-

cés. 

Las innovaciones educativas propuestas y que hace suya La Revista, 

debían implantarse desde la primaria supliendo el método memorístico por 

el raciocinio yla curiosidad para que el hombre conociere su derredor y 
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Aragón sustentará sus puntos de vista respecto a la problemática 

educativa en el pensamiento de Gabino Barreda, y utilizó la Revista  

principalmente en los 5 primeros tomos aproxima- Alamente la sección 

"Párrafos" que operaba como una especie de editorial, para comentar 

algunas de las ideas de Barred., que a su juicio eran las más signifi—

cativas. 

El tobo general de les textos en ellatootenidos fué el de pugnar 

porque se volviera a la educaidn positivista planteada por Barreda, y 

que Aragón hace suya de una manera completa. 

Asi explica Aragón que el ciudadano que estudiaba deberla de po— 

ner todo su saber al servicio de La 'familia', La "patria" y la 'huma—

nidad". 

Gabino Barreda habla sostenido que la educaciónt"no puede ser me— 

nos que un manantial seguro de satisfacciones, el más seguro preliminar 
• 

de la paz y el orden social (1-177). Aragón, al respecto advierte que 

éste era el punto clave que permitirla empezar a vislumbrar la solución 

a la problemática general del pais, en la medida en que al ciudadano 

que estudiaba se le demandarla no sólo ser sabio, sino contribuir con 

sus conocimientos a la consecusión del orden en el pais. 

Asimismo A. Aragón destaca el valor de La creación de La Escuela 

Nacional Preparatoria, confiada por Juárez a Barreda y que respondió 

a una necesidad impostergable. 

Con su carácter de editor, Aragón declaró, que el positivismo en 

México, iba a convenir al desarrollo del gobierno porfiristt, además 

de que lo justificarla. Sin embargo consecuente con su postura comtia—

na discrepa dé la modificación de su divisa ene_cambiarlede: "libertad, 

orden y progreso" en "amor, orden y progreso». 

De manera semejante a lo expresado por Aragón, Ramón Carrillo, co— 

laborador de la Revista, afirmaba en 1901, que: 'El Porvenir es del Po— 
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sitivismo que está llamado a regir los destinos de la Humanidad". (1-193) 

Con el objeto de dar mayor solidez a su argumentación en pro del 

restablecimiento del sistema implantado por Barreda, Aragón rememoró las 

dificultades que tuvo en sus inicios la Escuela Nacional Preparatoria, 

insertandoen la Revista,  la carta enviada por Barreda al entonces gober-

nador del estado de México, Vicente Riva Palacio donde le pide su opi-

nión y apoyo para la labor que habla iniciado, y para que en lo posible 

lo difundiemen su Estado. 

En la carta mencionada, se habla de los beneficios de la escuela 

positivista, dentro de los que resalto el aspecto práctico y lógico de 

dir 
la eduhción, su método basado en la observación naturaleza real, y donde 

materias como "ratemáticas" se consideraban básicas en el programa de en-

señanza desde primaria. 

Gabino Barreda 	en la carta 	mencionada indica 	que su 

idea no era sólo personal, sino que críticos liberales, desde Mora, en 

la primera mitad del siglo XIX, se interesaron por crear una educación, 

más cientifical más humana y más integra. 

Aragón apoyó también las ideas de Barreda respecto a su plan de 

estudios de la Preparatoria y ratificó explícitamente en la Revista,  que 

compartía la visión que en general tenia sobre la edupcjón en México, y 

en particular respecto a La importancia y necesidad de obligatoriedad de 

la instrucción primaria. 

Tanto luchó e insistió G. Barreda en que se siguieran los linea- 

miento de La educación positiva, comenta Aragin, que éáa no 

sólo se estableciS en la Escuela Nacional Preparatoria, sino que anos 

más tarde en la Escuela de Jurisprudencia de Morelia Michoacán se in-

troduce laiwateria de "Sociología", gracias a la convicción del Licencia-

do Miguel Mesa director de dicha escuela. 

ktomparte también con Barreda las ventajas de la separación de la 
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Iglesia y el Estado y su benéfico efecto en las cuestiones educativas, 

bajo el supuesto de que al niño y después al joven, no se les debla edu-

car por la fe, sino por "convicción directa", a través del uso del méto-

do inductivo, 

Por lo que toca al maestro, Aragón suscribe las consideraciones de 

Barreda al respecto y las incluye con un afán pedagógico, en una sección 

de la Revista titulada "Perfiles de mis Maestros", donde, con base a las 

vivencias directas con sus maestros, resalta lo que debería de ser el 

Maestrd , como motor de la formación positivista. 

Comparte Aragón con el Dr. Terrés que fue director de la E.N.P., el 

concepto de la importancia de los maestros en la educación considerando 

que los padres de familia deberían estar integrados en la tarea educati-

va, así como habla ya insistido G. Barreda en comentarios anteriores. 

Además, agrega J. Terrés; refiriéndose a los padres de familiaqiie era - tna-

déCuado.vie favoreciesaftituaciones fáciles con los maestros para que 

sus hijos"PasataW:o proidiarao Las clases particulares o "arreglos" 

con los profesores. Les señala también que su labor como padres es exhor-

tar a los educadores .a ser más estrictos ya que demuestren que no sólo 

conocen  la asignatura que imparten, sino que son buenos educadores. 

También Barreda pretendió que su obra trascendiera y se consolidara, 

preocupándose por preparación, organización y situación económica procu- 

rando que la labor docente no Quedara exclusivamente restrincids 	a las 

aulas o a la mera especulación. 

No sólo va a importar la preparación académica del maestro, en este 

marco educativo, el "aspecto Moral", también fué un elemento de preocupa-

ción tanto en,  Barreda como en Aragón 

Esta aspiración además se concretó en La Ley de Instrucción 

Pública del 10 de Octubre de 1901, en su articulo N 14, donde se destacó 

1 
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la importancia de la moralidad en el maestro. 	Esta ley estableció que 

el director de cada escuela y una Junta Permanente de cinco personas con 

sueldo , 	un fallo innapelable serian los encargados de san-

cionar la admisión y desempeño de los profesores. 

En esta nueva educación, apoya J. Terrés, a Barreda diciendo: los 

ciudadanos profesores forman el otro elemento necesario,ee indispensalbe 

en .educación W meta 	ennoblecer y exhaltar tanto -Htelectual, como mo- 

ralmente, al profesorado. Como base de ésto se impulsó el mejoramiento 

material del maestro para que pudiese asi consagrarse a la eduación de 

sus alumnos. 

El anhelo de Barreda, no era sólo exigirle al maestro, también pen- 

só en estimularlo desde el punto de vista económico, sobre todo conside- 

rando la situación precaria en la que en general vivia. Por ello, pro- 

puso darle más horas de clase para no sólo cubrir su subsistencia, sino 

para eliminarle la necesidad de tener trabajos extras. 

Barreda, nos dice Aragón, se planteó la interrogante de cómo fué po- 

sible el sometimiento de los conquistadores, hacia los indigena& de Anáhuac, 

a quienes consideró siempre más civilizados. Por esta idea, fué que su 

meta en la E.N.P. era quitar todo racismo en la educación y lo importante 

era exaltar el saber, el estudio por lo bello, para cultivo del corazón. 

Por ello consideró la educación como un sacerdocio donde la base fuera 

lo moral; las armas la razón y la ciencia y su función social, la ense- 

ñanza y el consejo. Estos ideales coincidían con los de Comte haciendo 

revivir el nuevo credo de la ciencia y por ello se interesó en "formar" 

la clase directora de nuestra Patria en lo material y moral. 

Earreda aceptó, dice Aragón "...el deber de intervenir en los desti- 

nos de la Patria, resolviendo el trascendente problema de la educación que 

encierra en gérmen la solución de todo el problema social" (111-78). 

El positivismo en México a la muerte de Barreda, no concluyó, pero si 
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llegó a tener esenciales modificaciones en su plan inicial, 

sobre todo en los programas de la Preparatoria, sin embargo 

los que estaban convencidos de su obra, como por ejemplo el 

Lic. Ricardo López y Parra y cuarenta personas más se encar 

garon de inagurar la "Asociación de Estudios Sociales de --

Tampico", cuyo fin era contribuir con sus estudios y traba-

jos sobre la ciencia del hombre y preservar el plan inicial 

de Barreda. 

Aragón sintetizó en 1á Revista la obra Barreda en tres 

puntos: 

lo.- La fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. 

2o.- La creación de la sociedad Metodófila. 

3o.- Su tendencia a organizar el magisterio a nivel Nacional. 

A Barreda no sólo se le criticó por lo que dijo e hizo, 

en su tiempo como lo veremos en el desarrollo de este traba- 

jo, sino hasta por lo que no hizo. Sin embargo para varios 

positivistas de la época y especialmente para Aragón, el va- 

lor de Barreda era indudable y consideraban que su labor fué for- 

midable para el país. Por ello Aragón se empeño en revitalizar 

y difundir el pensamiento de Gabino Barreda, quien para el 

editor sintetizaba los más significativos valores de la obra 

educativa, pués"nació para enseñar, vivió enseñando y murió 

siendo maestro:' (1.484) 



-2 =' LA EDUCACION MORAL" 	 71; 

"...Un hombre bueno vale más que 
un sabio." (V-461) A. Aragón. 

El positivismo comtiano siempre expresó la importancia social de la educación 

moral. Para Agustín Aragón su significación era indiscutible y afirmaba desde los 

inicios de la Revista, que nuestras inclinaciones benévolas u opuestas tienen sus 

propios órganos respectivos, la que el buen sentido común ha llamado "conciencia". 

Esta conciencia se formaría a través de la educación moral que se confiaría a la fa-

milia, y en particular a la madre, resaltando con ello, eL importante papel de ésta 

en la sociedad. 

Acorde con ésto, Aragón consideraba er 1902, que al Estado competía el exigir 

la enseñanza de cualquier dogma, ya que sin ello no habría moralidad y sin él el ciu-

dadano no tendría con que confrontar su actuar. Sin embargo con ésto, no pretendía 

el editor que el Estado estableciera un credo determinado y único, sino que se diera 

libertad para profesar el que más le conviniera a cada persona. 

El valor fundamental fué asi la "bondad" porque lo aprendido se utiLizaria en 

servicio de la sociedad. Es por ello que Aragón consideraba que un "...hombre bueno, 

vale más que un sabio". (V-461) 

La moral para los positivistas, fué la clave en la vida del hombre. EL editor 

además de haber hecho comentarios sobre ello durante el desarrollo de la Revista, 

insistió más sobre este tema en una serie de articulos escritos por él desde el tomo 

XI al XIV. 

Aragón refirió que la Escuela Nacional Preparatoria, fué atacada en este parti-

cular, por el hecho del suicidio de uno de sus estudiantes, y que los católicos atri-

buyeron "...esa desgracia a las enseñanzas que ellos llaman ateas, a las del Positi-

vismo..." (XI-622) 

Refuta Aragón esta acusación indicando que cuando habla suicidios entre católi-

cos, éstos se callaban. 

Para el editor no existía una irreconciabilidad entre los hombres de distintos 
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credos. Por ejemplo decía que todos los poseedores de una creencia sincera y una 

convicción profunda, "...tienen por lo menos un punto de contacto con los positivistas: 

el espíritu orgánico". (XII-43) 

A través de la "moral" Aragón se propuso hacer un análisis de la situación rei- 

nante del pais, con el objeto de buscar causas y proponer soluciones. Señaló, como 

causas: el mal uso de la riqueza, el lujo, el egoísmo, la pornografía y mala administra- 

ción. 

Para los positivistas dice Aragón, el lujo, era uno de los peores enemigos de la 

felicidad y de la verdadera paz. La riqueza moral era incomparable a la riqueza mate- 

rial. 

Además "nada hay bueno ni malo absolutamente", (XII-478). Por ello invita no a 

maldecir al mundo, sino a comprenderlo y transformarlo, mejorándolo. 

Aragón aunque aceptaba que educar era dificil, consideró que mientras la Religión 

de la Humanidad no perdominara, los desaciertos seguirían en cuanto a la educación de los 

hijos. Adquirió así, para los positivistas un valor primordial la actuación del hombre 

independientemente de los conceptos de destino, predestinación y de expiación: 

Aragón constata sus puntos de vista cuando en 1912 advirtió que la situación cr-r- 

tica de las naciones se manifestaba en el hecho de que las viejas doctrinas pierden su 

antiguo prestigio y "...únicamente el Positivismo, o la Religión de la Humanidad, se 

ensancha y gana por su fuerza sintética... y por sus propiedades de ser demostrable, 

comprensiva y justiciera". (XII-44) 

Dentro de los errores que Aragón sabia por la falta de buena educación moral, se 

encuentra el "egoísmo" en el cual se condensan los males del alma humana ypor ello 

hay educar a través del trabajo que "purifica el alma", ayudando a desarrollar la bondad 

y la paciencia. 

Insiste además Aragón, en la sección de "Párrafos" en que el desequilibrio moral 

contemporáneo obedece a que los proletarios, son los que luchan en el campo de batalla; 

y los de arriba son los que detentan los monopolios, los poseedores de oro y el placer, 

no conocen la virtud de morir por la Patria. Por lo tanto mientras ésto subsista, afirma, 
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leguirá el desequilibrio moral. 

Aunque Aragón no llega a-hablar explicitamente de marxismo, en el transcurso de 

la Revista, si percibe y señala que La esencia del problema social por el que México 

estaba pasando, era un problema de clases y por tanto mientras subsistiera desequilibrio 

entre éstas, esa crisis seguiría. 

Ante esta situación Aragón consideró, que era menos culpable el "pobre malvado", 

que el "malvado rico", ya que el primero por su ignorancia, miseria y vicio se resiste 

menos al mal, y propone como solución "...educar y moralizar a los ricos y enseñarles a 

usar de su riqueza como administradores de ello y para el bien de la comunidad" (XIV-66) 

Para el positivismo la riqueza sólo debía buscarse no para vivir pasivamente con ella, 

sino para favorecer el logro de un fin noble que beneficiase en lo presente y trascendiera 

en lo futuro. Debía entenderse, como una "fuerza social" y no como un gozo individual. 

Asi dice Aragón: "Los altos espíritus, las almas de ideales, son inmunes al microbio del 

dinero" (XIII-351), entendiendo como "microbio" el afán de acumular dinero sin fines so-

ciales. 

Atribuye además Aragónisal mal uso de la riqueza el que hay gobiernos pésimos, ya que 

la mayoria de sus gobernantes tienen como función cobrar dinero, dar órdenes y recibir 

honores, y para los accionistas lo importante son los dividendos aunque se obtengan por 

medio del terror;."Los generales y los soldados no son de éstos tiempos, la sociedad pide 

<moralistas>", (XIII-532), hombres que actuen teniendo como base el orden y el amor como 

principio. 

. 	La pornografía la combate Aragón pero está tampoco de acuerdo con 

actitudes como la de Joholque vió pornografía en la belleza de la obra artistica de Mi-

guel Angel. El editor señala que no hay que confundirse ante estatuas simbólicas desnudas 

unas y con paños otras. Es menester advierte, saber entender y recrearse ante la natura-

leza, como un alimento del esOiritu. 

Otro valor de orden moral que se destaca en La Revista, es el de la paz, a la que 

aluden Horacio Barreda y Aragón, cuando como coeditores de la Revista en el tomo XIII, 

incluyeron artículos que pretendían dar una respuesta ante La crisis mundial. 
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Parten de la definición de Paz como "...el anhelo más general de todos tos espíritus 

de sanas propensiones, la paz internacional, y la nacional, la social y la moral". (XIII-41_ 

Y como positivistas afirman que violaciones y atropellos cesarían, cuando la opinión que 

mantenga la politica de los fuertes sea en favor de los débiles. Aragón dice que: "El 

General Porfirio Díaz por ejemplo, fué arrastrado por el torbellino Revolucionario debido 

a su insinceridad, pues a todos engañaba" (X11-41) 

Por otro lado el editor también alaba al ex-Presidente Juárez que consideraba que la 

lealtad entre las Naciones y entre los individuos, cimentará la paz, pues donde la lealtad 

es hija de la moral altruista, manda vivir para los demás y no <sobre los demás>. Hace 

ver la urgencia de la civilización y de propagar el saber demostrable e implantar la ver-

dad. Habrá equilibrio cuando la justicia y la moral, sometan las ambiciones y pasiones 

que perjudicarian la paz. 

Dado que Aragón consideró que persistía 'una situación inmoral, escribió un articulo 

en la Revista llamado "Notas sobre moral" en el ;Te 1914. El propósito era dar a conocer -

las ideas sobre moral de Comte contenidas en el "Plan General de la Moral" y que reprodu-

ce en la Revista. 

Aragón comenta que dentro de los conceptos que ahi expresó Comte, se manifestaban 

los siguientes: consideró la moral; primero como un arte, luego la comprendió en La Socio-

logía y por último la consideró como ciencia autónoma, instituyéndola como ciencia abstrac-

ta en 1848 y en 1856 hizo "El plan general de moral" que tendría por objeto "el estudio 

de los sentimientos humanos y las relaciones de la fisico y lo moral", (XIV-190) y su uti-

lidad seria para reglamentar los trabajos intelectuales y para encaminarlos al bietS social. 

El Plan General de Comte se caracterizó porque comprendía Moral teórica y Práctica: 

Una teórica, abstracta y analítica, cuyo propósito era estudiar al hombre y su medio, sin 

disociar lo físico y lo moral; segunda, la práctica, que era concreta y sintética, y abar-

caba al hombre desde su concepción hasta la muerte. Se trataba de combatir así la menta-

lidad católica, y dar más fuerza para que la educación moral se siguiera en México, Ara-

gón en la Revista, también insertó paralelamente al curso de Comte, el "Curso de Moral" 

de Pierre Laffitte, traducido por el mexicano Rafael Simonin en 1872, que constaba de 11 
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lecciones> que él editó y que esperaba fuesen de utilidad para sus lectores. 

Por esto en la escuela liberal se pretendía luchar por la "Libertad de Ense-

ñanza". F. Contreras dice que esta consiste en el libre ejercicio del "deber" que 

tiene el hombre de "instruir" a los demás en La que le servirá para la vida futura. 

Agrega Aragón, que es nuestro deber elevar el carácter moral del mexicano y de en-

sanchar la vida mental de nuestro pueblo". ((11-478) 

Aragón de acuerdo con Cocote, concedió importancia, después de la educación mo-

ral, a la educación de Los sentidos en la Revista,  Alfredo Ferreira. ampliando lo ante-

rior señaló la importancia de que en la educación se tomaron en cuerllas aptitudes 

e ineptitudes del hombre y consideraba que el resultado de La confrontación de las 

fuerzas del bien y mal., tendrían su sentido en La palabra <Grados de evolución>, Así 

dentro del positivismo téndrráun lugar, tos ciegos, raquiticos o cojos intelectuales. 

Afirmó que el cerebro funciona, según ta alimentación y el ejercicio corporal; por 

ello es que todos los individuos son útites a La sociedad y ejemplifica el caso de cri-

minales que enseñándoles labores manuales en La penitenciaria, son útiles a la comuni-

dad. 

EL <mal> lo entiende como-el resultado 	de un caracter atrasado que no 

ha Llegado a la evolución media de su especie. Y el <bien> al producto de condicio- 

nes que han favorecido su evolución. 

El Profr. L. Clemente Beltrán, refiriéndose a La "educación de los niños torpes", 

opinó que la inteligencia, no es una "varita de virtud", 1L mundo y el bienestar, de- 

cia; 	son de las inteligencias medianas ya que los brillantes son usualmente tos que 

más codician y han dado dotares a la humanidad. En cambio la "Lentitud de concebir", 

que llamamos torpeza es una desgracia que ha menudo pone al hombre en ridiculo. 

El niño inteligente, en la escuela es el <consentido> y el torpe no. Sin embar-

go no debe haber preferencia y por ello es necesario que el maestro conozca las leyes 

fundamentatsiséPsicoginecia y sobre todo de anatomía y fisiologia. Por ello cuando hay 

"fracaso" en el niño se debe atribuir a que el maestro no conoce suficientemente el 

aspecto psicológico; pues el niño torpe deja de serlo en muchos casos, con un buen 
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gula, que lo sepa comprender y estimular. 

El papel del maestro debe ser, compadecer y no aborrecer al torpe, 	que par-

tiendo de que la torpeza, que no es idiotismo, es curable En consecuencia hay que 

tener cariño al niño y estimularlo positivamente e instó a los maestros a "...sed 

buenos y justos con los niños llamados torpes" (VII-362). Sugiere una actitud de dul-

zura, ante las faltas que se deben castigar, para no agravar la situación del niño, ya 

que las inteligencias rudas se pulen también. 

Con esta idea de que los problemas en educación no son negativos, y dependen de 

saber aprovechar las aptitudes e ineptitudes del niño o joven, Aragón reproduce en la 

Revista un articulo de F. Emery;ipublicado en Buenos Aires, Argentina, sobre 'tos ni-

ños que fuman". Emery después de hacer estudios deonde demostró que el tabaco es "ve-

neno para el corazón", y ocasiona la falta de memoria, vejez prematura, arterioesclero-

sis, además de trastornos en salud, agregó el aspecto económico, pués . este consumo 

ocasionaba al año un gasto considerable. 

Esta situación económica induce sobre todo en el niño, a otro tipo de vicios. Pro-

puso ulteriormente establecer una "Liga" contra el uso prematuro del tabaco por tos ni- 

ños. Esta, 	propondría las "medidas" más apropiadas para su aplicación, 

dentro de la cual seria determinante la acción gubernamental, que dictarla leyes restric-

tivas para evitar la generalización del vicio entre los niños. 

Concluye que en Buenos Aires el Consejo Nacional de Educación y el. Departamento Na-

cional de Higiene tendrían la última palabra ante este problema. 

Por otra parte el Profr. veracruzano, Julio S. Montero, presentó un escrito al --

Ayuntamiento de Veracruz donde proponía ta fundación de un "Departamento Correccional" 

para menores anexo a la escuela Industrial, considerando incompatibles la cárcel, por 

moderna que sea, y el niño por criminal o negativo que resulte a la sociedad. 

Señala Montero que el problema de los niños delincuentes, es un problema social, 

del cual la sociedad en su conjunto es culpable al fomentar más los centros de vicio que 

los culturales. Se pronuncia en contra de los métodos represivos y se pregunta "...por-

qué no velamos por la asistencia regular que deben dar los padres", (X-397) y señala que 

*Positivista Argentino, autor de "La Esuela Positiva". 
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Idactitud represiva de la sociedad no lleva a nada positivo. 

Todas sus consideraciones se apoyan en el supuesto de que el problema se cir-

cunscribe al cambio de conducta en un ambiente favorable, indica que en las carLe-

les "...creemos hacer obra de salvación, y no hacemos sino obra de corrupción de me-

nores". (X-396) Propone evocando a Pitágoras,ilustrar a los niños para no tener que 

castigarlos por eso hay que velar e impulsar la educación pública y privada, para asi 

hacer progresar el pais. 

Propone la institucionalización de esta "Reforma" creando "Reformatorios" donde 

se de enseñanza igual que en una escuela común y o técnica, donde además de la instru-

cción, "aprendan" el "hábito" del orden, disciplina y trabajo y en condiciones donde 

no haya posibilidades de corrupción. 

Montero para proponer lo anterior se basó en la experiencia realizada en E.E.U.U., 

por el juez Lindsey donde demostró haber logrado corregir a niños delincuentes con 

"...sólo cambiarlos de ambiente" (X-397). 

Montero en base a lo dicho anteriormente, propone además a los jurisconsultos la 

creación de "tribunales" específicos para delincuentes juveniles. 

En medio de estas consideraciones en relación al valor de la moral comó sustento 

de la obra educativa y del progreso social, respecto al cual los positivistas mexicanos 

manifestaron un acuerdo, se planteó el debate en torno a los medios más idóneos para 

llevarla a la práctica. Así por ejemplo hubo quienes apoyaron la libertad de enseñan-

za y debatieron los beneficios o perjuicios que acarrearía el que el Estado se encar- 

gara totalmente de aquella, e incluso en algún momento un escritor 	se pronunció en 

favor de los métodos de difusión utilizados por la religión católica. 

F. Contreras B. respecto a "la libertad de enseñanza" decía que ésta consiste en 

el libre ejercicio del "deber" que tiene el hombre de "instruir" a los demás en lo que 

..us servirá para la vida futura y considera un derecho "recibir" la enseñanza adquirien-

:o los conocimientos para alcanzar sus fines. 

Contreras, consideró asi que no era convenientes dar enseñanza religiosa en las 

s3cuelas aunque el pueblo sea religioso., porque se le formaría dentro de una lógica re- 
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ligiosa,que opinales opuesta a la libertad de conciencia y a la lógica de la razón, 

"así , la escuela liberal es la única que llena el fin de la educación"...(V-431) 

Respecto a•estas ideas Contreras advierte que los católicos opinan que la mora- 

lidad es una vida ascética y contemplativa, y califican en consecuencia y erróneamente 

la educación laica como inmoral. 

Concluye señalando que si en algunos paises de Europa aceptan constitucionalmen-

te una religión es porque esta se encuentra Ligada al Estado y este no es el caso de 

México. 

La "libertad de enseñanza =repite= llena el fin de instruir y educar sabiamente" 

(V-452) y por consiguiente sólo ella hará surgir el "amor y el orden" para que el po-

sitivismo fructifique. 

En la búsqueda de los medios más adecuados para difundir la eduación positivista, 

Aragón halla una importante experiencia en la obra del positivista argentino Alfredo 

Ferrefra, que era director general de las escuelas de Corrientes, Argentina, director 

de la revista mensual 	 Ecuela positiva e inspector de escuelas. 

Se reprodujo en la Revista Positiva, la conferencia de dicho director, ya que ahi 

se resaltaba la importancia de la educación popular, donde la meta era: "la escuela 

para todos" (V-167). El catolicismo advierte Ferreira, fue el primero que esbozó un 

plan de enseñanza universal desde el púlpito. 

Aprovechando esta experiencia,Ferreira crecí . una "cátedra didáctico -popular", 

misma que funcionó durante más de 9 años, hablando en ella, maestros, autoridades gu-

bernamentales, etc., que cooperaron con la educación del pueblo argent ino• 

La religión católica señala Ferreira cayó al no ofrecer formas nuevas para susti- 

tuir las ya caducas. Sin embargo, aqui mismo afirmó que habla que reconocer que "... 

el catolicismo contribuyó 	a progresos decisivos" (V-178) en la historia, 

y su importancia en el mundo radica en haber iniciado un "plan de educación universal", 

con el púlpito primero y con el catecismo después. 

Las consideraciones de Ferreira atendían sin duda además, a tomar en cuenta el 

gran número de población católica en América, y el éxito de la labor de difusión de la 
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iglesia. 

Dice Ferreira "...nuestras mejores cartillas cientificas han seguido su método" 

(V-183) y su fuerza ha sido tan grande que cuando se le ataca, retrocede para volver 

a tomar otra vez su bandera. Es por ésto que el Positivismo formula una hipótesis re-

ligiosa, como punto de partida para organizar la actividad en el Gobierno en benefi-

cio de la Humanidad. 

Es precisó recordar que para Comte la educación es: "...la formación moral del 

hombre" (VI- 320) y dentro de ésta es fundamental la educación religiosa y será en la 

"Patria" donde cifra todo lo que el hombre siente, ama, quiere y sueña; suelo, hogar, 

trabajo. El "patriotismo" en consecuencia es la segunda Religión del hombre de Bien, 

cuando la primera religión debe ser la de la humanidad. Et culto de la Patria debe 

practicarse en tódas las esferas y posiciones; asambleas, oficinas, tiendas, talleres, 

campo; y por todos, trabajador, ministro.poeta, jefe de estado. 

Aragón, eonsider'a > 	"...el culto de los héroes y de los ante-

pasados es la base de toda religión verdaderamente nacional y es el medio de inspirar-

nos los más puros sentimientos" (VII-747) 

De ahí que en el Positivismo se proclame la necesidad de ese culto y que Comte 

lo hay.a sistematizado en su Calendario , para que su acción fuese más eficaz. 

J. Terrés por su parte, al referirse a la "influencia de las oraciones sobre la 

educación moral" (VII-325) consideró que los discursos sobre moral desde la tribuna no 

son suficientes para influir en la educación moral, ya que muchas veces entraron en 

contradicción con la forma de actuar, y sólo son promesas en arranques de oratoria y 

que "...la influencia de una oración es fugitiva, y la del ejemplo es poderosísima y 

tenaz". <VII-328) 

Concluye Terrés que para lograr una "buena educación moral" hay que atender a 

muchos detalles y hacerla en forma undividual, si es posible, en contacto intimo con 

los alumnos, para saber lo que se debe corregir. 

Como se puede observar a partir de las consideraciones que Aragón expresa, la mo-

ralseWel punto de partida de la obra educativa. De ella surgen y a ella delen aten- 
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der los afanes de los plores, los profesores y la sociedad en conjunto, dentro de una 

concepción que tome en cuenta Id realidad cultural y económica del individuo. No serán 

asi la represión, ni la marginalidad los remedios a los problemas existentes. 

Compete a los educadores realizar una labor profiláctica que capacite al indivi—

duo para el mejor desempeño de su actuar social. Este hallará su mejor expresión en la 

medida que 	identifique sus fines particulares con la noción de humanidad y 

de patria; profesando en ambos casos una auténtica y arraigada religión humana primero 

y patriótica después. 
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I._3,EDUCACION PRIMARIA _ y SECUUARIA  

= La meta es "...elevar la instrucción 
de nuestra Patria y con ella elevar el 

carácter y la fuerza de la Nación" (Diaz 
Covarrubias VIII-113)= 

La educación positiva propuesta por Barreda en lo que respecta a la instrucción 

primaria obedecía al deseo de seguir conservando su vinculo con la educación moral y 

familiar, de tal suerte que el individuo consiguiera lograr una disciplina que lo 

capacitara para el estudio. Así, por ejemplo'dió importancia a materias tales, como 

"lectura", canto y dibujo. 

Estas eiCt i mas materiassertihestéticas para educar la parte afectiva 

e incluirían las "excursiones" de las que se sacarían frutos intelectuales, morales y 

físicos. Los "trabajos manualés", fomentarían el instinto constructor y las lecciones 

sobre las leyes más sencillas de la mecánica, física, química y su aplicación a las in-

dustrias más sencillas, como actos de la vida diaria, ps matemáticas además de apren-

derse como ciencia abstracta servirían para explicarle al niño que así como en aritméti-

ca existe la subordinación de unidades a decenas, así en la familia y en la sociedad de-

ben de aprender a someterse unos a otros, aceptando jerarquías donde predomine la unidad 

de más valor. El pedagogo doctor A. T. Whilar en su Mttplgipaia_de-115matemátkas' di-

ce <que la aritmética también tiene un fin moral> (IV-407) ya que conforme a éstas rulo 

puede ejecutarse sin que sea veradero o derive de lo cierto, advierte: "Sin embargo esto, 
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seria ideal, ya que una parte depende de la pericia de las personas que la difunden 

y a la organización actual de la sociedad que no permite al proletario cooperar en las 

funciones educativas que exigen tiempo y bienestar" (IV-404). Agregándose a ésta la falta 

de cooperación de los padres. 

A. Aragón refiriéndose a la Escuela Primaria en México resalta la base de ésta y dice 

"El ideal de la educación del intelecto en los niños en los primeros años es darla en el 

hogar y por la madre, centro de los amores de la infancia" (IV-402). 

Será la madre la que cultive los buenos hábitos en la edad tierna, ya que es la que 

tiene superioridad innegable sobre el hombre en lo que se refiere a la vida afectiva. La 

escritora inglesa E.B. 2 arrison afirma que el hogar "...es la gran escuela de la humani' 

dad" y los maestros el padre y la madre, sobre todo esta última. Por ésto dice Aragón 

necesitamos mujeres felices de salud de alma y cuerpo, "...no doncellitas anémicas" 

Por ello afirmó Terrés que parte esenqj a t 

de la educación primaria es él formar el carácter, por eso es necesario conocer las 

cualidades de los educandos. En ésto la energia la bondad)),  no el saber obedecer son lo! 

valores básicos. La energia debe estar gobernada por la justicia como estimulo a obrar 

bien. 

Esta educación del carácter, se debe empezar a formar desde que el hombre es niño y 

a través del ejemplo en el hogar y en la escuela. Los educadores deben ser constantes 

para ayudar a formar un carácter firme y concluye que es dificil pero necesaria la educa 

ción del carácter . 

E 	jdirector y fundador del Instituto"Pape Carpentier"de Cuernavaca se dirigió a los 

niños alumnos, en una alocudón resaltándoles valores sobre la importancia de la familia 

en (a escuela y que gracias a ésta última niños y niñas, hombres y mujeres tienen iguales 

derechos, por haber recibido la misma educación y su inteligencia debe ser cultivada por 

igual. Sin embargo considera qua por leyes naturales habrá profesiones masculinas y fe-

meninas. 

1 	 
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Además del valor de la familia, propugnaban por la "instrucción civica, desarro-

llando un patriotismo austero, no de alcoholismo ni fiestas..." (VII-335) sino de tras 

bajo por u)? pais mejor. Les hizo notar: "que cuando están sentados muy laboriosos se 

ven las esperanzas para la familia y la Patria" (VII-335) 

Como se puede observar se reitera el gran interés del positivismo por inculcar un 

sentido patriótico, orgánico y de progreso, desde la familia pasando por la primaria y 

posteriormente en secundaria, y preparatoria. 

En 1910, época de situación critica para 

reforzar la necesidad de la educación civica 

S. Montero señaló entonces que conforme a la pedagogía moderna "...no es la cantidad de 

conocimiento que penetra en el cerebro lo que interesa".. (X-301) sino el dinamismo men-

tal, el ejercicio de las actividades psiquicas y el desarrollo de la personalidad del 

niño. 

Esta educación dice Montero debla darse, mejor que en las escuelas de Montaigne y 

Rabelais, respetando al niño y no sujetándolo a un horario de adulto. 

Dado que en México las escuelas hablan funcionado con un horario discontinuo, y 

seguir asi Montero la considera un retroceso porque al niño no se le debe tratar como 

adulto. Este problema del horario discontinuo resulta una preocupación significativa en 

la Revista. Propone entonces la reducción del horario asi: Las primarias elementales ma-

tutinas tendrían horario de 8 a 11 y las vespertinas de 2 a 5. El objeto de esta modifi-

cación en el horario era evitar la fatiga dando tres horas, con media hora de clase de 

cada mteria y con algunos minutos de intermedio. 

cambio llevarla a instalar escuelas de carácter mixto, además de crear máS 

empleos con los dos turnos: elemental y el superior. 

El horario de primarias superiores seria de 1 a 5 	con estos nuevos horarios !,e evi- 

tarían trabas el desarrollo fisico del niño, que los médicos señalan que pueden llegar a 

casos de tuberculosis. "Resaltan el absurdo y la injusticia de este horario reinante, 

instituido por la escuela de antaño, la vieja escuela sombría e inquisitorial, horario 

que no es sino una tortura Osfrazada de institución necesaria y defendida a capa y espa- 

1 	 
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da por la pedagogia tradicional" (X-304) 

Todo lo anterior atendería a un método no de repetición, sino de asociación de 

ideas. Montero va a ser apoyado por su contemporáneo Pestalozzi que también combate 

las escuelas que "martirizaban" a los niños. 

Por otra parte, Aragón comenta en su sección de "Párrafos", que en la mayoría de 

"...los paises de civilización europea u occidental han proclamado el principio legis-

lativo de la instrucción primaria obligatoria" (XI-647) 

Sin embargo en México esa "obligaci6n" del Estado se cumple "...como se fuese una 

caridad hecha de mala gana" (XI-647), y se dice ésto porque lo que se destina a educa-

ción es una migaja de contribuciones que da el pueblo. Aragón opina que el Estado de-

bla asumir al menos en principio la responsabilidad de instruir a todos y por esta nece- 

sidad 	-postula el carácter obligatorio de la educación primaria antes de los trece 

años, exceptuando sólo a los niños que tuvieran problemas fisicos o morales, e imponien-

do castigos cortos por parte del Ayuntamiento a quien no cumpliera con sus hijos. Esto 

se vigilarla a través de informes que en adelante permitieran advertir la necesidad de 

crear escuelas nuevas. Además el niño debería asistir en turno matutino o vespertino, 

según las condiciones familiares. 

Aragón propone además que los maestros de primaria fueran nombrados por parte del 

ayuntamiento. Su trabajo estarla supervisado por una junta de inspectores, con renova- 

ción de miembros anualmente, con vcJJs►ones 	cada siete anos para aclarar, corregir, o 

ratificar lo que debla ser la educación primaria. Insiste, en las materias que no debla 

de quitarse y que serian las mismas y coinciden con las asignaturas mínimas de la prima-

ria de este siglo XX, pero se dejaba abierta la posibilidad de incluir más materias. 

la disciplina tendría que ser como lo habla expresado G. Barreda "nunca una coacción 

sino convicción, estímulos, orden y moralidad..." (T-1-481) 

La tipificación que propuso Aragón respecto a los maestros fue de tres niveles, con 

base en su grado de preparación: 

La primera categoría la formarian aquellos que hicieran primaria, secundaria, "su-

frirían" un examen objetivo te6rico-prictico, y fuese de buenas costumbres y de buenos 
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La segunda categoría pasarla un examen donde demostrarla estar suficientemente 

instruido en lectura, escritura, gramática, aritmética (insistiendo en el buen co-

nocimiento del sistema métrico decimal), geografía, física, y politica, historia del 

pais y también de buenos modales y costumbres. 

La tercera categoría acreditaría el mismo examen pero en grado de perfección ma-

yor, quedando a criterio del jurado su calificación para pasar a la segunda o tercera 

categoría. 

El maestro que además de reunir los requisitos del primer tipo, estuviese titula-

do, tendría la dirección de la escuela, misma que estaría bajo su control. Afirma Ara-

gón refiriéndose al aspecto económico que dpenderla directamente del fondo público. 

Congruente con las preocupaciones relativas a la instrucoo5primaria, Aragón en-

fatiza que la instrucción secundaria y profesional debería ser profundamente científica. 

Se apoya así en las consideraciones contenidas en la obra *La Instrucción Pública en Mé-

xico.  de José Díaz Covarrubias, quien señaló las características de lo que debía ser la 

educación en México. 

Hace Aragón un análisis de la situación del pais en materia de educación, señalan-

do que en la mayoría de las leyes del país, la división de la enseñanza era: primaria, 

secundaria y profesional. Sin embargo después de este estudio destacó que a la ense-

ñanza secundaria no se le habla dado el lugar, ni el papel que le corresponde, porque 

pareciera que no estaba claramente definido su objetivo. Por lo anterior, agrega, que 

esta deberla de atender a elevar ta instrucción primaria y a difundir la ciencia. El 

lograr este nivel no sólo seria para el que siguiera una carrera profesional, sino para 

todo aquel que aspirara cultivar su espíritu e ingresar en el grupo selecto de la socie-

dad. 

Díaz Covarrubias entiende la secundaria independientemente de la Preparatoria, los 

planes de instrucción de Prepa se harían con materias más generales, para que los alum-

nos fueses más ilustrados. Se pide ya un tipo de educación cientifica con el objeto de 

que el alumno conozca y comprenda el medio fisico y moral en que vive y con ello darle la 
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clave para que se de cuenta de los hechos y fenómenos que le rodean y le influyen, 

una educación más normadora de criterio para poder juzgar, eliminando el medieval 

dogmatismo. Así se reducirla a "...desempeñar mejor su función en este organismo" 

(VIII-100), en que vive. 

Este último debla ser el objeto de conjunto de las ciencias, desde las matemá-

ticas hasta la ciencia moral. En este marco las materias que cubrian este fin, eran: 

matemáticas, física, química, biología y los estudios sociales cobrarían importancia 

porque las relaciones del hombre con los demás se basarían en los principios cientí-

ficos y no en dogmas. 

Considerando que en la educación positivista, el principio fundamental.del pro-

greso moderno, como ya lo hemos señalado con anterioridad es "la generalización de las 

ciencias". El fin, aqui, no era hacer sabios y especialistas a todos los ciudadanos, 

sino difundir el mayor número,  posible de conocimientos. 

En este sentido Aragón destacó que el "estimulo" en la educación positivista y 

en concreto, el significado de los premios que otorgaba el Supremo gobierno, a los 

alumnos mejores, era una prueba de afecto y recompensa a su aprovechamiento y aplica-

ción. 
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El papel del Maestro, es modesto "...no es 
descubrir la verdad sino transmitir del me-
jor modo las verdades por otros descubier-
tas..." «bajándoles sin rebajarles» hasta 

ser comprendidos. A. Aragón (XIII-70). 

En el año de 1901, la organización educativa nacional, experimentó una serie de re-

formas, mismas que Aragón nos presenta en su Revista. 

Así vernos que se creó la Subsecretaria de Instrucción Pública que dependía del 

ministro de Instrucción Pública, que entonces estaba a cargo del Lic. Justino Fernán- 

dez, 	La creación de la Subsecretaria por iniciativa presidencial obedeció al 

hecho de que los problemas en el campo educativo eran cada vez más apremiantes. 

En 1905 la instrucción Pública se separó del viejo ministerio, al crearse por ini-

ciativa de Justo Sierra, el «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes», del 

que él quedó como titular, por designación de el Gral. Díaz. A su vez Sierra eligió 

como colaborador y subsecretario al Lic. Ezequiel A. Chávez, quien ya era reconocido 

por su prestigio intelectual cultural moral y gran educador. 

Aragón en la Revista destaca la importancia de estas disposiciones y además de 

hacer pública su felicitación a Lic. Sierra y al Maestro Chávez, personas estimadas 

por él, hace ver que con este hecho, se le da a la eduación un lugar especiaL en el de-

sarrollo y organización del pais. 

Antes de que existiese Secretaria de Instrucción Pública, propiamente la adminis-

tración educativa de México, señala Aragón funcionó con una "junta" compuesta por los 

directores de las escuelas secundarias profesionales y por profesores de éstas que eran 

elegidos por sus comprofesores, pero parece que era poco práctica debido a su reglamen-

tación y es dudoso que las opiniones que ahí surgieron se hayan tomado en cuenta. 

La junta, habla funcionado desde 1902 e importaba para el gasto gubernamental la 

suma de 12,000 millones de pesos. 

José Terrés, =que observaba= consideró que algunas de las fallas dejunta 

grakstar contituido por 57 Consejeros, los Señores Secretario y Subsecretario de Instrucción 

Pública y el secretario del Consejo y hacia falta la participación de personas más di-

rectamente ligadas con la educación. 
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Era urgente observaba que los dirigentes de la eduación, dieran más valor a :os 

problemas y que sacaran soluciones provechosas y no solo se dedicaran a interesarse 

por los aplausos. 

Aragón hace ver que las discusiones en el Consejo eran difíciles por lo numero-

so y heterogéneo de los participantes. En ellos se fantaseaba y se hablaba de ideas 

impracticables, y sin llegar a ahondarse, la mayoría de las veces en los problemas 

de fondo. 

En cuanto a la asistencia, era muy irregular, además de que lg gente se salía 

antes y no tenia ningún aliciente mayor para asistir
)
yallé preocupaban por otro tipo 

de intereses y compromisos además de que este trabajo no tenia ninguna retribución 

económica. 

Los consejeros que asistían eran de varios tipos: temporales, quienes no tenían 

necesidad de dar pruebas de conocimientos de pedagogía y eran nombrados libremente 

por los directores o el 

este caso se encontraba 

Estado2y los 'natos, nombrados c-0 razón de 

el Sobernador del Distrito,ellhesidente del 

sus funciones. En 

Consejo de Salubri- 

dad y el Jefe de Sección del Archivo del Ministerio que casi siempre desconocían la 

problemática educativa del pais. Los temporales ei.an personas ilustradas aún cuanto no 

especialistas en educación. Ante esta situación Terrés propone que se disminuya el nú-

mero de consejeros y que sean personas de recto criterio y comprobada laboriosidad para 

que se pudiese dar uniformidad y 	mayor acierto posible en las resoluciones. 

El gran debate a todo lo largo de la Revista Positiva es el relativo a la E.N.P., 

y 'en diferentes momentos sé enfatiza a propósito de los planes, textos: 

y métodosrle discuten y frente a esto, Aragón siempre manifestarla sus puntos de vista. 

Sin duda la institución creada por G. Barreda, habla sido motivo de criticas cons-

tantes, pronunciamientos principalmente de los diversos sectores católicos, que consi-

deraban que la enseñanza ahi implantada, atentaba contra los principios "morales" de 

la sociedad mexicana'y por aquellos positivistas que consideraron la imposibilidad de 

una aplicación práctica de los principios comtianos. 

/lué significativo 	en la vida de la E.N.P. la renuncia de J. Terrés después 
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de 22 meses de permanecer en el cargo de director, en 190791bedeci6, a que a pesar 

de su cierta temeridad 	al tratar de mejorar la eduación, lo combatieron inclusive 

(señala Aragón en la Revista T.XIV p. 84) el mismo Justo Sierra quien pidió a Li-

mantour que no se le apoyase, porque la expectativa de su salida implicaba el poder 

modificar la estructura y funcionamiento de esta institución, y darla  lúow'que se 

replantearan 
	

las criticas y defensas respecto de la E.N.P. Aragón 	se pronun- 

ció en desacuerdo con esta renuncia, porque consideró que Terrés era un buen elemento 

que había dedicado sus mejores esfuerzos a esta escuela. 

Cabe aclarar que el positivismo planteado por Barreda en la Preparatoria no pudo 

continuar como él lo hubiera deseado ya que después de que fué deterrado por Diaz a 

Europa en 1878, el gobierno fué incapazI asevera,Aragón1 de nombrar ministros idóneos, 

ya que por ejemplo dentro de los sucesores de Barreda, estuvieron Alfonso Herrera, 

nombrado por Diaz, y que 	tambi 	enfuSanulado por su actitud moderadamente 

pasiva, y por ser "espiritualista" y no positivista. Le siguieron Castañeda y Nájera 

Manuel Flores en 1885. A éste a su vez le siguió el Dr. Terrés de quien hablaremos 

más ampliamente al comentar la discusión que sostuvo al defender los planes origina-

les de Barreda. 

Aragón se pronunció en desacuerdo con dicha renuncia porque consideró que Terrés 

era una buen elemento que habla dedicado sus mejores esfuerzos a la E.N.P. 

El ejecutivo de la Nación, nombró en su lugar, al Dr. Porfirio Parra, quien era 

médico, poeta, filósofo, novelista, escritor de reconocido prestigio y uno de los más 

entusiastas colaboradores de la E.N.P. Sin embargo era critica la situación que enfren-

taba debido a las continuas propuestas de reformas al Plan de Estudios de la Insti_ 

t uc i'ón , 	aspecto que tocaremos más ampliamente en el momento de analizar los 

Planes y programas de estudio. 

Aragón en este momento 1907, también haciendo uso de su publicación felicita a su 

querido maestro Parra por su nombramiento y opinó que ésto ojalá no fuese el resultado 

de una «monomania reformadora» "...de los altos funcionarios que dirigen la instrucción 

pública en México".(VII-54). 
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No obstante, que habla otras instituciones alternativas, como eran el Colegio 

Militar, el Colegio de Mineria, la escuela Normal, etc., la E.N.P. ofreció una po-

sibilidad nueva y sustancialmente distinta a la de aquellos, ya que se ostentó como 

la única opción cientifica de enseñanza. 

El sustento teórico de esta Institución se hallaba en la concepción positivista 

de que las leyes generales de la naturaleza son las que determinan la sucesión y ca-

rácter de los acontecimientos históricos. Este origen no casual, sino real y objeti-

vo, al que se llegarla por la observación y experimentación pué el que se introdu- 

je como "método cientifico" en los estudios de la 	cuando Gabino Barreda la 

creó. 

El sentido que Barreda habla dado a la E.N.P. se vió defraudado por posteriores 

directores como Alfonso Herrera, quien =dice Aragón:fué anulado por su actitud mode-

radamente pasiva y por ser "espiritualista" y no positivista. También figuraron como 

directores Castañeda y Nájera, Manuel Flores, hasta que J. Terrés intentó rescatar su 

carácter original. 

El Dr. Terrés en su carácter de director observaba que la sociedad no necesita 

"muchos titulantes" sino "buenos", porque si hay muchos y malos serán charlatanes o 

desempleados. La discusión se prolongó entonces entre quienes reafirmaban la impor-

tancia de la educación en la E.N.P. y aquellos que pensaban por la reducción del tiempo 

empleado en ella. 

A. Aragón dice al respecto:"En México el cultivo de la ciencia es una función bu-

rocrática que nos ha degradado y empequeñecido",y lo vemos muy claramente al poner 

estampillas oficiales "...que garanticen la autenticidad de los productos científicos". 

(XIV-154) 

El maestro Eduardo Prado por su parte opinó que la E.N.P. no en un establecimiento 

benéfico y cree'que la Psicología y Pedagogía de consumo anatematizan el trabajo in-

telectual tan -ímprobo como infecundo..." (VI-378), al que están sometidos la mayor par-

te de los estudiantes de esta escuela. 

El exceso de trabajo)considera también que ha debilitado considerablemente los 
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cerebros juveniles, produciendo elementos impropios para el trabajo posterior o 

malos estudiantes. Esto lo va a reforzar con las palabras del mencionado Ministro 

de Instrucción (J. Sierra) en su discurso del lo. de julio de 1907, donde se habla 

de una revisión de planes y métodos porque "...absorben demasiado la sabia de la vida, 

exigiendo prolongados y estériles o ineficaces esfuerzos intelectuales..." (VI-378) que 

resultan dañosos para los mexicanos en la época de crecimiento. 

Sierra además de esta afirmación calificó de enciclopédico el sistema de earreda 

que defendid Terrés e "<<instrumento de tortura mental que produce o fatigados o malos 

estudiantes»" (VI-379). Los resultados de esta instrucción serian acumulación de co-

nocimientos superficialmente. 

Para confirmar objetivamente estas situaciones se habla de aplicar una estadisti- 

ca, sobre las .dificultades que los alumnos tuvieron, pero esto fue impracticable, por-

que seria dificil que los exalumnos recordaran los hechos pasados con objetividad. 

Desde que 8arreda deja la .E..NZse proponen modificaciones a sus planes, por el 

grado de dificultad sobre todo en cuanto a matemáticas se refiere. Dicho fundador esta-

bleció en ella materias como química, física y las matemáticas, pues coinc i d I a con  

Stuart Mill • 	P-n.qu.e el estudio de las matemáticas formaba la "base" de una edu-

cación realmente científica. 

Fue por esto que se hicieron patentes las quejas de estudiantes de la E.N.P., al 

implantarlas como obligatorias, ya que no les resultaba clara su utilidad a la vista 

de sus futuros estudios. En conjunto el bachillerato concebido como preparación gene-

ral, como ya se ha indicadopse sustentaba en el método de enseñanza que seria "inducti-

vo y deductivo", no como caminos opuestos ni separados sino complementarios. 

Cabe señalar que en la época en que fue director Alfonso Herrera, fué atarmente 

el número de reprobados en el segundo curso de matemáticas, la causa se atribuyó a la 

dificultad del curso y por ello se propuso que sólo se dieran éstas, a los alumnos que 

fueran a las carreras de Ingeniená o Arouitectvrd 

En vista de la dificultad para asimilar el Plan de estudios primitivo, que estaba 

basado en la clasificación de las Ciencias abstractas según Comte, se llegó a proponer 
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reemplazar materias: Astronomia por "la Cosmografia" que es más descriptiva en ge-

general del cosmos Biologia por "la Botánica y Zoologia" por ser preeliminar a la 

Biologia. Sustituir lógica por "Sociología". Esta nueva clasificación seria según 

las ciencias concretas como lo señalaba el Profr. Bain. 

La clasificación por ciencias abstractas de Comte se combatió porque con ellas 

dicen que primero se estudia lo indispensable y luego lo dependiente de ello. 

Deritro de esta clasificación de las ciencias, también se ve el problema de que 

en los estudios cientificos exista un "fondo común". Comte decía que la lógica impo-

nía su método a todas las ciencias y por eso éstas dependían de ella. 

La uniformidad bajo el criterio positivista en la educación evitarla (a anarquía 

espiritus e ideas. Como las diferentes ciencias ponen en juego facultades dife-

rentes, es necesario cultivar lo que todas tienen en esencia, por ello es que se pro-

pone una educación científica y enciclopédica, pero la idea tampoco es saber de todo 

ya que seria poco práctico. 

• Prado considera que subsistia el problema de la elección de carrera, y sugirió 

en consecuencia que padres de familia y maestros ayudaran en ello. 

Prado que estaba en desacuerdo en que las Matemáticas fuesen la base de un siste-

ma de educación positivista, porque la considera la más dificil y peligrosa de todas 

las ciencias;  a continuación hace un análisis de las ciencias del Plan de Estudios 

primitivo, para ver su aplicabilidad real. 

En "Matemáticas" dice que•se estudiarla una sola propiedad indirectamente, las 

operaciones mentaleswyse acepta su utilidad. Stuart Mill señalaba que su valor consi s- 

-te 	en que prepara a las investigaciones filosóficas. Esto último no se conside-

ra lo suficientemente válido para dejarla en el Plan de estudios, ya que el fin de la 

E.N.Pro era únicamente crear filósofos, como algunos creían. 

Quimica-Historia. Se proponian dar a conocer propiedades de nuestros objetos, en 

forma directa, por los sentidos. Ambas son inteligibles y accesibles a excepción de 

la parte simbólica de quimica, que es abstracta. 

Propone se de "Astronomia", ya que la considera la más perfecta de la ciencia y 
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considera que servirla de modelo para la aplicación de métodos lógicos. Pero como 

requiere de cierta preparación matemática, sólo los ingenieros la llevarán. 

La Fisica,  materia abstracta, sólo accesible a pocos alumnos, también la consi-

deraban útil porque es campo propicio para aplicar métodos lógicos y usar la investi-

gación inductiva. 

Botánica y Zoología, opina se deberían dar como ciencias descriptivas, aunque 

también considera que su estudio requería de personas con talento para la Historia Na-

tural. 

Propone quitardel Programa oficial las materias nacientes, y abstractas como se-

ria el caso de la Biología y todo lo que actualmente no es "ciencia, ya que en una es-

cuela de iniciación científica como es la Prepa, éstas no cabrían. 

Las caracteri sticas que propone debía tener la ENP
SOn 
 neutralidad"'; 	ni religión 

ni irreligión, "no sectaria" y que no se diera como "ciencia" lo que no era. 

En cuanto al sistema de lógica de Stuart Mill y Bain, consideraba que no tenían 

aceptación universal: En esto Stuart Mill señalaba la "inducción" como fundamento de 

la deducción. Un filósofo economista, matemático y físico distinguido de la época, 

Jevons, opinó lo contrario'que la deducción, es base de la inducción. Por é¿to Eduar-

do Prado considera que la lógica todavía está a prueba, además de su dificultad para 

comprenderse, y es por eso que pide se le proscriba de la enseñanza fundamental. 

Propone quitar también "Psicología", por incipiente. Prado no está muy de acuer-

do con dar las "Ciencias Sociales" ya que sus seguidores -David Ricardo y Stuart Mill-

aún están confusos en sus ideas de la misma manera Etica, dado que no hay ningún siste-

ma de "ética positivista" de aceptación universal y además porque en su seno existe 

el problema religioso, 	con Combates semejantes y 	acepta la Sociología y Filo- 

sofía. 

Considera que el "auge, de la ciencia científica", como educación general, nace 

de la admiración por su aplicación práctica y dando como resultado las maravillas rea-

lizadas en la industria. Por tanto la importancia de las ciencias estaría en que "in-

troducen" el orden científico en las investigaciones sociales. Por todo lo anterior 
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concluye que debe quedar: ...excluida la educación científica..." (VI-411) y se in- 

traduciría la Educación constituida por las "Humanidades Modernas" y con base al es-

tudio de lenguas vivas. 

Las materias se distribuirían en 3 años escolares; "francéseinglés" serian obli-

gatorios,"italiano y alemán" como voluntarios; también obligaba Gramática Castellana, 

Historia Universal y Patria, Geografía Universal y Patria, Retórica, Literatura y Compren-

sión españolas. Como se ve, no se incluye Matemáticas, Lógica y filosofía. Y Pardo 

opina que no llevarian estas materias los que "no tuviesen aptitudes". 

Las lenguas clásicas quedarían también excluidas ya que sólo tendrían interés para 

literatos y filósofos. Los alumnos que cursen con aprovechamiento estas nuevas materias 

obtendrán el "Título de Bachilleres en Letras" y podrán ingresar a escuelas especiales. 

La fundamentación de las "Humanidades Modernas" dice Prado, se debla: primero que 

somos un pueblo diferente al greco-romano y estamos destinados a una "órbita propia", 

fuera de toda linea positivista, donde lo greco-latino no tiene tanto valor. En segun-

do lugar; en cuanto a las "Bellas Artes", opina que las artes mexicanas son iguales a 

las clásicas. 

Los estudios "filológico-literarios" son más accesibles que los científicos. Las 

lenguas modernas se deberían dar como una disciplina mental, porque pone en juego todas 

las facultades mentales y se practicarían con más éxito y tendrIan.  más alumnos. 

También aqui, en este Plan se incluye como disciplina mental la "composición espa-

ñola" que implicaba la combinación de palabras, sentido, gramática y retórica. 

Sin embargo se hace patente en las propuestas de Prado dice el editor de la Revista 

que el propósito de éste c..4 buscar un camino nacional y original para orientar la educa-

ción en México. Aragón, al conocer las afirmaciones de Prado, opinó que con la salida 

de Barrada de la E.N.P. se "adulteró el método y se prostituyó la doctrina" (XIV-85), 

implantada por aquél. 

El Dr. José Terrés, todavía en su calidad de director de la Prepa, refutó la cri-

tica de Prado. Esta discusión es reproducida en la Revista, porque Aragón consideró que 

seria de utilidad el orientar a sus lectores hacia los argumentos iniciales que defendió 



Barreda. 

La actitud de Eduardo Prado a los ojos de Terrés fue meramente des-

tructiva, pero consideró que esas posiciones eran muy comunes en 

el mexicano, aunque después se piense reconstruir lo destruido. 

Además argumenta Terrés, en defensa del Plan que éste no ha 

dado los frutos deseados debido a la ineficiencia de maestros y a 

la situación política que se ha vivido. 

Terrés consideró que para que estos ataques fueran válidos se de-

berían probar uno o los dos siguientes puntos: 1.- Que en la Pre-

paratoria no se debía procurar la educación física, moral e inte-

lectual. 2.- Que la organización de la Escuela no era la adecuada 

para esos fines, además de demostrar, que el trabajo de los estu-

diantes era ímprobo e infecundo y que debilitaba el cerebro juvenil 

incapacitándolos para trabajos ulteriores que se multiplican los 

malos estudiantes. 

Terrés opinó que los ataques de Prado carecían de fundamentos 

y de conformación, ya que en 1878 las materias señaladas para medi-

cina y derecho no eran geometría ni cálculo como afirmd Prado. En 

abundamiento de los argumentos en favor del Plan General de conoci-

mientos de la E.N.P., pero refiere que en 1885 siendo director de 

la Escuela el Lic. Castañeda y Nájera una comisión integrada por los 

maestros José tia. Vigil, Agustín Barrios, Emilio Baz, Felix Cid del 

Prado y Rafael Angel de la Peña propusieron en junta de profesores 

la uniformidad de los estudios para todas las carreras, ganando con 

ello que si el alumno no era bueno para esa carrera que se había 

eligido, debido a su falta de aptitudes, se podría cambiar a otros 

campos de estudio, dado que él tenía ya una visión general de la 

ciencia. 

El propósito de los planes de la E.N.P., tendía a que la edu-

cación enciclopédica ayudará a ejercitar la inteligencia en diver-

sas operaciones mentales. 

Además, agrega que en general las personas que gozan de buena 

reputación en el campo intelectual no lo hacen solamente por los 

conocimientos obtenidos en su carrerapsi'ho 



por el contenido, más amplio de sus estudios previos. Re-

cuerda Terrés, la aseveración de Barreda en el sentido de que: 

"<<para que la conducta práctica, sea en cuanto cabe suficiente-

mente armónica con las necesidades reales de la sociedad, es 

preciso que hayd un fondo común de verdades de que todos parta-

mos más o menos deliberadamente pero de una manera constante>>" 

(VI-426) 

Terrés opina que Prado no podría negar que los alumnos de 

la Preparatoria se buscan, se agrupan y se comprenden. 

Por lo que toca al alto porcentaje de reprobados en la ma-

teria de matemáticas, Terrés considera que aquéllo obedece no 

tanto a la dificultad de su estudio, sino, a la falta de motiva-

ción, je' alumno por parte del maestro. 
En lo referente a la esterilidad de los cerebros "para el 

estudio de las matemáticas y para el estudio en general, consi-

deró Terrés que era dificil que Prado pudiese recordar algún 

alumno, ya que"...los que salieron con cerebros estériles fué 

porque así ingresaron, porque 5 <a educación no crea aptitudes>> 

en un individuo que carece de ellos." (VI-424) 	Con la educación 

enciclopédica, no se nivelan las facultades mentales, pero si to-

das se mejoran, aunque queden con distinto desarrollo. La E,N,p, 

no pretende genios sino hombres equilibrados en sus facultades --

físicas, intelectuales y morales. 

Terrés, antes de su renuncia a pesar de las criticas y de 

los aspectos negativos de la Preparatoria, concluye en su contes- 
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tación a Prado, que los egresados de esta escuela se han habitua-

do a no aceptar afirmaciones, aunque vengan de eminencias, sino 

primero buscar las pruebas que las apoyan de acuerdo a los hechos. 

Acepta que el Plan existente es mejorable, pero que los cambios de- 

ben meditarse para no empeorarlo. 	La E.N.F.no es para el urgido de 

dinero, sino para el que quiere adquirir cultura de espíritu y edu-

carse bien. 

Con motivo de la discusión que venia ocasionando la exis-

tencia de la Escuela Nacional Preparatoria, y el funcionamien-

to de su plan de estudios, Aragón continuo defendiéndola como 

lo había hecho hasta el momento. 	Es por ésto que Aragón no con- 

forme con las.QPINIONES, refutadas ya en puntos 
	anteriores, 

y ante la necesidad de mejorar los planes de estudios, reprodujo 

en la Revista 	la carta abierta que tuvo a bien dirigir su respe-

tado maestro el Lic. Prado en agosto de 1906, al Lic. Sierra mi-

nistro de Instrucción sobre el Plan de estudios de la E.N.P., 

Aragón señaló que sus "comentarios" en dicha carta estaría 

como un aficionado de la ciencia y desde el punto de vista de su 

maestro Comte y considerando a la ...ciencia como un "MEDIO" y 

no como un fin, medio de educación del entendimiento" y no como 

un fin. Y a través de argumentar en las diferentes materias del 

Plan de Estudios, le manifiesta su desacuerdo. 

La problemática a discutir se centraba en cuestionar la mane-

ra inadecuada de enseriar las matemáticas, que ahí estaba la razón 

de que se les considerara repulsivas, también el contenido y mé-

todo de otras materias como Química, Biología, etc. 

Esta Carta Aragón la refuta, analizando cada materia y ésto 

lo hace por la vivencia que él tuvo tanto individualmente, y como 
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grupo, at sentir que no a todos se les facilitaban las cleo:i 

Matemáticas, Química, etc. La posición de Aragón en cuanto a lo 

tocante a Matemáticas, se enfocaba a no aceptar la forma propuesta 

por Prado, de introducir «el método infinitesimal>> aunque no 

dejaba de aceptar los logros por ejemplo, el que el alumno apren-

derla a hacer algunos descubrimientos y a ver por si mismo, en 

vez de.apr7ender de manera mecánica sin ver. 

Prado apoyaba su reforma en sabios no positivistas franceses, 

como Coriolis, Paisson, quienes se hablan dedicado a la reforma de 

la ensefianza de las matemáticas, con el objeto de simplificarla y 

acelerarla. Esta simplificación se realizaría at introducir el 

«método infinitesimal>> y se lograrian desarrollar en facultades 

matemáticas. 

Aragón para "aclararle a Prado" citó a matemáticos franceses; 

Laisant, o Méray, quiermestudiabamteoremas de un plano y espacio 

y al mismo tiempo evidenciaba las verdades geométricas y señala: 

que se escuche a Méray, que se tenga en cuenta a todos 	Ma-

temática dejará de ser la pesadilla de los estudiantes" (VI-451). 

Prado argumentó que el método infinitesimal se proponía por-

que subordinaba lo más complejo a lo menos complejo. Sin embargo 

Aragón insiste al respecto, que poco importaba establecer esta re-

forma, lo importante era tener Buenos Profesores, Un sólo método y 

buenos libros, escritos armónicamente desde el mismo punto de vista. 

trag6n citando al matemático francés; Laisant enfatizó que el 

problema estaba en: «interesar al alumno, llevarlo a la investiga-

ción, darle sin cesar la creencia, ilusoria si se quiere de que se 

descubre por si mismo lo que se enseña"» (VI-449) 

Para esto era necesario que el"Buen Maestro"tuviera "afición 
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y amor a la enseñanza", sino su espiritu no podría transmitir 

nada a los alumnos. 

Además, Aragón agrega que énsta buen maestro, es necesa-

rio un número reducido de alumnos. El ideal dice seria un alum-

no por profesor. Un Lenguaje claro, hará que exista una buena 

comprensión y sikbrá subordinar lo secundario a lo principal, uti-

lizando un buen método. De ésto se puede concluir que según Ara-

gón la mayoría de los jóvenes pueden comprender la matemática ele-

mental si es convenientemente enseñada para que después el alumno 

también la pudiera estudiar convenientemente. 

Aragón opinó que las matemáticas ayudaban al desarrollo del 

Método Inductivo y debían darse a nivel elemental en la E.N.P. 

Esto ló fundamenta, porque dice que el arte del razonamiento se 

aplica por las matemáticas. 	Respecto a otras materias como fí- 

sica y cosmografia que serian ciencias analíticas, se debla cambiar 

su método de enseñanza, haciéndolo más sencillo en lugar de pensar 

en quitarlas del programa. 

Está Aragón de acuerdo con Prado en la enseñanza de la Quími- 

ca y en que su valor es más científico que lógico,puéstenW la venta- 

ja de poner al alumno en contacto con la naturaleza. Para su ense- 

ñanza propone Prado el libro de Berthelot y "«Los Métodos generales 

de Síntesis en Química orgánica">> (VI-463) 

Botánica.y Zoologia opina que también seria important-e que con- 

tinuasen y por su carácter sintético se estaría poniendo al alumno 

en contacto con el «organismo vivo» además de que se enseñarían 

las 3 leyes fundamentales de vida, reno vación, muerte y reproducción. 
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Respecto al argumento de Prado de que no debla enseñarse 

"Lógica", porque sus principios no eran de aceptación univer-

sal y que tenían discordancias de lógicos eminentes. Dice Ara- 

gón que ésto era más bien aparente que real 	, ya que muchas 

personas aplican la lógica sin saberlo. Esas discordancias re- 

sultan de que: "Hay que considerar como hombres a los lógicos y 

no como dioses" (VI-464) Y dice Aragón que ésto no sólo sucede 

en lógica, sino también en otras materias, entre autores y de con- 

cepto a concepto. 

Aragón a pesar de no aceptar conceptos de Prado en otras Ma- 

terias y después de muy "respetuosamente" criticarlo, no dejó de 

reconocer, la coherencia de el libro de lógica de su"maestro "Nue- 

vo Sistema de Lógica", y lo recomendó por ser un texto claro, acce- 

sible, breve y porque utilizaba ejemplos sencillos que facilitaban 

la adquisición de la lógica. 

Además. Aragón, aqui si estaba de acuerdo con Prado, en inte- 

grar en el Plan de Estudios la materia de lógica, ya que se acepta 

que todos los hombres razonamos y paka tos que tienen capacidad co- 

mún de razonadores 'la lógica es indispensable. 

Respecto a la integración de la Psicología al Plan de Estudios, 

opina Aragón que a pesar de lo que habla de controvertido en ella 

por ser ciencia nueva, en "todos los psicólogos domina una misma ten- 

dencia a saber: la Psicologia es el estudio cientifico del Psyché, 

es decir de las actividades mentales y morales del hombre, y de los 

animales que se le parecen más o menos." (VI-468) 

Esta materia dice Aragón aunque fuese nueva debla darse para 
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que exista un fondo común de conformidad y éstoglo que seria el 

eje del curso de Psicología en la E.N.P. 

La Sociología, para Bain es la ciencia de la psicología apli-

cada a los seres humanos reunidos en sociedad. Es entendida como 

una ciencia concreta y no abstracta. Aragón consideró al igual a 

Parra que su estudio era importante ya que mostraba los fenómenos 

sociales, no como accidentales, sino sometidos a leyes de causali-

dad. Y su.giere la sistematización de Lagrange con su teoría del 

equilibrio y del movimiento. 

Aragón en discrepancia con Prado reitera su opinión en cuanto al 

estudio de la Moral, y dice: aunque no haya un sistema de moral — 

«teórica» de aceptación universal. Sostenía que la moral tiene 

fundamentos científicos, aún cuando más enseña el "ejemplo" que una 

«tonelada de consejos>>. 

Para enseñar "Moral" sugiere Aragón. o el ejemplo como se hacia 

en cada materia o la "exposición de sistemas de moral", pero sin dis- 

cutir. 	Opinaba que la Moral «utilitaria» de Stuart Mill era un 

sistema noble y grande, ya que toma en cuenta le bueno de la natura-

leza y compenetra las más nobles emociones con las más bajas. Re-

salta aqui Aragón la idea de moral en relación a justicia y afirma 

que: "El análisis que hace de la justicia, es un ejemplo de aplica-

ción inductiva de imperecedero valor" (VI-473) 

La enseñanza del positivismo, nos refiere Aragón no debla darse 

como proponía Prado ya que la EN.P. no era una escuela positivista, 

sino una escuela oficial. Señala que Comte vela con respeto las re-

ligiones anteriores y veía por ejemplo al Catolicismo como una for- 

ma perfecta en cuanto a su espiritu de justicia. 



Aragón sugiere a Prado que no hay que preocuparse por un 

Plan de Estudios exhaustivo ya que al salir el alumno de la Pre- 

pa, podría ampliar sus conocimientos, en lo que le agradara por- 

que con la educación recibida se le habría fomentado la indepen- 

dencia mental. 

Dentro d'e este Plan, Aragón, refuta la proposición de Prado 

de incluir "Humanidades Modernas", porque éstas consideraba no te-

nían un punto de partida común, y porque: "las escuelas literarias 

son más discordantes que las escuelas filosóficas:: (VI-494) 

La época de las humanidades como instrumento general y ún'ico 

de cultura «pasó ya>>. Los siglos XIX y XX serán de los biólogos 

y más tarde será el auge de las ciencias del hombre y el estudio 

de los problemas sociales. 

Dice Aragón, es preciso recordar que Comte planteó que hay el 

problema que señaló de(("la incorporación del proletariado a la socie-

dad»" (VI-500) Por ello era urgente la definición de la Ciencia.eu 

66lo por su estudio puede conducirnos a la unánime opinión «de que 

la riqueza por ser social en su origen, debe serlo en su destina-

ción» (VI-500) Con ésto Aragón fundamenta la carta defendiendo una 

educación práctica, no sólo humanística, sino general en su conteni-

do ya que ésto evitaría la zanja entre los estudiantes de ciencia y 

los de estudios clásicos que en la mayoría desconocerían el método 

científico, y con este conjunto integrar la educación nacional que 

tanto necesitaba el pais. 
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La Revista Positiva, volvió a hacerse cargo de este asunto cuan- 

do Horacio Barreda y Agustín Aragón, en 1911, publicaron una serie 

de criticas a los Programas de matemáticas de 1904 

En cuanto al Programa de Algebra, lo consideró trunco porque no 

hay armonía entre método y doctrina, no hay idea de conjunto de ál-

gebra, signos algebráicos; y qutliferencia entre álgebra y aritmética 

p,„¿I muchos de los errores en los program'S son porque los profesores 

copian los indices de los libros de texto y ésto no conviene en la 

enseñanza. 

El Sr. Parra entonces director de la E.N.P., considera exagera-

da esta critica )),  dice que lo que no se explicita en el Programa de-

be aclararlo el Profesor. No obstante atendió a la sugerencia de 

Aragón, y se propuso hacer más extenso el Programa y buscar la manera 

de poner al alumno en contacto con la realidad, a través de aplicacio-

nes prácticas. Aceptó también las observaciones de Aragón relativas 

al programa 1Geometria, en el sentido de que este se debla basar en 

la lógica y que se incorporaran las expresiones algebráicas. 

De manera semejante procedió con el Programa de Cálculo, también 

ahí el cambio que proponía era dar una concepción general donde se in-

cluyera el método infinitesimal y se enfatizó la aplicación en Matemá- 

ticas y Geometria.  
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Por lo que toca a los Programas de Cosmografía propone que también 

debe incluirse después de la teoría de Laplace, la teoría de Plateau, 

como prueba de la rotación de la tierra y porque se refiere a la forma 

de equilibrio de una masa fluida y es una imagen de la cosmografía de 

Laplace. Era importante incluirla para que el alumno "presenciara" la 

experiencia de Plateau. 

Dentro de las carencias, hizo ver la omisión de la «gravitación 

universal» que consideró importante en el estudio de la Cosmografía 

y que no se señaló fundamento para que se haya quitado. 

En cuanto al método de exposición en esta materia, señala 2 ca- 

minos: histórico o de observación, apoyando la importancia de este úl-

timo. 

Las observaciones, de Aragón fueron aceptadas, excepto lo de Refra-

ción y leyes de Képler que estaban ya incluidos en el programa de me-

cánica. Después de considerar todo lo anterior, se aprobó dicho pro-

gama. 

El Programa de física según Aragón era inarmól/Do por no ir de --

acuerdo con el orden que suceden los fenómenos. Sin embargo, nadie 

más objetó el Programa y lo aprobaron. 

El Programa de Quimica, después de hacérsele las aclaraciones 

pedidas por Aragón se aprobó por,  ,unanimidad. 

Con esta serie de observaciones discutidas y aprobadas como 

acabamos de ver, el Plan de estudios de la ENP, continuaba su ca- 
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mino de modificaciones. 

Compartía el Ing. Valentin Gama, director de la Escuela Nacio-

nal de Ingenieros con Aragón, la idea de que la escuela preparatoria 

no debía preparar para una carrera, sino «para la vida». Es por 

ello que el editor también integró las observaciones de éste; que 

aunque más bien correspondía a las reformas del Plan de estudios de 

la Escuela Nacional de Ingeniería, guardaban una gran relación, ya 

que afectaban la preparación que el alumno de la preparatoria tu-

viese, en el momento de entrar a escuelas superiores, en concreto a 

la que Gama dirigía. 

El Ing. Gama a la vista de las cuestiones que se planteaban en 

lo general, aportó algunas observaciones sobre las Reformas que con-

venían hacer al Plan de estudios de la Escuela Nacional de Ingenie-

ros, porque se habla hablado de.reformarlo con el objeto de hace'rlo 

más práctico y no tan teórico como estaba, redundando dicho mal en 

la inferioridad de los ingenieros egresados que no podian luchar con 

el competidor norteamericano que era más práctico. 

Sin embargo lo Positivo que Gama ve en su programa vigente, es 

que el alumno no se recibe sino hasta después de 2 años de practicar 

además de que'pide se establezca esto como ley; =practicar antes de 

recibirse=. 

Tocó Gama el punto del "examen de admisión" como medio para que 

el alumno no olvidase lo que ha aprendido, y para evitar que ingre- 



sen alumnos impreparados sobre todo en Matemáticas, con el objeto 

de evitar "decesos", desalientos y fracasos en los primeros años. 

En cuanto al contenido de éste examen, seria sobre matemáti- 

cas y fisica, éste último necesario para entender materias como la 

termodinámica. 

La forma, seria escrita y más que resolver problemas o demostrar 

teoremas, seria la aplicación práctica en problemas concretos. 

En cuanto a las observaciones ya propiamente al Plan de estudios 

de Ingenieria, propuso un método más activo, en donde al alumno se 

le haga razonar más; en orden y prácticamente, donde sólo trate de 

resolver problemas, y cuando tenga dudas, entonces pregunte al pro- 

fesor. Esto tendria la ventaja de que el alumno demostraría un prin- 

cipio general y encontrarla el camino para resolverlo y con más gusto 

que si sólo "recibiera" la información. 	También se obligarla al alumno 

a que preguntara y asi el maestro realmente conocería las deficiencias 

de éste y buscarla la manera de eliminarlas. 

Los puntos concretos que propone para poder hacer realidad lo 

que pensaba =hacer prática y activa= la clase fueron: Dividir la cla-

se en 2 grupos para que por turnos presentasen sus experiencias. Que 

en lo posible fueran 2 maestros los que atiendces.•na los alumnos de los 

primeros años de la carrera. Otra reforma esencial fue:...adaptar el 

estudio , graduando la cantidad de doctrina, a las necesidades de ca-

da especialidad." (VII-697). Esto último era porque en los Programas, 

el aspecto de matemáticas, era igual para Ingenieros y Geógrafos. 	Con 

ello se pretendia hacer un "programa de matemáticas" para cada carre-

ra. Estas sugerencias fueron para el estudio de las Ciencias Generales. 



Para la aplicación de estas sugerencias, propone que quien lleve 

Mecánica cuente con un taller, donde el alumno deduzca, qué máquina 

rinde más en forma práctica. Este sistema tendría la ventaja de des- 

pertar más la curiosidad del alumno y podría aplicar la teoría. 

Por último en este Plan de Ingeniería se propone la enseñanza 

del "Dibujo Geométrico", pero suprimiendo las partes elementales, y 

ampliando otras como al dibujo "Geométrico", indispensable en esta ca- 

rrera. 

Aún cuando las observaciones del Ing. Valentin Gama, entonces 

profesor de la E.N.P., y director de la Escuela de Ingeniería son 

principalmente sobre esta última, no dejan de ser importantes ya que 

las sugerencias que de ellas derivan, atienden a buscar una vinculación 

más adecuada entre la carrera y la formación precedente del alum-

no en general. 

Seria hasta el año de 1914, cuando se inició una reforma funda-

mental en el Plan de Estudio de la E.N.R. Alma de ello fué Pedrohn-

riquez Ureña y el responsable de implantarlo don Nemesio Garcia'Naran-

jo, Secretario de Instrucción Pública en el gobierno de Huerta. 

De manera paralela al debate que suscitan Las modificaciones a 

los planes de estudio de la E.N.P., se discutió el "método de enseñan-

za" adecuado a este tipo de educación. Terrés por ejemplo afirmaba 

respecto al "...método intuitivo",9yee.0 sd 	debería de usar cuando no 

quedara otro camino debiendo darse preferencia a la observación perso-

nal e inducción, aún cuando existiese la desventaja de que pueda apro-

vechar la observación de otros. 

Terrés proponía que era menester enseñar, cada asignatura con el 

método que le era propio. Por ello refuta la posición que pugna por 
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la utilización de un sólo método. 	Aún indica que los conoctnientos 

que no se refieren a un fenómeno aislado y que son de alguna genera-

lidad pueden adquirirse de 2 maneras: 

a) Deducidos de conocimientos más generales o 

b) Inducidos de varios hechos particulares. 

Si anteriormente la I'ucción hubo de ser la base del saber, ac-

tualmente se tenderimés a la deducción del saber. Esta nueva meta, 

observa Terrés, seria un error igual que el que antes fué el querer 

que el alumno utilizase solo la memoria,ysi se prefería esta alterna-

tiva única se volvía a caer en el extremo que se había criticado. 

J. Terrés -no se opone al uso único del método, ya que considera 

que desvirtúa la obtención del conocimiento. Propone que que utilice 

como ya con anterioridad insistia Barreda, los dos métodos, y variar 

según la cultura del educando, edad y materia que se enseña. 

Aragón escribe un articulo sobre estas cuestiones de Método en la 

enseñanza, pero viéndolo desde el punto de vista de el alumno y con-

sidera que el que aspire a Profesor debe resaltar la unión entre teo-

ría y práctica, e interesar a los alumnosa investigar y "observar" con 

cuidado. 

Aragón dió importancia en la Revista c:Iesdeel T. IV., a los libros 

de texto y muy especialmente a los usados en. la  E.N.P. porque de ellos 

dependería =como ya lo hemos esbozado anteriormente= el éxito o fraca-

so de la educación de sus alumnos. 

El libro de texto de lógica fué el que más discusiones provocó, 

tanto por su contenido como por su método, desde la época en que el 

Dr. Barreda impartía dicha cátedra. Usábase en ese momento el libro 
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de texto: A1,0 LógIca del Dr. Alejandro Bain (inglés) porque ya 

se habla, =según'decia Barreda superado el de Stuart 

'Sistema de Ldoicp.  , que en momentos aparecía confúso, ya que no 

era: "...siempre consecuente con el uso de la palabra inducción. 

ni aún, tampoco con el de descripción." (IV-280), 	Esta última 

decía Barreda no la usaba en los casos que debiera. S. Mill sólo 

considera la inducción: "la generalización de la experiencia, en la 

cual inferimos por vía de casualidad o sucesión, beddes nuevos y 

no observados, de los ya conocidos." (IV-281) 

El Dr. Porfirio Parra, antiguo profesor de lógica en la E.N.P., 

escribió 	huevos sistema de lógica inductiva y deductiva , que 

se implantó como texto en la E.N.P. y que Aragón presentará en su 

Revista con grandes elogios. Consideró que en lo general era 

una obra escrita con lenguaje claro y "...con el saber abstracto 

acumulado desde tales, hasta la época en que se publicó, con la cla-

ridad que caracteriza a los pensadores, con la precisión del maestro 

en el manejo del metodo positivo y con las innovaciones duraderas 

que en los libros de asuntos viejos introducen los verdaderos genios" 

(IV-271). Aragón consideró a su maestro Parra como un gran hombre 

de cualidades morales e. intelectuales y lo considera "«el lógico 

positivista mexicano>>". (IV-272) 

La innovación de este texto a diferencia de 'los dé 	de Stuart 

Mill y 	de Alejandro Bain, es que el"nuevo sistema de lógica idduc- 

tiva y 	deductiva", se fundamenta en la naturaleza de la duducción  

real; en su concepto la probabilidad es siempre y esencialmente de-

ductiva no inductiva como señalan los lógicos ingleses. 
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Barrada habla caracterizado la subordinación de la deducción 

a la inducción diciendo: <<"...el método científico consiste en pasar 

de los hechos particulares a la aserción general y una vez por este 

medio formulada la teoría, bajar de ella por deducción a hechos compro- 

bados por la observación o la experiencia resultando, de este modo una 

prueba inductiva y deductiva"» (1V-278),y en su época se utilizó la 

lógica de A. Bain . 

Aragón nos dice en lallevista que La nueva lógica de Parra va a 

tener una gran importancia en la educación intelectual del país, por- 

que consideraba que era el estricto camino que conduce en la investi- 

gación científica al descubrimiento de la verdad contribuyendo asi 

a un progreso trascendente.. Con estas ideas se pretendía no suje- 

tarse a la enseñanza dogmática, tan criticada en esa época. 

La otra reforma es en cuanto a la "inducción". Aragón señaló 

aquí, que a pesar de que Stuart Mill, estudió esto bastante, conside- 

ró que la inducción es el único medio de llegar a una generalización. 

Sin embargo antes de la inducción hizo la "«generalización simple>>", 

dividiéndola, en abstracción, análisis o división lógica y clasifica- 

ción. 

Otro aspecto que introduce es la«nocioloqia>> donde se resumi- 

rian los «primeros principios de la lógica» con el objeto de dar 

un firme cimiento al estudio de su obra_ y por último "la metodolo- 

gia" considerada primero en abstracto y luego aplicada a todas las cien_ 

alas oues 	valora los conocimientos adquiridos y los aprovecha para 

que surjan nuevos conocimientos la observación y experimentación en 

Parra queda dentro de la lógica inductiva. Parra la define asi: 
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"<<la lógica es el arte de adquirir, coordinar y comprobar el cono-

cimiento con el fin de mostrar La exacta concordancia entre lo ideal 

y lo real)>" (IV-285). Aragón aplaude esta "lógica" porque marca 

una nueva era en la filosofía, por los métodos usados en investiga- 

ción. 	Sin embargo critica de este texto: 	lo. El no mencionar al 

profesor William Whewell por su idea "la unidad orgánica de Las 

ciencias 
	Tambien critica el no usar 

ejemplos en las, exposiciones abstractas y el no haber tratado sobre 

les innumerab'es trabajos de Sociología ya que ésto hubiera dado 

luz en este campo. 

Esta lógica llega a ser tan clara que Aragón considero que

después de leerla "el mundo y el hombre nos parecen más atractivos 

y más dignos de ser amados" (IV-294). Asimismo hace ver que esta 

obra fué hecha sin interés material o popularidad oficial, y no' 

era un texto perecedero, sino que le da el valor de ser un capitulo 

en la historia de la filosofía en México. 

Este texto de lógica alcanza tal trascendencia a los ojos de 

Aragón, que no sólo consideró que era mejor que el Sistema de ló- 

ojea de Stuart Mili o el del Dr. Bain sino que lo califica como el 

arquetipo de 13-5 obras de su especie y por lo tanto puede ser 

considerada como modelo. 
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de obra didáctica 	( IV- 294 ). 

Aragón a pesar de lo que aorúaoa de 	el libro critica 

el que se hable de,dos lógicas: inductivas y deductivas. Para él 

son fases no antagónicas ni separadas, sino «complementarias» como 

en la práctica deberla de llevarse realmente dicho método. 

Considera también, que el silogismo no es tratado claramente, y 

parece que ésto podria solucionarse dado que el Dr. Parra, era una 

persona clara en su discurso en general. La parte de Nociologi,a, la 

critica inclusive de una manera más fundada 'señalando las páginas 

del texto y a través de un breve ensayo, haciendo ver la mezcla de 

escolasticismo con el nuevo espiritu positivista. 	En resumen con-

cluye que no amplió suficiente el concepto eminentemente positivo 

que Comte precisó tan bien. 

Con todas estas consideraciones previas frente al problema de 

los textos que deberian servir de apoyo a las enseñanzas de la E.N.P. 

se planteaba una, disyuntiva: o se utilizaban los textos del extranje-

ro, o se creaba un material acorde con las necesidades del pais y 

con los planes vigentes. 

Es por ello que los maestros de la E.N.P., elaboraron "gulas" 

=dice Aragón= especialmente redactadas con el propósito de quetque-

dáse al alumno claramente definido el objeto educacional. Al mismo 

tiempo para cubrir este objetivo, tos propios profesores, llegaron 

a traducir algunos textos extranjeros que consideraron fundamentales. 
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En concordancia con el método y Los programas, el positivismo 

se preocupó porque la educación fuese estimulada de tal manera que 

promoviese la iniciativa, la creatividad y el "razonamiento" del 

alumno. Por ejemplo Barreda habla propuesto que el estudiante ju-

gara un papel más activo incluso en la elaboración de exámenes. Ba-

rreda con esta idea solicitaba a sus alumnos que elaboraran un cues-

tionario citando página y párrafo, él mismo recopilaba y sintetizaba 

estas preguntas, elaborando asi su examen que aplicaba al alumno. Di-

chas preguntas las regresaba para que le sirvieran como gula para 

estudiar en sus exámenes. 

Observó Barreda que la consecuencia de esta modalidad que él 

aplicaba,benefició evidentemente al estudiantada, quien redujo su 

indice de reprobados a 28%, después de que anteriormente rebasaba 

el 50%. 

Otro camino para estimular la participación de los alumnos fue 

el de organizar "concursos". Para Terrés esto no sólo era benéfico 

para el aprendizaje, sino que además estarla fomentando el hábito 

del trabajo en grupo,tan necesario para saber vivir en una socidad. 

La preocupación por el desarrollo y vigilancia integral del pro-

ceso educativo cobra significación en la Revista Positiva, cuando 

Aragón reprodujo un articulo escrito por André Lavertujon en 1894 

en Francia, relativo a los "Sociologúmenos". Estos eran "exámenes 

en globo", conscernientes a la Historia de la Ciencia, la Estética 

la Politica, la Sociedad, la moral, la religión. 

El "Sociologúmeno" se presentó por contraposición al "teolo-

gúmeno", cuando la idea de Dios reinaba como soberana y donde to- 
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da idea general daba pie a constituir un teologúmeno. Ahora 

que la idea "social" es la que gobierna los altos espíritus, 

será la que dirija toda obra, acto y pensamiento de "conjun-

to concerniente a religión, moral, sociedad, ciencia, poli- 

tica e historia. 	Estos fueron extraídos de las obras de Com-

te, pero también dice Aragón: "de adversarios más o menos de-

clarados de la Escuela Positivista" (IX-40). 

El objetivo del tipo de examen llamado "sociologúmeno" 

era señalar el desarrollo de la sociedad del pais énc.lm 	inán-

dolo al desarrollo de la humanidad. Señala Aragón que "...mu-

chos de estos exámenes en globo están tomados de la Escuela Po-

sitivista", (IX-40)pero•no seriael caso de el jesuita GrOeber, 

ministros anglicanos etc., y que a partir de sus ideas el alum-

no analizarla las opiniones desde su criterio positivista y las 

refutarla. 

Esta modalidad de examen además de propiciar la reflexión 

y el debate, asi como el ordenamiento lógico de una refutación, 

procuraba establecer interrelaciones entre las demás materias que 

se estudiaban constituyendo un recurso pedagógico que según la 

opinión de Aragón era notoriamente efectivo. 

En el articulo de "sociologúmenos" constan extensos ejemplos 

de "exámenes en globo", mismos que serian en general sobre A. Com-

te, Pierre Laffite y el Positivismo, pero cada uno de los exámenes 

analizaría aspectos diferentes, tales como, importancia de la fami-

lia, biología, las modificaciones de los hechos históricos, y el cono- 



73 

cimiento del hombre en función de la sociedad. 

A través de éstos eiámenes, nos dice Aragón el alumno lle-

garla a comprender la obra de Comte y a entender al Positivis-

mo como el salvador del pueblo indio, "...ya que podrá ser fe-

liz al comulgar con los demás pueblos de la tierra en la reli-

gión universal de verdad, de belleza, de fraternidad". (IX-155). 

Este es el "espíritu positivo" con el tratan de que queden los 

alumnos de la preparatoria, a través de la presentación de los 

diferentes sociologúmenos. 

Resalta el editor en su discurso leido al inaugurarse en 

Paris la estatua de Comte (1902) que la aplicación de estos so-

ciologúmenos,•dió resultados positivos en los estudiantes, y a 

la enseñanza de estas doctrinas =al parecer desde la época de Sa-

rreda= "ha dado a las escuelas maestros de miras generales y sen-

timientos generosos; al gobierno ministros eminentes; . a los esta-

blecimientos públicos administradores capaces y abnegados..." su 

ascendiente ha proporcionado a las nuevas generaciones dicha y se-

guridad desconocidos de sus antepasados". (IX-106) 

Núcleo central de las preocupaciones de los positivistas era 

el "maestro" y no solamente por la formación que daTia, sino que 

su acción motivadora y estimulante la convertirla en el verdadero 

pilote de la acción educativa. Por ello seria determinante su pre-

paración moral e intelectual. 

Conforme a las disposiciones legales vigentes los maestres ce 

la E.N.P., deberían de cubrir los requisitos en donde conprcbase- 
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su preparación para ejercer la docencia en las instituciones de 

Enseñanza Superior. 

Si bien existía consenso respecto a que era preciso que los 

«r=tstros fueran individuos de alta calidad, con frecuencia se de-

zatió el cómo determinarlo. 

En un articulo llamado "Exámenes de Oposición" ,aparecido en 

1907, en la Revista Positiva, Aragón comentó las opiniones de Don 

José Terrés, anti,Jo director de la E.N.P., respecto al sistema 

de elección de los profesores que laborarian en las escuelas nacio-

nales de nivel superior. 

Terrés se pronunció en contra de los exámenes de oposición 

que funcionaba desde los orígenes de la E.N.P., por Ley de Instru-

cción, porque él opinaba que la clave de las escuelas no dependía 

de la bondad intrinseca de los Progra.mas y Planes de Estudio, sino 

de la elección de personal encargado de dirigir en ellos la educa-

ción y la instrucción. 

Consideraba además que el constante cambio de los Planes de 

estudio, también afectaba la buena marcha educativa y por ello 

.cue primera se debería de mejorar el personal docente y 

luego los planes de estudio. 

Los Exámenes de Oposición en su aspecto oral, advertía Te-

rrés, daban solamente una visión parcial respecto a los conoci-

mientos que poseía un maestro y la prueba escrita, era también po-

co objetiva ya que ahí el oponente tendría la oportunidad de co-

miar o repetir el texto. 
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Terrés propuso la eliminación de este sistema o su per-

manencia sujeta a que se realizaran en presencia de un juez y 

con una duración de cuatro horas. 

En el fondo de estas propuestas se encontraba el propó-

sito de buscar un mecanismo en el que el maestro además de de-

mostrar su capacidad para transmitir conocimientos, hiciera evi-

dente, no el que supiese muchas cosas sino que tuviera un cono- 

cimiento "exacto y cabal" de su materia y pusiesen 	de 

manifiesto que sabia transmitir el conocimiento gradual y orde-

nadamente. 

Comenta Terrés que este sistema no fué lo suficientemente 

objetivo y justo, en sus dictámenes y concluye que: "...11egará 

la época en que el nivel intelectual y moral de la Sociedad haga 

que se tenga que seguir otro camino para nombrar profesores. En-

tonces no se deberá efectuar ni una oposición." (VII-71) 
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1. 5.- INTERNADO  

Gobie

EL Internado,existia "entre los 

rno 
poco prácticos donde el 

Gobierno ha de senel tutor del 
individuo y de la familia y no c 
etjórgano de la acción colectiva 
para los intereses colectivos..  
A. Araón' 

En el marco de las variadas inquietudes de los positi- 

vistas por implantar de manera integral los supuestos y mé- 

todos de sus doctrinas, surgieron frecuentes reflexiones en 

torno a la validez de algunas instituciones colaterales y o 

complementarias a las de instrucción pública. 

Tal fué el caso de la discusión en torno a lo adecuado 

o no del sistema de internados. Este remontaba su origen a 

la época colonial, y para principios del siglo XX era una 

institución que operaba conforme a las disposiciones conte- 

nidas en la Ley de Instrucción Pública det 2 de diciembre de 

1867. Afirma José Díaz Covarrubias en 1902 que en la Repú- 

blica tenemos la institución del Internado y principalmente el 

gratuito. También resalta que ;"Una lamentable confusión en-

tre la "educación" y la "enseñanza" ha dado origen a la insti-

tución del internado" (11:477) y la conserva todavía en las nacio-

nes de raza latina. 

Fué a tal grado la controversia que se suscitó al proponer 

el establecimiento del Internado, y principalmente del internado 

gratuito, tanto en la E.N.P. como posteriormente en las Escuelas 

Profesionales que el Consejo Superior de Educación Pública, inte-

gró una Comisión con más de 20 Consejeros encargada de estudiar 

el asunto del restablecimiento del internado. (1902) Ésta junta 

era diferente de las anteriores integradas para estudios de pro-

grama u otros tópicos educativos. El Lic. Justo Sierra fungió 

como representante legal del Gobierno en esta Comisión presidida 
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Por el Dr. Manuel Flores, director de la escuela de Medicina, 

y otros vocales como Pablo Macedo, Diaz Covarrubias, A. Aragón 

y otros positivistas. 

Dicha controversia se suscitó en los años 1902-1903 /Aragón 

publicó una visión general del temaddiscutir a fines de 1902, 

cuando ésto se inicio' 	pero los resultados de Las subsecuentes 

reuniones los publicó en Lo Revista durante tos años 1905-1906, 

que coiniidieron con el surgimiento de una escuela independiente 

«la escuela de Agricultura« y en la quemse perfilaba el internado. 

El hecho de haberse implantado en 	la ley de Instrucción 

de 1867, 	el sistema de Internado aunque con las 

modalidades que cada escuela necesitaba, obedeció a que en un es—

tudio realizado entonces por José Diaz Covarrubias, se vid que en 

los 154 colegios oficiales de instrucción superior para varones 

que existían en la República, y donde la población estudiantil en1 

de nueve mil trescientos treinta y siete alumno4, la tercera parte 

de éstos eran del D.F. y las dos terceras restantes de los estados 

de Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Zacatecas. A esto agrega Aragón se deberian su—

mar los tres mil ochocientos alumnos educados como internos en „le—

minarlos eclesiásticos. 

El funcionamiento del Internado dependía de los pagos de 
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los alumnos "internos" con carácter de pensionistas o los que 

disfrutaban de «becas de gracia» sostenidos por fondos públi-

cos. Existieron alrededor de mil cuatrocientos treinta y cinco 

becas de las cuales ochocientas cuarenta eran para el D.F., dos-

cientas treinta para Jalisco y el resto para los demás Estados. 

En la Comisión que integró el "Consejo Superior' de Educa- 

ción" se estudió este tópico, y la ella perteneció Aragón 'cbion vocal 

y quien reprodujo ola Revista 	las discusiones suscitadas 

a raiz de el establecimiento del Internado. 

La Comisión opinaba que el Internado no era una institu-

ción apetecible y que sólo en casos especiales debla recomendar-

se. Aragón consideró al respecto,que la educación de la juventud 

debla ser por el consejo y la persuación y no por la "fuerza% 

atributo del gobierno reinante. 

Aragón nos presenta en la Revista desde el T. II las opinio-

nes expresadas en el Consejo por Diaz Covarrubias, quien había 

participado en la organización educativa del Páis con G. Barreda 

respecto al Internado, Diaz Covarrubias, alude que siendo el pe-

riodo de formación del carácter entre los doce y veinticuatro arios 

no convenía sacar al joven de su ambiente ya- que seria "...formar 

seres artificiales, que llegarán desorientados a la sociedad donde 

han de ejercer su influencia..." .(II-478) y cuando éstos salieran 

a aplicar sus conocimientos sólo contarían con su perspicacia, pués 

carecían de la formación moral indispensable para discernir entre 

el bién y el mal. 	Considera Diaz Covarrubias que esta primera for-

mación compete a los padres, quienes cuando envian a sus hijos al 
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internado erróneamente delegan su educación en un estableci- 

miento público. .En esta consideración Díaz Covarrubias coin-

cide con G. Barreda y A. Aragón en lo tocante a que la "educa-

ción" debe ser "formación del carácter" y la "enseñanza", for-

mación de la inteligencia. 

El riesgo de los internados podrían ser, para los alumnos 

tanto, como si estuviesen viviendo en casas correccionales, 

ya que el joven se podía "perder" en medio de la sociedad. Era 

preciso en consecuencia pugnar por un adecuado ejercicio de la 

autoridad paterna. 

El "internado" observa, existía "...entre los pueblos poco 

prácticos donde el Gobierno ha de ser el tutor del individuo y 

de la familia y no el órgano de la acción colectiva para los in-

tereses colectivos" (T. II, 479). Por ello en paises hispanoame-

ricanos, así como en Francia e Italia, se conserva el Internado. 

Sin embargo en Alemania, Inglaterra y E.E.U.U. sólo existe en los 

colegios clericales. 

Propone consecuentemente que el alumno que tuviese que emi-

grar de su. Lugar de origen hacia donde pudiera continuar sus estu-

dios, no debía de asistir a un Internado sino como en Alemania y 

Escocia incorporarse a una familia modesta a la que se le pagaba 

una corta pensión y asi: "...la vida en el hogar lo educa para el 

mundo y para la familia-..y a( Colegio—"se encarga de enriquecer 

su inteligencia" (T.II-480. 
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El único caso en el que el internado se justificaba para 

Diaz Covarrubiast era cuando por los escasos recursos del alumno, 

se vela precisado a recurrir a él. Sin embargo opina que ésto 

es un problema económico-social, que debía enfrentar el Estado. 

Aragón se pronunció en contra del Sistema de Internado y 

planteó por ello una serie de razones que coinciden con los pun-

tos de vista del Lic. Diaz Covarrubias. Ambos consideran de gran 

valor la "educación" en la familia y expresaron que es imprudente 

que a eáta pretenda suplirla el Estado, ya que seria erróneo pre-

tender cubrir "enseñanza" y "educación", en el Internado. 

Cuando se presentó la propuesta, para restablecer el Internado 

en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1902, fué para evitar que 

los alumnos saliesen a estudiar a los Estados Unidos Norteamerica-

nos, donde la carrera era de menos años. 

Aragón expresó que era preciso evitar esta emigración y una 

manera de lograrlo seria mejorando la calidad del profesorado y su 

retribución salarial 	 y que de ninguna manera de-

bia restablecerse el Internado, ni con los jesuitas ni en la Escue-

la Nacional de Ingenieros. 

Opina Aragón que el único caso en el que se justifica el Inter-

nado es en la carrera de medicina, ya que ahí seria posible "apli-

car" a cosas concretas los conocimientos adquiridos, además de que 

se estaria aplicando la «deduccién>>. En esta carrera, el ideal 

seria que el profesor enseñara al alumno teniendo frente a si y de 

manera constante a los pacientes. 
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Sin embargo es claro que Aragón duda de que sea absoluta- 

mente necesario este sistema en medicina, ya que afirma que hu- 

bo alumnosv4 sólo velan enfermos dos horas diarias y lograron 

ser buenos médicos. Como alternativa para satisfacer la necesi- 

dad práctica de esta carrera, señaló como adecuada la experiencia 

que se aplica1uen Edimburgo, donde el estudiante asistia al hospi- 

tal un día al mes durante 3 años; en cabeceras de enfermos, ciru- 

gía en un dispensario, sin necesidad de internado, con solo buena 

organización de la facultad y buenos sueldos a los maestros. 

Pablo Macedo, sociólogo y maestro de la E.N.P., afirmó en di- 

cho Consejo que era conveniente restablecer el Internado en Medici- 

na, pero únicamente como "un anexo" del hospital a partir de la ne- 

cesidad de mejorar la enseñanza médica. con esta medida el alumno ten- 

dría contacto directo con el ambiente en el que trabajarla al termi- 

nar su carrera. Es por ello, que los alumnos con cualidades o los 

que tuvieran vocación serian, dice Macedo, los que aprovecharian la 

proximidad del hospital. 

Los estudiantes medianos, distráidos o perdularios que serian 

la mayorialno aprovecharian. Por ello es que "proximidad o anexi- 

dad" no bastan para mejorar esta enseñanza. 	Además se corre el ries- 

go de que' la mayoría se desvie estando lejos de su familia y sin re- 

cibir formación moral. 

Otro medio de mejorar la enseñanza, dice Macedo, seria elevar 

el nivel intelectual y moral del maestro y seleccionándolo mejor. 

Sin embargo el director de imedicina el señor Flores no está conven- 

cido de ello y por eso es que si apoyaba el internado. 
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Pablo Macedo compara este internado con et de tos Jesuitas 

y opina que ni siguiera ellos hablan logrado formar carácteres 

que con cierta generalidad se adaptasen a un molde, a pesar de 

que sus directores - eran elementos de reconocida capacidad. 

En este sistema no seria real que el alumno adquiriera hábi-

tos de orden,, regularidad y método de vida porque todo'lo baria 

al toque de una campana; pero dice Macedo>la moralidad, el senti-

miento profundo del deber "no han de ser nuestros mal retribuidos 

prefectos, los que sepan inculcarla" (V-484). 

Macedo ruega a sus colegas que por lo pronto no se restablez-

ca el internado en la Escuela de hedicina por las razones antes ex.-

puestas. 

A la vista de las deficiencias patentes del sistema de Interna-

dos, Aragón propuso en noviembre de 1902 a mitad de las discusiones) 

como alternativa la creación de un sistema semejante al «Régimen Tu-

,torial>> que ya se habla aplicado en Inglaterra. 

La institución seria "LA CASA DEL TUTOR" donde dentro de un ambien-

te familiar, el alumno desarrollaria.y mejorarla sus capacidades inte-

lectuales. La persona que fungiera como tutor seria casado. Este re-

quisito obedecia al hecho del papel que ocupa la mujer en ta educación, 

ya que "los solteros por bien educados que sean son natos moralistas." 

(1-453) ya que el consejo se da sin practicarse. Por lo tanto es dife-

rente del internado ya que el objetivo del tutor es «EDUCAR» no solo 

instruir. 

Los requisitos que Aragón señaló que debía tener el tutor son: pro- 
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fesores que podían ser jubilados; funcionarios retirados y todas 

las personas de "vida honesta", de reconocida solvencia moral, sin 

vicios y con una vida pública y privada modelo. Por esta función 

que desempeñarían serian amigos de los alumnos. 

El tamaño de la casa debla ser adecuada por sus dimensiones 

para el necesario aislamiento o en una "casa tutorial" o "villa" 

que se construiría en lugares hermosos cercanos al Distrito Fede—

ral, por ejemplo en Tlalpan, San Angel, Tizapán, formando un pue—

blecillo escolar. Aqui las reglas se aceptarían libremente y se 

harían aplicar los principios de higiene y moral. Los alumnos 

estarían como «EXTERNOS VIGILADOS>>. En el caso de que el gobier— 

no encuontranprudente crear pueblos escolares podrá subvencio—

nar a particulares que implantarían este régimen. 

El fin de la casa era poner al joven en un medio moral donde 

se les formase el «CARACTER» y se le educara la «VOLUNTAD». 

Además ve como ventaja que aqui se les facilitaría la reconcilia—

ción entre las diferentes ideas politicas, religiosisy sociales. 

Esto lo compara con la educación en Roma donde el padre de fa—

milia era gran Sacerdote y pontificaba en su casa, sin amenazar las 

instituciones nacionales. En el interior de las familias se darla 

culto a religiones y filosofías que cada quien profesara. 	Por estas 

razones Aragón prefiere la vida tutorial a la vida en común de un co—

legio grande, ya que esta última era artificial y arbitraria, donde 

existe 	) una disciplina que "...obliga a la quietud y al silencio 

porque favorece la dilación, la vanidad y la mentira". (V-455) 



Además de ésto consideró "...el régimen tutorial como 

preventivo de los males de la juventud, el común del inter-

nado es represivo" (V-456). Y al joven hay que tratarlo 

como ser libre y responsable. Consideró que ni la vida con-

ventual ni de cuartel, pueden servirnos de modelo en educación, 

porque no se acercan al medio social donde el alumno vive. Esta 

necesidad de que el estudiante esté en contacto con su realidad 

y los problemas que ocasionaria el no estarlo, lo ejemplifica en 

la novela pedagógica que trata en el, tomo X, y que analizaré a 

su tiempo. 

Con el sistema tutorial al "pupilo" se le inculcará «el res-

peto a si mismo>> y a los demás y los principios de: "Amor, Orden 

y Progreso". Además los pupilos que asistierane.estos "casos" se-

rian los que no tuvieran familia en la Cd. de México y aqui podrán 

encontrar educación moral que les faltaría por estar separados de 

la.  casa paterna. 

Otra razón por la que no aceptó el Internado, era porque con-

sidera que desadaptaba y desintegraba al hombre, .en tanto uue 

los que vivirían en la "casa tutorial"temyUun ambiente social donde 

el joven podria ejercer y, educar su libertad y su moral en el seno 

de una familia honesta. 

Aragón, presentó este plan como una alternativa, y dice: "En el 

caso de que el Gobierno no encuentre debido crear pueblos escolares, 

puede subvencionar a particulares que implanten el régimen tutorial 
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bajo su intervención" (V'-458) y sólo se admitirían pupilos pre-

paratorianos que no tuviesen familia en la Cd. de México o en 

pueblos aledaños. 

Ya desde 1902, habla dicho Aragón que lo fundamental en la 

creación de este sistema seria, precisar donde se debla darjedu-

cación moral y la intelectualb y concluía que la educación moral 

deb4 darse por personal distinto al docente. 

El internado,opinaban los positivistas no correspondia a la 

educación del sentimiento,y se alaba por ella a los paises que 

no lo han implantado, porque sólo "tendria sentido en el caso de 

la falta de los padres" habla dicho Macedo desde 1902. (V-379) 

Aragón con el objeto de fundamentar aún más su negativa 

al internado en 1905, tuvo a bien insertar en la Revista un 

"Manifiesto" * que fué elaborado por los estudiantes de medicina 

en 1875 con el objeto 	de protestar y . oponerse al estableci 

miento de dicho sistema. 

Este descontento concreto y organizado respecto al sistema 

de internado por parte de los estudiantes de medicina 	lo 	re- 

produjo Aragón en la Revista con el carácter de documento histó-

rico; y dice así: 

A la República Mexicana, manifiesto de los estudiantes del 

41(Este documento fue tomado de los "Anales de la Sociedad 
Metodófila" de 1877) 
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30 de abril de 1875. 	Sus objetivos son: 

lo. "La abolición del internado" por considerarlo como una sa— 

crilega sustitución de la familia por el estado, que sustrae 

al hombre de las benéficas y continuas influencias del senti— 

miento; Baldón además de nuestras instituciones liberales".(V-234) 

2o. "La emancipación absoluta de la ciencia", asi como se emanciló 

la religión qiiitándola del control del Estado que la oprime 

con leyes y reglamentos arbitrarios. El estado sólo debe, dicen, 

«SUMINISTRAR LOS RECURSOS NATURALES» para la vida de la cien—

cia. 

Los estudiantes convencidos de esta idea pidieron el apoyo 

de los hombres de corazón y pensadores para que cooperaran a la 

organización de la «ENSERANZA LIBRE» y piden que se comprenda el 

carácter de su «REVOLUCION>> que no es violenta y señalan que 

no regresarían a las escuelas hasta que ésto no se revocase. 	Des—

pués ya no se pretendió que se revocara, sino se presentaran refor— 

mas a la ley de instrucción pública de 1867. 	Con este cambio se 

transforma el movimiento anárquico "en una revolución moralizado—

ra y fi losófi ca".(V-24-0) 

Este documento lo firmaron El comité central de secundarias, 

Las Escuelas de Medicina, Derecho, Minería, Preparatorias, Bellas 

Artes y Oficios. Sin embargo los alumnos regresaron a las aulas 

sin obtener con/eciones, pero tomaron una actitud hostil 

ante el poder reinante. 

Aragón considera que este documento tuvo una gran trascenden— 
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cia, y quedos estudiantes kmorenden 	esta lucha para recon- 

fortarse de las.inquietudes del 	momento. 

En cuanto a sus peticiones, Aragón las considera licitas, 

pero como una "utopia", dado que vivimos en una "Dictadura" que 

poco contribuye al desarrollo del espíritu en los términos posi-

tivistas, y aprovecha para señalar que los trabajos intelectuales 

de la "Revil.ta" son de los pocos trabajos que no tienen dependen-

cia económica del Estado, ni partido gubernamental. 

La educación que se da en los internados del estado es sola-

mente intelectual y carece del sentido moral que sólo se da en la 

familia. Por ello considera que la educación debe estar referida 

a su contexto social. Esto, dice Aragón ya se habla señalado des-

de Aristóteles, quien señala "El fin de la educación debe ser for-

mar el carácter en armonía con las instituciones en las que el --

hombre vivir 4" (V-381) Además observa Aragón que el intervenir 

demasiado en el alumno, sofoca la iniciativa escolar. 

La higiene moral, y el instinto sexual, sólo podrá orientarse 

en la familia, porque en los internados hay un ambiente de maledi-

cencia, y escándalo, por ello insiste en que urge mejorar la pre-

paración de los padres para que sean ellos quienes formen «HOMBRES» 

como los que el pais necesita. 

El editor refuerza sus aseveraciones al respecto citando los 

puntos de vista de Ignacio Ramirez, quien consideró que el apren-

dizaje debía darse dentro de libertad y dignidad personales, y por 
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ello no ere la vida monástica ni la de cuartel, la que necesi-

taba el hombre. 

Asimismo Aragón, cita a Henry Beetz, quien dice que la histo-

ria de la civilización enseña que "La familia es la base de todo 

desenvolvimiento moral" (V-388) y también refuerza su posición contra 

e► internado refiriendo a Adam Smith quien señaló que en Francia e 

Inglaterra cuando hubo internado se perjudicó seriamente la morali-

dad. 

En abundamiento de lo anterior, Aragón recuerda que en los Li-

ceos franceses, por unanimidad se condenó el Internado. Y en Mé-

xico, señala que hubo más reprobados dentro de la E.N.P. cuando fun-

cionó este sistema que cuando no se aplicó. 

Quizá el aspecto más significativo de la critica de Aragón en 

contra del Internado fué el que se refiere a "su" propia experiencia, 

ya que él también fué alumno interno en la E.N.P. en donde dice ha-

bla muchos inmorales y disipados y que era preferible la vida en 

"Pensión" en el seno de una familia o como en Edimburgo, que existían 

casas o residencias y se organizaban círculos universitarios donde 

los estudiantes fortalecian su vida intectual y cultural. 

La participación del Dr. Porfirio Parra, se hizo manifiesta en 

el Consejo, al afirmar que los 'argumentos no eran claros, y que los 

fundamentos de Aragón que el documento contenía eran poco objetivos 

y seguirlos discutiendo seria estéril, porque los liberales lo re-

chazabaen virtud de que ya fué usado por una institución religiosa. 
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Respecto a_ este as:ubto 	Aragón se sientid confundido 

por el hecho de que existieran discrepancias entre él y sus maes-

tros, Parra, Flores, Sierra, de quienes aprendió sus actuales con-

vicciones. Aragón insiste en que no hay buenos internados, en que 

la educación en común tiene un fundamento inadecuado que en mucho 

se debe a la ineptitud del gobierno para satisfacer las necesida-

des espirituales del pueblo. 

Aragón utilizó los argumentos del propio Parra para refutarlo, 

pues siendo su maestro,al referirse a: "...la ciencia del carácter," 

leenseñó que no hay "dos hombres iguales" (V-534) lo que desautoriza-

ba al internado donde las leyes respondian a un «hombre medio>>, 

y que Parra habla sostendido que no existía. 

Por otra parte Aragón, también censurt' el internado porque no 

atiende al hombre individual, ademásieque,de establecerse en México 

con tales características se asemejaria a una educación espartana 

que sólo tenia un valor local, pués cuando Los mexicanos salieran 

del internado a la vida, "...se desbordaría y se lanzarían al abis-

mo de la realidad..." (V-534). 

El Lic. Sierra, como representante del Gobierno en esta Comi-

sión, hizo ver que la función de ésta, no era discutir el asunto 

en los niveles a que habla llegado, sino exclusivamente precisar 

la conveniencia o-no del internado y las condiciones para restable-

cerlo. 
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El Sr. Pérez Ezequiel maestro de la E.N.P. y consejero 

de la Comisión, en la discusión de febrero de 1903, enfatizó 

las diferencias entre el antiguo inter"..ado que existia, y el 

nuevo que se proponía"),  se manifestó en defensa de éste útli-

mo, porque pretendía ayudar al necesitado y formarle su «ca-

rácter», ya que muchas veces la formación de ello era imprac-

ticable en la familia debido a la dulzura de la madre. 

La utilidad que se debfd•sacar de él es material, mercan-

til, y práctica, ya que según Pérez Ezequiel "carácter" es la 

convicción de las facultades del espiritu. 

Aragón opinó como ya hemos venido señalando, todo lo con-

trario ya que consideró que el carácter entendido como facul-

tad de obrar y quererse formarla en la familia. Además dice 

que ya Parfe consideraba que el problema educativo consistía en 

el estudio de cada individuo para determinar "...cuales scn sus 

'facultades sobresalientes v cultivmdés convenientemente" (VI-91. 

lo cual seria imposible en el Internado. Advierte ade- 

más que por eso fracasó y no fué posible la «educación colecti-

va». 

Otro de los argumentos que utiliza Aragón para combatir a 

los internados, fué el de los sueldos bajos que se pagaban a los 

profesores, que seguían siendo los mismos que treinta anos atrás. 

A manera de ejemplo indica que el maestro de matemáticas Eduaro-

do Pardo fué el "...único que ha logrado vivir con sueldos oficia-

les por diecinueve anos" (VI-12) 
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En tales condiciones seria muy dificil contar con personal su-

ficiente para aquIllos,Al respecto el Lic. Justo Sierra indicó 

que se darían mejores recursos si los gastos estuviesen bien 

justificados. 

El Sr. Flores, señaló que a pesar de sus inconvenientes el 

Internado debería de existir porque nuestros razas tienden al 

sentimentalismo y precisa que es necesario templar su carácter. 

Es menester indica "...dotar al indio de aspiraciones y fortale-

cer el carácter del mestizo." (VI-16), y "transformar en raza vi-

ril una raza sentimental" (VI-16) 

Tras concluir la discusión en lo general se acordó que el 

sistema de Internado funcionaria en la Elcuela Nacional de Medi-

cina y en la Escuela Nacional de Agricultura y no se aplicarla en 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia,ni en Veterinaria. 

No obstante que en un principio se habla aprobado que en esta 

última carrera no operaria el internado, tras la intervención del 

Dr. Parra que explicó que.era incongruente que 	existídte este 

en Medicina y no fuese igual en Veterinaria . Aco,lque: "...la edu-

cación del médico y del veterinario deben en lo fundamental estar 

sometidas al mismo régimen" (VI-62) 

Después de ésto se declaró que posteriormente se discutirian 

las condiciones en que se establecerla el Internado en las escue-

las Nacional Preparatoria, Medicina, Agricultura y Veterinaria 

en las que, finalmente en el año.de 1906 

sistema. 

se reestableció este 
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Finalmente aceptaron elinternado en nivel preparatoria a pesar de 

los argumentos expresados en contra. Sin embargo los razonamientos 

de sus opositores mostraron que su reglamentación tendía a un ambien-

te familiar, que se apreciaba como imprescindible en la formación 

del carácter del alumno. 

En cuanto a le nueva secuela de Agri,. 

cuItur4Aragón reprodujo en el T.VI, unas lineas 	,donde 

señalaba laS ventajas de esta escuela que se inauguraría en 1906 en 

La Playa, Partido Romero de Cd. Juárez por iniciativa de los Hnos. 

Escobar de Chihuahua, y como respuesta a la necesidad por parte de 

la Secretaria de Fomento 	de impulsar la agricultura y preparar 

agrónomos: 

La propuesta de *Sta escuela, hecha por el Sr. Enrique Creel 

en 1906 un año antes de ser gobernador de Chihuahua consciente de las 

necesidades de su Estado, fué bien acogido por los ingenieros Don 

Rómulo y Don Numa Pompilio Escobar, quienes propusieron un proyecto 

de trabajo para ésta. 

Señala Aragón la fundación de esta Escuela "...es el primer 

paso que se da en el pais en el sentido que la instrucción profesio- 

nal la impartan los particulares y no sólo el Estado". (VI-41). 

Asi esta escuela fué apoyada por gran parte de distinguidos perso-

najes de la Capital, periódicos respetables, hombres ilustres, y 

Sociedades científicas. Y el Gobierno de Chihuahua bajo la dirección 

de Terrazas, prestarla ayuda a ésta a cambio de servicios prestados, 
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además de que contribuirla al subsidio por un acuerdo hecho 

con los empresarios, donde éstos se obligaban ante el Gober- 

nador de Chihuahua a invertir un capital de cincuenta mil pe- 

sos en adelante. 

Esta se proponía formar hombres que vivieran honradamente 

como agricultores, pero sin descuidar la educación moral; y se-' 

gún el Plan de estudios que propone serian técnicos en Agricul-

tura a diferencia de los estudiantes egresados de la Escuela Na-

cional de Agricultura, porque dicen los Hnos. Escobar, que el 

alumno sólo aprenderla lo que fuera a practicar y no estudios 

"poco útiles". 

A esta escuela podria ingresar un alumno habiendo hecho sola-

mente los cuatro años de primaria obligatoria para hacer el curso 

preparatorio y cuatro anos más de cursos profesionales para termi-

nar su carrera. Así los alumnos vivirían como en familia, y los.  

costos de asistencia y colegiatura serian inferiores a los reque-

ridos en la capital o en el extranjero. Stis libros de texto serian 

exclusivos de ésta. 

Los cursos que se impartirían durante estos 4 años serian: 

Inglés, gimnasia, labores agrícolas, cuidado de animales, equita-

ción manejo de armas, herrería y carpintería. 

Además de estos cursos, el contenido del Programa de la 

carrera era• 
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ler. Matemáticas, fltica, meteorología agrícola, química con 

aplicación á agricultura dibujo natural y de paisaje. 

2do. Contabilidad> mecánica general y aplicada, botánica, zoo- 

logia, comerci0 y legislación, dibujo de máquinas. 

3er. Agronomia o ciencia agrícola, higiene y parasitologia, to-

pografia5 hidromensura, zootécnica o explotación de los ani-

males adhétticos, economía rural, dibujo topográfico. 

4to. Tecnologia o estudio de las Industrias agrícolas, fisotecnia, 

cultivos kapetiales o arte agrícola, veterinaria (nociones) 

consYru.cc.lillIée rurales administración, dibujo arquitectónico. 

Al ter~ tul estudios el alumno podria obtenerlo ..."Los 

títulos o diPloiIl que expida la Escuela,ytendrlan la sanción Ofi-

cial del Gobierno..." (VI-41). 

La creicift de esta escuela, con este contenido, científico 

como se traslu'el ttn el programa de la carrera, 	pretendia coope- 

rar al progreso del pais, capacitando a la Industria a través de 

le evolución de 1th ciencia, con una educación realmente cientifica. 

Desde la perspectiva de Aragón, qien prodigó abundantes elogios 
a esta esctiel'avárroella se aunaban muchos de ,sus puntos de vista - 

respecto a la.ftlilación mural y la educación práctica quesitconseguiria 

con la armonia 'entre la familia y la escuela y en casos excepcio --

notes por medio de la casa tutorial. 



II 	LAS CUATRO bCRUZADAS" DE AGUSTIN ARAGON. 



95 

II-L EN DEFENSA DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

"En medio de la pena que causó 
tanto tiempo perdido, es con-
solador que no falten alumnos 
que comprendan la grandeza de 
miras del Dr. G. Barre'dd " +-
(VIII-511). A.Aragón. 

Desde su creación La C.N.P. habia sido motivo frecuente de 

criticas como se puede observar por lo indicado en los capítulos 

precedentes. 

Agustín Aragón no solamente di6 una abierta respuestadaqué-

llas, sino que continuamente trata de hacer expresas las bondades 

de la educación positivista que en ella se impartía, sin dejar de 

considerar las fallas atribuiblesno al método sino a los encarga-

dos de llevarlo a la practica, e incluso a circunstancias socio-

econ6micas tradicionalmente arraigadas en México. 

La preocupación de Aragón por reforzar la defensa de la E.N.P., 

ante los ataques de que era objeto, lo lleva a incluir en las pági-

nas de la Revista•Positiva,la  obra de R. Barreda"La E.N.n,en  1908. 

El asunto central del libro de Horacio Barreda consiste en demostrar 

que las fallas de la enseñanza en la E.N.P., obedecian a que no se - 

le deja ser lo que se quería que fuese. 

Horacio Barreda en comunión con las ideas de Aragón, como edi-

tor de la Revista  y seguidor del Positivismo, defendió el ideal y 

objetivo inicial y esencial con el que estableció la educación posi-

tivista en México, ante la serie de ataques que se dieron desde su - -

origen. 

Aragón insertó poco a poco en la Revista,  durante el año 1908, • 
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el libro que hacia 2 años H. Barreda empezó a elaborar con el titu- 

lo 'LA ESCUELA NACIONAL PREPIRA_TO_R_LA — Lo que  se quería que fuese 

este Plantel de Educación y lo que hoy se quiere que sea.= Algunas 

consideraciones a propósito del último Plan de Estudio.t Divide su 

libro en cinco aspectos: 1) Que la E.N.P., debla ser considerada 

como una institución social definitiva. 2) Las condiciones a cubrir 

para tener un sistema positivo de Educación Pública 3) Reunian 

las propiedades educativas del Sistema de enseñanza científica, 

jerárquica, enciclopédica. Educación de la Inteligencia, del 

F.,entimientoafisicc, del carácter y voluntad. 4) Condiciones para 

practicar esta educación 5) Apreciación de las alteraciones que 

ha sufrido el 1er. Plan de Estudio y valor de estas reformas. 

En consecuencia Barreda empezó por analizar las condiciones 

que privaban en el pais cuando se creó esta Institución como el 

meollo de la reforma educativa iniciada por los liberales. 

Juárez,:observa,.. Barreda, con una gran visión, consideraba 

que el desarrollo industrial que se iniciaba en México, sólo trae-

rla un beneficio transitorio si no contaba con "un sistema fijo 

de ideas generales y doctrinas comunes ..."a los cuales recurrir en 

el momento critico y,"...que permitieran obtener un acuerdo colec-

tivo" (VIII-147) dado el ambiente de anarquia que reinaba en nuestra 

sociedad. 

El Presidente Juárez "...comprendió que su gloriosa labor po-

litica exigia como indispensable complemento para afinarla en el 

más lejano futuro una reforma radical en la Instrucción Pública, 

que estuviese en perfecta consonancia con las instituciones republi-

canas ya conquistadas" (VIII-147) 

En vista de que se concebía la escuela como institución de 

respuesta social, que gravitaba en torno a la libertad de concien- 

cia. 	Su Plan de Estudio, se elaboraba desde las más sensibles 
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abstracciones Matemáticas hasta los principios fundamentales de 

soCiologia y 	moral, como las ciencias más elevadas. La base 

de su programa seria la educación científica y laica encaminada 

a establecer un acuerdo intelectual entre sus alumnos. 

En esta educación Preparatoria, se instaria en el aspecto 

donde su significado no seria de "si atea o no atea", 

ye que su preocupación no era demostrar o no demostrar a Dios, 

sino imolicaba 	el dar un conocimiento demostrable. 

Su propósito sustancial pretendia exterminar la anarquía in-

telectual, politica, y moral, personal, doméstica y civil de tal 

suerte que no fuese transitoria, y temporal, sino que formara ver-

daderos «ciudadanos», hombres aptos para la vida real, prepara-

dos para ejercer sus deberes y obligaciones atinadamente ante el 

interés social. 

Señala H. Barreda ¿v esta fue la idea inicial que se desvir-

tuó con el «Bachillerato cientifico>> que acabó por ser una ense-

ñanza de detalles de la ciencia y no sintética, literaria y no fi-

losófica como la que se habla propagado en Europa y Norteamérica. 

Dice Horacio Barrada, que existen sólo 2 sistemas de Educación 

Pública que proponen el desarrollo gradual del conjunto de faculta-

des que preparan para la vida real, suministrando ideas, sentimien-

tos, hábitos y opiniones conformando la conducta del individuo ante 

la sociedad. Estas son: el Catolicismo que fogueó a su milicia,co.mo 

la compañia de Jesús, donde educó jóvenes que posteriormente se en- 
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cargaron de educar a La clase pudiente del país, y el Positivis-

mo que aunque nació ayer; se le temió desde su cuna. 

H. Barreda analizó en su obra la educación católica como an-

tecedente del Positivismo, en lo tocante al fin moral de aquelLz 

Pero sin embargol advirti6 N. Barreda que en la educación católica 

sólo se desarrollaba la facultad «deductiva» y no la «inducción». 

Y en cuanto a las características que debla tener una adecuada ins-

trucción sécundaria superior, señaló también que debía de servir pa-

ra que estudiase el mundo y el hombre en armonioso conjunto. Esta 

educación debería también capacitar a la mujer a quien 	cultura y 

nada más que cultura es lo que le hace falta para que en 

todos los terr.enos pueda competir con ventaja y llegar a ser tan apta 

como el hombre" (VIII-175) 

N. Barreda apoyado en Comte, decía que la formación positivista 

debla de tender a educar la inteligencia, el sentimiento, el carácter, 

y con ésto, el alumno estaría mejor dotado para ser útil a la Socie-

dad. 

A través del método positivo, en la Escuela Nacional Preparato-

ria se contribuía a reforzar cientificamente la Educación Moral, 

porque si el sentimiento era la fuerza que impulsa al hombre, era 

necesaria la luz de la inteligencia que lo iluminara. El "consor-

cio de las operaciones intelectuales con las inclinaciones benévo-

las, produce esos sentimientos o «funciones morales compuestas>>..." 

(VIII-242). La meditación «inductiva y deductiva» provoca innova-

ciones que además de su importancia teórica tienen «utilidad prácti- 



ce>) para guiar la actividad del hombre. 

En la enseñanza Enciclopédica, se usarla la relatividad de 

las ciencias como las matemáticas, para disciplinar vanidad y 

orgullo, considerando que estas ciencias a pesar de ser avanza- 

das, tenían sus imperfecciones debido a la mala constitución de 

nuestros sentidos. Por ello en la medida en que el hombre tuvie- 

se mayor capacidad de abstracción, sus facultades inductivas-de- 

ductivas serian  más perfectas y el conocimiento que se adquiriese 

seria más completo. 

Señala también que el otro camino que se usarla en la Enseñan- 

za Enciclopédica, para contribuir a la Educación moral, seria hacer 

ver que hay una jerarquía enciclopédica, donde el genio más eminen- 

te he logrado subordinar sus investigaciones a los resultados de sub 

antecesores, con un sentido de "veneración" del pasado. 

En este marco la Educación Positiva se reforzaría con los sen- 

timientos generales, de resignación, deber, responsabilidad, justi- 

cia. Asi por ejemplo la resignación, seria desde el punto de vista 

de la sumisión que nos impone el deber. La responsabilidad  seria 

reconocer lo que somos y tenemos y saberlo usar para cumplir como 

ciudadanos con la sociedad. 

La justicia, se ligarla a la cultura intelectual, donde el alumno 

principalmente sati'sfaria 
	

su corazón con la práctica de lo bueno 

y noble. 

la tercer Propiedadl la "Educación del Carácter y de la vo- 

luntad" , se realizarla a través del cultivo de la inteligencia y del 

1 	 nuss~~1111~11 
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corazón. Aquí el alumno demostrarla su falta de valor, timidez, 

torpeza y en ese momento.el Maestro tendria la responsabilidad de 

"impulsarlo". La "Acción Educativa" seria estímulo sistemático 

con el fin de desarrollar y disciplinar esas importantes funcion- 

nes del carácter. 	H. Barreda señala que la 	educación del carácter 

se inicia en la familia, y que la escuela seria la complementaria,. 

Como última propiedad; la . Educación fisica no como el simple desa-

rrollo muscular ni para beneficio personal, sino con sentido «al-

truista» y esta se realizarla paralelamente a la cultura intelectual 

y moral. 	Se estimularla el sentido del perfeccionamiento físico como 

condición orgánica de todo progreso efectivo. 

Estas, son señala H. Barreda las propiedades «educativas e 

instructivas» del sistema de enseManza cientifica, jerárquica y en-

ciclopédica. "Una enseñanza que suministrará substancioso alimento a 

la inteligencia, que vigorizaría las fuerzas del espiritu, que confor-

ta el corazón y fortalecen el carácter y la voluntad...que en perfecta 

consonancia con el medio social moderno, marca un ideal fijo a la acti-

vidad del hombre, que le señala horizontes definidos y luminosos, al 

disipar las obscuras brumas que hablan venido amontonando la decaden-

cia de antiguas síntesis filosóficas...una enseñanza que fuera...la 

única que pueda hoy servir de base eficaz a un verdadero sistema de 

Educación Pública"...(VIII-285) 

Este sistema de Educación estarla acorde con las exigencias so-

ciales del mundo moderno para formar ciudadanos aptos. Todo ellos se 

apoyarla en la formación familiar, sustento y origen de las capaci- 
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dades individuales. El Libro de H. Barreda es importante y quizá 

es por 	Aragóniopublicó y defendió en ld Revista, porque 

presentaba las relaciones entre la E.N.P. y la Patria como una ne-

cesidad actual. Hakia ver que la obligación de las clases inteli-

gentes y culturales,era orientar la opinión de las masas. Al me-

nos esta habla sido la idea de Juárez y G. Barreda cuando la ini-

ciaron. Entre otros valores de la obra de H. Barreda, señala Ara-

gón, que los ataques que se hicieron a la E.N.P. al autor los afron' 

ta y "..los deshace con aparatosas argumentaciones..." (VIII 510). 

A la ciencia no la va a considerar absoluta, sino relativa y como 

la que trata los fenómenos y también los preved. Concluye diciendo 

que "En medio de la pena que causa tanto tiempo perdido, es conso-

lador que no falten almas que comprendan la grandeza de miras del 

Dr. G. Barreda" (VIII-511) 

Aragón comentó respecto a. las consideraciones de H. Barreda 

'que a pesar de que a la E.N.P., no se te dejó, ni se le ha dejado 

ser, lo que en sus inicios quería G. Barreda, ésta seguirla dando 

ricos frutos, como si se atendiese a los dictados de su fundador. 

Aragón hizo este paréntesis dentro de lo que se estaba analizando 

de la E.N.P., porque consideT6 importante resaltar los escritos de 

Horacio Barreda y aprovechó para exhortarlo a que los siguiera pu-

blicando. 

Aragón consideró que este análisis de H. Barreda sobre el ti-

po de educación que se impartia en, la E.N.P., superaba los anterio-

res sistemas, inclusive los de Gabino Barreda, ya que se he meditado 
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la importancia de ser una obra social dirigida por el camino que 

él trazó. 

Continuando con este análisis de H. Barreda sobre lo que fué 

la E.N.P., es importante considerar que esta educación a pesar de 

reunir la triple cualidad de cientifica, jerárquica y enciclopédi-

ca, y que obligaban al educando a reproducir sistemáticamente la 

evolución espontánea que determinó el curso del espíritu humano, 

ejercitando sus facultades cerebrales, no pudo llegar a dar los fru-

tos que se hubiera querido, por una 52r:t1W de obstáculos, básicos, 

como el del . tipo de profesorado con que contó y el «medio intelec-

tual cientifico» reinante en esta época. 

Este aspecto del profesorado fué problema ya que no era el idó-

neo para trasmitir la linea positivista. Y el maestro que si estaba 

de acuerdo con la idea educativa de H. Barreda, chocó con: los viejos 

hábitos mentales, religiosos y con intereses de toda clase, ya que 

con el Plan de la E.N.P. se pretendía salvar el "alma nacional" for-

taleciendo la libertad de conciencia y eliminando dogmas indemostra-

bles. 

El clero fué en consecuencia el principal opositor de la edu-

cación positivista y motivó que en el seno de las familias hubiera 

animadversión hacia ella. Ante estos ataques el Congreso de la Unión 

llegó a dar «dispensas de estudios>>, pero ésto sólo contribuyó 

a, hacer imposible la uniformidad de la Instrucción Pública en cuanto 

a su contenido, organización y marcha. 
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Después de examinar el camino recorridapor la E.N.P. desde su' creaci 

BarredooPinó que se podía ves que debido a influencias retrógradas primero 

Y a reformas que bien podrían calificarse de perturbadoras, la edu-

cación preparatoria acabó por girar en una órbita, que no era la suya. 

Reduciendo la enseñanza científica a un superficial «bachillerato» 

"...bueno si se quiere, para contentar las aspiraciones de la pedago-

gía universitaria, pero impotente para suministrar una base sólida 

al Sistema general de Educación Pública positiva, tal como el espi-

ritu de la fundación escolar quería que fuese con el tiempo" (VIII-369) 

Así la ensefiania preparatoria osciló durante 30 años entre lo retró-

grado y la anarquía pedagógica y científica en su conjunto, 

Horacio Barreda afirma que el adversario acérrimo durante este 

tiempo habla sido "<<el espíritu de las especialidades cientificas»" 

'CVIII-373). 

Horacio Barreda, para terminar con su trabajo respecto a lo que 

se quería que fuese la E.N.P., finalmente toF, presentó en la Revista  

en dos partes: IrUn Resumen Stptético donde 	enfatizaba el tipc 

de educación'que se necesitaba en México y con el fin de 

más apto al individuo para mandar u obedecer..." (VIII-458))  y 

IIrLa Apreciación Final.- Consistm'en señalarlos tres caminos para 

solucionar el problema pedagógico de la educación superior y eran 

restaurar ' las viejas instituciones, difundir la « escuela libre <<, 

sin plan homogéneo y la continuadora del movimiento regenerador 

del siglo XVIII, la Escuela Positiva. 
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Así, Barreda consideró que la E.N.P. esta-

ba de conformidad con las necesidades de la civilización moderna 

y satisfacía las aspiraciones orgánicas de las nuevas generaciones 

y era poco de las miras del movimiento pedagógico de ese momento, 

por lo que era justo pensar que su educación "...debe ser conside-

rada como una institución social definitiva por hallarse incorpora-

da en la marcha del espíritu humano..." (VIII_506). Horacio Ba-

rreda no obstante todos los ataques, siguió defendiendo este espí-

ritu de la E.N.:9a pesar e independientemente de las "innovacio-

nes" que surgieran en cuestión educativa en E.U. o Europa. 

A. Aragón respecto al libro de H. Barreda opinó que era un 

claro revivir del pensamiento de su progenitor. La "síntesis" 

que da el camino al Sr. Barreda era la de Comte. Asimismo resal-

ta Aragón que el uso del método de análisis en extremo es corrosivo 

y disolvente. 	En cuanto su estilo; es sencillo y claro y revela 

su trabajo científico y pone de manifiesto sus esfuerzos en "Pro 

de la Educación Nacional". 

Considero que el libro fué importante porque presenta las 

relaciones entre la E.N.P. y la Patria y la obligación de que 

las clases intéligentes y cultivadas orientaran la opinión de 

las masas, esta ya habla sido la idea de G. Barreda y que H. 

Barreda pretendió dejar clara al desglosar su libro en la Revista. 
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Tanto dentro de la linea de la Revista Positiva y acorde 

con los puntos de vista de Aragón y Barreda que publicó en aque- 

lla durante el mes de Septiembre de 1909, tres cartas resultan 

significativas para ilustrar el debate en torno a la E.N.P. 

En dichas cartas caracterizó a los adversarios de la insti- 

tución: los "liberales jacobinos" y el "clero", designándolos con 

el nombre de "el bonete rojo" y el "bonete negro" respectivamente. 

Al tratar de dejar los ataques que dirigían a la E.N.P. sin 

fundamentos, Barreda refo,rzáf su permanente defensa a la enseñanza 

positivista y comentó que el rechazo de la ENR procedente del clero 

y los jacobinos, llegó a ser de tal magnitud que unió a estos dos 

grupos tradicionalmente antágonicos, para luchar contra ella. 

El "Bonete negro" estaba interesado en eliminar la E.N.P. en 

SUS raíces, porque la consideraba <<sectaria>>, porque atacaba 

«la libertad de conciencia»" y de critica, además que no haUisido ca- 

paz de conservar la «neutralidad» que la instrucción laica debe 

garantizar y por que: "...proclama un programa de enseñanza inmo- 

ral y liberticida..." (IX-408) 

Ambos grupos advierte Barreda primero se "reunieron" para 

disputarle el control educativo pero en el fondo la intención del 

"bonete negro" era utilizar en su provecho la acción de los ja- 

cobinos. 

Barreda en rconsecuenciaPretende combatir las aseveraciones 

de que la enseñanza en la E.N.P., eva sectaria y anticonstitucional 

y definir si tenia una función política o social. 
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H. Barreda señaló que el Positivismo tiene como meta, me-

jorar la Sociedad; pero en el contexto de una «religión», ya 

que primero pide culto a la familia, Patria y Humanidad, en se-

gundo lugar, pretende lograr un equilibrio interior, o sea la uni-

dad moral. 

Afirma por otra parte que la educación impartida en la E.N.P., 

no se podría considerar sectaria ni anticonstitucional, en cambio 

señala que.esto si era aplicable a la enseñanza apoyada por los 

jacobinos y por el clero, la primera por anarquivay la segunda por 

retrógrada. 

En cuanto a la acusación que se hace de "sectarista" a la ense-

ñanza en la E.N.P., Barreda dice que quizá so le califica asi, "... 

porque sólo imparte conocimientos que se pueden probar y demostrar, 

(IX-431), a diferencia de la educación que permite impartir el "Bo-

nete Rojo" que es indemostrable y hasta mentirosa. 

Advierte además H. Barreda que la E.N.P., lejos se encuentra 

de ser realmente el "Templo del Positivismo", pues es algo todavia 

demasiado imperfecto a peSar de los esfuerzos del mismo Ministerio 

de Instrucción Pública, y, por tanto los bonetistas podián estar 

tranquilos. 

El último asunto que se trata en estas cartas de Barreda es 

el relativo a si: "La educación Pública es una función politica 

o una función.social". 

Para H. Elarreda la educación, tenia una misión, que emanaba 

de la sociedad, no era aislada y tendria su "función politica" 
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porque su papel era gobernar las conductas individuales en bien 

del interés colectivo. 

Horacio Barreda nos hace ver que el lado positivo de la dis—

cusión  suscitada por las criticas de los "bonetes" consiste en 

que graciasa ella, se pudieron aclarar y sacar a la luz las venta—

jas de ese positivismo que tanto criticaron, además de que hizo pa—

tente la pobreza de las armas con que las susodichos hablan argu—

mentado. 

Cada vez se hacia más clara la postura de A. Aragón respecto 

a la E.N.P..No era la suya una posición dogmática y cerrada, por 

lo contrario, estaba cierto de que la institución creada por Gabino 

Barreda era :perfectibley más aún, que muchas de sus propuestas ini—

ciales se hablan visto desvirtuadás por quienes ignorando su sólido 

sustento teórico las aplicaban indebidamente. 

Aún cuando se manifestó receloso de Los cambios de planes por 

considerar que estas perjudicaban en un grado considerable a los 

alumnos, siempre se mantuvo dispuesto a franquear las pa§inas de su 

Revista a la polémica constante que coadyuvara al mejoramiento de 

lo institucional, y sobre todo aquellas propuest as que favorecieron 

el sentido originario de su fundación. 

Así, no es extraño que el Sr. Joaquín Ortega,lft dedicara al 

editor de la Revista un estudio que escribió sobre la E.N.P. y que 

Aragón se empeñó en reproducir en aquélla. 

Los difíciles momentos por los que atravesaba el pais en el año 
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de 1910, parecían explicar la creciente preocupación de Agustín 

Aragón, que como'adelante se verá era un cuidadoso observador 

de la realidad social del pais. 

J. Ortega consideró "...de indefinible y pecadora estructura" 

son los "sabios" argumentos que contra la Institución se han esgri—

mido (X-328) Mérito es elq'ue tuvo . Barreda ya que su meta fué 

concluir y acabar con la anarquía que desgarró la unidad de México 

en el aspecto intelectual, político, civil, doméstico y moral. 

Nada mejor que la ciencia positiva para que unifique y ate las 

intelioencias y voluntades dice Ortega. 	Una ciencia que busque la 

verdad por la verdad y que no se detenga por decretos o leyes, sino 

que evolucione. 

Ortega, reconoce y admira que en 'al libro de Barreda la pro—

puesta de una educación cientifica,pretenda dar al hombre una idea 

exacta de su dignidad y solidaridad, de lo que lo une con las gIhe—

raciones desaparecidas. Todo ésto a través del desarrollo de los 

sentidos, por medio de la observación, adpatándola para resolverlos 

problemas qüe le plantea la vida. 

Es interesante ue-stacar' el 'fondb deligarguhentos d.e Ortega 

en relación a la E.N.P., pués señalaba 
	

que en la E.N.P. el 

alumno llevarla la ciencia al campo dándole un sentido social y más 

real. Esto lo hariap no en calidad de "sabios", sino como "obser— 

vadores" que irian a aplicar Lo que sabian. 	Esta anotación de Or— 

tega, se correspondía con la propuesta de, la Ley de Instrucción Pu— 
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blica desde 1867, referente a la "educación gratuita y para el po—

bre". 

Aragón a propósito de las notas de Ortega manifiesto' una vez 

más su preocupación por la serie de ataques de que ha venido siendo 

objeto la E.N.P., los cuales le parecen muy injustos especialmente 

si se comparan las instituciones que se hablan creado en México con 

las de otros paises, consideradas inclusive como prototipos cultura—

les, pero que no hablan Llegado a grandes creaciones institucionaks 

en cada materia educativa. 

Asi, no obstante la continua admiración que Aragón expresara 

frente a la cultura francesa y en particular a Comte, advierte sin

embargo, que para llegar a realizar los proyectos concebidos de mane— 

ra teórica: 	"Les ha faltado a los franceses un Barreda" (XI-

552). 
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CONTRA' DE LA UNIVERSISAD 

<< Su fundación " es 

un verdadero anacro 

nismo y constituyó 

un positivo retraso 
(XII-600).A. ARAGON. 

Tomando en cuenta lat preocupacionel que Agustin Aragón, mani- 

festó a lo largo de los años de publicación de la Revista en torno 

a los asuntos educativos, resultó completamente lógico el interés 

que despertó en e 
• 
ste la creación de la Universidad en 1910 promovi- 

da por Justo Sierra, entonces Ministro de Instrucción Pública. 

Frente al debate que suscitó- este acontecimiento, el más cons- 

tante defensor del positivismo comtiano en México expresó su desa- 

cuerdo. 

Como se sabe Justo Sierra desde el año de 1881 había pugnado 

por el establecimiento de una institución de estudios superiores, 

sin embargo "...quería que el positivismo continuara gozando del 

valor oficial y querría que la Universidad formara parte del go- 

bierno".4 

Es frecuente la afirmación de Sierra de que tuvo que esperar 

cerca de treinta años para realizar .st,  proyecto universitario. Al 

*O" Gorman Edmundo. Sei-s estudios históricos de tema mexicano. Universi 

dad Veracruzano. México 1960. 
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parecer hacia 1906, dicho proyecto fué retomado por Sierra. Esto 

fué paralelo, a una visita que realizó a México Mark Baldomin pro-

fesor de la Universidad de Columbia, durante la que se entrevistó 

con Porfirio Díaz y después de haber analizado la situación de la 

eduación en México dijo "...que el gran problema educativo que ten-

dría que, afrontar el país es la enseñanza de millones de niños in-

dios" (VI-177). 

Agregó que en México se había empezado a atacar el problema 

en el D.F. con la creación de instituciones que mucho prometían como 

la Escuela Normal. Al referirse al proyecto para la creación de 

la Universidad expresó que era indispensable que existiera una alian-

za Internacional en nuestros actos educativos, pensando en una comu-

nidad y franternidad más amplia; sin embargo el único problema que 

existiría =dice= para realizar este ideal universal seria el proble-

ma del lenguaje, por ello es que propone el necesario conocimiento 

de inglés-español y para ello propuso el intercambio estudiantil 

entre ambos paises pues consideró que ésto ayudaría a un aprendiza-

je más rápido del inglés. El hecho de que se le diera importancia 

al idioma inglés, nc fué muy de acuerdo con las ideas de Aragón, co-

mo después señalaré. 
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Así ante esta expectativa, Aragón y H. Barreda criticaron 

hacia 1907, el concepto tradicional deÚniversidad por retrógrado, 

y señalaron que en Europa, en su lugar surgieron nuevos centros 

llamados «Ministerios de la Instrucción Pública» que organizaron 

las diversas enseñanzas y dirigieron su difusión en la sociedad. 

Dentro de los antecedentes de la Escuela sviDerio, estaban las 

«Universidades» que eran el «nom plus ultra» de la instrucción 

superior, pero a las cuales critican fuertemente los positivistas 

por haber impedido la sintesis mental, porque fragmentaron y aisla-

ron los conocimientos, pues el objetivo de éstos era formar «especia-

listas». 

En la Revista, se van a criticar Las Universidades modernas por 

que su fin se reducía al objetivo escolástico de las antiguas idnIver 

.lidades. Aragón critica el valor que en México se estaba empezdw 

do a dar a las,Universidades Norteamericanas que se perfilaban como 

una alternativa viable sobre todo para la clase media alta, del pais 

que vela en E.U. un lugar donde el jovenupreparaba más rápidamente 

y sin pasar por las contrádicciones de la E.N.P. 

Aragón comentó en la Revista que Horacio Barreda, hacia ver la 

negativa de la "Universidad" ejemplificando a Estados Unidos quien 

habla logrado un prodigioso desarrollo industrial, pero este desa-

rrollo estaba cqrrompieri¿Id. a la masa social, ya que se estaba usan-

do para oprimir a los demás pueblos de la tierra. Además con esta 

educación se estaba contribuyendo al desarnollo del "Imperialismo", 

y a un "exagerado individualismo". Aquí el desarrollo industrial 
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suprimia "...entera independencia de toda influencia moral" 

(T. VIII-170) como si los sentimientos, ideas y opiniones 

de los pueblos no tuviesen ningún valor. 

Por lo que toca a las ideas que alentaron la creación 

de la Universidad, Aragón expresó su desacuerdo y tachó a Sie- 

rra de «metafísico». Este adjetivo se lo habla aplicado a 

raiz de la polémica que sostuvo Sierra con el Dr. Barreda con 

motivo de un parnón que éste último estableció, entre Mahoma y 

Robespierre. Los positivistas tendián a considerar a la Univer- 

sidad concebida por Sierra, como una derrota de la filosofía 

positivista y por lo tanto de la E.N.P. 

Agustin Aragón, junto con los demás positivistas mexicanos 

empieza a preocuparse por la situación de anarquía que existía 

en el pais, y le preocupabatien ese contexto se pensara en perfi- 

lar una Universidad. 

Aragón dió además en la Revista cabida a las opiniones adver- 

sas a la creación de 	Universidad. Inconformidades que la opi-

nión pública mahifiesto en el campo pducativo, como serian; primero 

que se cumpliesen las leyes en nuestras escuelas; segundo que nose 

realizamlnnovaciones cada mes; tercero, escoger el profesorado 

idóneo y en cuarto lugar procurar lo de verdadera educación de los 

alumnos. 

En estas ideas, también se apoyó Aragón para reforzar sus 

criticas contra Sierracon el objeto de que no se le permitiese 
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lanzarse a la creación de dicha Institución. 

En 1910 J. Sierra en su carácl.er de Ministro de Instrucción 

Pública, logró la cristalización de su ideal al presentar a la 

Cámara de Diputados el proyecto para la creación le las.Universidades 

171,e tomó forma con la ley constitutiva de mayo 26 de dicho año. 

Con motivo de la creación de la Universidad, Aragón que en 

otras ocasiones habla expresado su desacuerdo con Sierra, como 

por ejemplo, a propósito del asunto del Internado, manifestó una 

serie de criticas ya no solamente a la medida concreta1relativa a 

la Universidad, sino a su labor al frente del Ministerio de Ins-

trucción Pública. 

Se refirió a que el desorden que existía en este ramo obe-

decia a que muchas de las leyes expedidas entonces, no se cumplian. 

Sierra se desesperaba ante los cambios paulatinos y llegaba a mo-

dificar por ello decretos. Las escuelas tetan tantas indicaciones y 

contraindicaciones que optaron por no hacer caso y seguir su propio 

criterio, pero, ahora dice sarcásticamente, el editor: pretende .Co-

ronar su obra con la fundación de la Universidad. 

Aragón se oponía al resurgimiento de dicha institución, porque 

consideraba que tenia una gran carga tradicional que 14 hacia ino-

perante dentro del espiritu positivo a más de que parecia que las 

condiciones del pais, como el mismo profesor Sierra lo habla enten-

dido tres décadas atrás, no eran propicias para ello. 

Sin embargo el Ministro de Instrucción Ublica paralelamente 

a las objeciones de Aragón, opinaba que: "...la novísima Universi- 
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dad no es popular, que no es hija de una «exigencia clara y ter-

minante de la opinión pública» (X-571), 

Aragón a partir del momento de la creación de la Universidad 

no cejó en sus constantes criticas en contra como lo veremos des- 

pués más ampliamente, y la califica como resultado de «crear algo que 

pueda tener un sello nuevo entre nosotros« (X- 571). 

Tanto en la fundamentación del referido proyecto como en el 

discruso inaugural del Mtro. Sierra quedaban claramente expresadas 

las ideas de su creador, como lo veremos a continuación. 

Algunas de las ideas más significativas las tenemos desde que 

J. Sierra declara que la Universidad..."es un centro donde se pro-

paga la ciencia, en que se va a crear la ciencia; -señala- que la 

ciencia es laica, la ciencia no tiene más fin que estudiar fenóme-

nos y llegar a los fenómenos dltimos que se llaman leyes superiores" 

(X-579) 

El ideal de la Universidad pretendió ser, lo que llegaría a ser 

su lema "Democracia y Libertad" y con esta idea se moverla la máxima 

Casa de Estudios. En cuanto a sus programas señaló que se contempla-

ría la enseñanza demostrable, teniendo cabida materias, como biología 

sociología y moral. 

Advierte Sierra, que ésto dependeria directamente del Gobierno, 

pero actara que el nuevo centro habría de tener cierta libertad dentro 

de su esfera de acción: "El Estado tiene una alta misión politica, 

administrativa y social: pero en esa misión misma hay limites,y si 
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algo no puede ni debe estar a su alcance, es la enseñanza supe-

rior, la enseñanza más alta. La enseñanza superior no puede te-

ner, como no tiene la ciencia otra ley que el método, esto será 

normalmente fuera del alcance.del Gobierno" (T.X. 587) 

Además Sierra declara que la Universidad "...no es del Esta-

do,ni libre ya que el tesoro la expensará y podrá adquirir bienes 

y gozará de cierta autonomía" (X-589). 

Aragón, aún cuando censuró abiertamente los supuestos con los 

que se creaba la nueva Universidad, reconoció que una de las cosas 

positivas que tenia el proyecto era que en su fundamentación queda-

ba asentado que el Estado no introduciría ningún estudio de carác-

ter teológico: 

Sin duda, este aspecto que tranquilizó a Aragón se hizo expre-

so justamente por que quienes se opusieron a la creación de la Uni-

versidad, temían que el carácter clerical y tradicional de la anti-

gua institución se reforzara con su reinstalación. 

Al comentar las aseveraciones de Sierra respecto a que la "his-

toria se compone de resurrecciones, que nada ha muerto, que todo re-

sucita y vive cuando ha resucitado" (X-574), destaca Aragón, que el 

flinisterio de Instrucción Pública carece de sentido positivista, ya 

que conforme al criterio progresivo la universidad debía crearse cuan-

do la primaria estuviera desarrollada y organizada, la secundaria ya 

hubiera dado frutos y la profesional se desarrollase adecuadamente. 

Dice Aragón que al crearse en 1910 la 'Universidad con los ar-

gumentos que esgrimía Sierra, este suponia-que antes no estaban da- 
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das las condiciones por la ineficiencia de los sistemas educativos 

que debían precederle, Por el contrario, afirma el editor que du-

rante el gobierno de Lerdo de Tejada, por ejemplo, la E.N.P. dió 

frutos positivos. 

Otra idea importante de Sierra, respecto a la Universidad, es 

que no seria clasista, sin embargo presiente la formación de una 

«casta», de la ciencia, alejada de su función 'terrestre" y 

ésto seria inconveniente porque proporcionaría la formación de una 

«pedantocracia» que nos gobernará y como dice H. Spencer,' tortu-

rariá a sus victimas, quienes sólo trabajarían en la Universidad 

por asegurar su subsistencia y no por buscar la verdad. 

Como para Sierra, el objetivo de la Universidad, era el crear 

ciencia, propagarla, estudiar fenómenos e investigar las leyes que 

gobiernan a éstos, Aragón cree que con ésto se perfila el peligro 

de llegar a las ciencias abstractas, aún cuando Sierra no fué su-

'ficientemente explícito al respecto. 

Además Aragón combate el enfoque hillWdullista que pretende 

dar Sierra a la ciencia. 	El editor acorde con los principios comtia-

nos asevera que esta ciencia se ocupó de la búsqueda de la verdad 

universal, y la idea de «mexicanizarla» seria absurdo. 

Dentro del Positivismo las leyes científicas son las mismas 

en todo el mundo, lo variable es la manifestación de los fenómenos 

en ceda pais. Por ello Aragón afirma que la creación de la Universi-

dad, con estos supuestos es contraria a las reformas de Barreda y 

exhorta a los positivistas a luchar por el saber demostrable y univer-

sal. 
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Las criticas contra la creación de la Universidad se di-

rigieron particularmente argumentando que J. Sierra no daba 

buen ejemplo de vida civica, lo cual implicaba =según Aragón= 

una contradicción para quien como aquél habla pregonado que el 

pivote del ideal, educativo erd el buen ejemplo, "la electrici-

dad món 1". 

Otro de los argumentos con los que Aragón censuró la crea-

ción de la Universidad fué el que corresponde a la afirmación 

de que grandes teóricos nunca hablan asistido a las universida-

des. De manera semejante Aragón expresó su desacuerdo con el 

exagerado valor que le habla dado a la educación extranjera, 

alabándola, o`imitándola. El editor afirmó que Barreda, nunca 

se arrodilló ni ante Harvard ni ante la Sorbona, únicamente fué 

discípulo de Comte y brilló con luz propia, por lo tanto urgia 

rehabilitar a Barreda ya que su obra se asentaba en realidades 

y no en imaginaciones. 

Sintetizando 	las criticas de Aragón sobre las ideas 

educativas de Sierra, decía que 	pretendia como "nue- 

va función" el que el mexicano conociera nuestras condiciones de 

existencia, cosmológicas, biológicas y sociales y ésto ya se ha 

hecho, por lo que: "Sale sobrando su Universidad y la función edu-

cadora de ésta" (X-655). Sin embargo no pierde la esperanza y es-

pera que asi como cayó el Imperio Napoleónico e inclusive otros 

más fuertes y preparados, esta Universidad caerá y se suprimirá la 
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Universidad por inconducente. 

Después de la serie de criticas que hizo Aragón respecto 

a dicha institución, tanto antes,como un año después de su fun— 

dación, se volvió a referir en 1911 a ella nuevamente de manera 

critica cuando 	 la Universidad, otorgó el grado 

de doctor honoris causa, a personas como el expresidente de Esta—

dos Unidos Theodore Roosevelt. 

Aragón expresó entonces que la actitud de Sierra era contra—

dictoria, pues Roosvelt, fué autor de un atentado a Colombia2 ,.g. 

Panamá, censor y consejero ante los gobiernos de América y Europa 

cuyos juicios y consejos acaban de deshechar sus compatriotas, Ara— 

gón explicó ésta distinciórillonferida a Roosvett, co" 

la Hciega" admiración He Sierre a Estados Unidos. 

resultado de 

Aragón manifestó su desacuerdo nor el.establecimiento de 

un curso de psicologia impartido en inglés por el D.Baldawin,lo 

q u e 	motivó alue los resultados fueran negativos, pués 

nadie entendió el curso y como consecuencia vino la deserción del 

alumnado. 

Dice Aragón que actos como ést4. "lastimanel patriotismo"y nó es conce-

bible que una escuela oficial, no use el idioma oficial. La idea 

en sf, no era realmente desqabellada, pero no se partió de la rea—

lidad de la lengua que más conocía el alumno era el francés, y an—

tes de introducir esta modalidad, se debió dar un curso al alumno, 

como ya se habla hecho en 1903, cuando figuró un texto de física 
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en francés. 

S e renueria en todoew el estudio del idioma dos años antes y 

sino el texto se suprimiría como se hizo con la Botánica de 

Henfrey, que por no entenderse provocó más reprobados. 

El Dr. Joaquin D. Casasús, coincidió 	con Aragón 

en la importancia que debla darse at estudio de el idioma caste- 

llano, por ser la lengua materna y por constituir uno de los 

más fuertes lazos que nos unen y  "...uno de los más sólidos ci- 

mientos de nuestra autonomía e independencia" Advierte Casasús 

que hay que conservar y defender la lengua contra todos los ele-

mentos extraños que la manchan y la deshonran...Vale tanto como 

defender la 1,..tria>> (XI-75), y de no hacerse se estarla favoréciendc 

la desintenración de nuestra nacionalidaU. 

Aragón manifiestó su inconformidad por lo que toca a quiel: 

nes tenían actitud de admiración a las universidade norteameri-

cana por que según el editor quedaban desautorizaddsPlos resulta- 

dos 	patentes en aquel pueblo de barbarie que en medio --

siglo había asesinado a cinco presidentes. 

Aragón critico' a Sierra, por la inútil función que éste le 

designaba ..k.a Universidad y abogcrporque se restableciera la ori- 

ginal Universidad propuesta por Gabino Barreda:, su insistencia 

sobre este asuntodsutifoen la Revista,ocedecla Wo que es4ha publicación 

a la que tenían acceso d varios intelectuales mexicanos que 
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colaboraban en la Universidad. 

Aragón dice que Sierra cree que la Universidad sólo debe 

instruir y reduce su función a una "simple productora de cien-

cia, es una intelectualizadora, sólo sirve para formar hombres 

«cerebrales»". (X-649) 

Aragón para dar más fuerza a su inconformidad con la crea-

ción de la Universidad, en la Revista hace referencia a La épo-

ca en la que empezaron a surgir las Universidades, e indica que 

la primera "...que apareció en Europa, fué la que fundó en Fran-

cia, Felipe Augusto" (XII-598). El objetivo de estos centros fué 

dar cabida a todo género de conocimientos que no podían entrar 

en los monasterios y estaba tutoreada y protegida por el Estado, 

quien le dió su carácter «laico» e independiente de la Iglesia. 

Aragón dice en su Revista "...que la Universidad es una vene-

rable ruina que tiende a desaparecer" (XII-599). Esto se vela 

principalmente por el contenido escolástico y poco abierto al cambio 

que existia desde los inicios de las primeras Universidades. 

En algunos paises como E.U., el concepto "Universidad" sólo 

:e usó decía Aragón, para tener prestigio, ya que su fin eran los 

«negocios» y "...obtener grandes sumas de dinero como remunera-

ción pagada por los alumnos que asistian a las diversas asignatu-

ras..." (XII-600). 

Advertia Aragón que la fundación en México de una Universidad 

"...es un verdadero anacronismo y constituye un positivo retroceso" 

(XII-600)d 
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Lo único que se lograrla era crear un centro ansioso de fueros 

apetecible por los "doctores" europeos, que sólo obstruiría y de- 

morarla la ■archa de la enseñanza pública, después de los esfuer- 

zos realizados por las mejoras que G. Barreda 	introdujo en la 

E.N.P. 

Aragón opina que "...la Institución de la Universidad y la 

de la Escuela de Altos Estudios* son cosas que deben suprimirse, 

la primera, como inútil y nociva y la segunda como prematura en 

extremos, en el supuesto de que sus congéneres hayan dado en otras 

partes los resultados que sus apologistas suponen." (XII-602). 

También no pierde, -el editor de la Revista- la oportunidad para 

criticarala Universidad , agregando que sale demasiada gente con 

grados de las universidades y es común ver que son "escritores de 

cántaro" =y se duele de= "...que los partidarios de la aludida Uni-

versidad, esperasen mucho de esa vieja señorona" (XIV-103) 

Aragón revivia el sentido de 'Universidad ya expresado ante-

riormente por Barreda, al señalar ror diferentes razones, en otras 

épocas debido a la "serie" de universitarios que egresaban de di-

ferentes carreras se vela que nunca llegaban a ejercer y ésto con-

tribuyó al estancamiento o hasta retroceso de nuestra educación. 

* 	La fundó Porfirio Díaz en 1908 ,a-imitación de la que existió en Fran= 
cia en 1909, y funcionó en locales de las demás escuelas, sin inter-

ferirse mutuamente. Su objetivo era resumido a coordinación 
y orientación. (p. 102) 
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Después de haberse impulsado la Universidad, decía Ara—

gón, empezó a manifestarse el interés, p:nYque la educación 

se atendiese más allá de la capital. Esto como lo prueba en 

el discurso que reproduce Aragón en la neviirapronunciado en 

la Cámara de Diputados, el 31 de mayo de 1913, por el positi-

vista G. López de Llergo, relativo a las Escuelas Rudimenta—

rias de la República. 

Como López de LLergo pidió a los diputados que dejasen 

31 los Estados vigilar y fomentar —las escuelas rudimenta—

rias, Aragón comenté que esto era un intento de querer descen4  

tralizar la enseñanza en México. 

Aragón resalta que el impulso de una educación más popu—

lar y no centralizada ni clasista, está concebida por el po—

sitivismo que trata de preparar a la "Humanidad" y no a una 

clase o grupos en la linea del orden y del progreso. 

Es interesante y significativo para lo que he tratado di 

señalar en la linea educativa que refuerza la Revista Positilp 

el observar el especial interés de A. Aragón que en sus últim 

mas lineas, al finalizar la edición de la Revista en 1914, en 

su sección "Párrafos", reflexiona acerca de la realidad educo-

tiva y su futuro. Asi expresó que "cuando los pueblos quierir 

aprender se multiplican los centros de enseñanza?="...En Méxi. 

hubo ansias de aprender en sus escuelas en los setentas y en 

los ochentas y ya menos en los noventas, En este siglo se ha 
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visto que nuestros estudiantes van a los colegios, no para 

saber sino para obtener un titulo académico" (XIV-556) Y 

agrega:"... En México el cultivo de la ciencia es una función 

burocrática que nos ha degradado y empequeñecido" (XIV-154). 

A. Aragón nunca estuvo de acuerdo como ya antes se seña-

ló, en la «mexicanización>> de la enseñanza, y menos en la 

intervención del Estado para legalizarla: ya que la ciencia e» 

el positivismo era universol 

Con esta sección termina de presentar el contexto y el 

análisis de'las ideas en cuanto a educación se refieren durante 

la trayectoria de la Revista, desde la importancia de la educa-

ción en la familia pasando por la primaria, secundaria, la E.N.P. 

fundada por Barreda y modificada, hasta la educación Superior 

con el surgimiento de la Universidad ideada por J. Sierra e in-

cluyéndose por primera vez la educación rural. 

Es evidente que la labor realizada por Aragón, fué un - 

gran esfuerzo ya que no únicamente se limitó a publicar y -

difundir textos de Comte y de otros postivistas en su ilevista , 

sino que escribió, discutió y participó en opiniones en pro y 

en contra del positivismo que se quería implantar en México. 
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II,- 4.- LA CRUZADA DIDACTICA  

<<Se difunde la noticia, lo a-

compañan sus "amigos" e inte-
lectuales;el féretro iba cu - 

bierto con la Muceta Roja.-- 

"indimindo que allí se encerra-
ba un doctor en Derecho..." 

(X-641). J. Carracido. 

En la Revista,  Aragón resaltó la influencia social y mo- 

ral de la lectura de novelas en la juventud. 	Señala que unos 

novelistas no se interesaban por instruir ni educar y otros si 

tenían 	una finalidad estética social y moral, pero aun-

que ésta haya sido la buena intención de algunos novelistas, 

su influencia sobre los lectores no siempre fué como se esperaba. 

A. Aragón cita a John Morley «"La novela depende esencial-

mente del interés de la vida privada de los hombres y de las mkijereg 

comunes>>"(II1-263). Por. esta concención es que la .mayoría qie los 

novelistas se dedicaron 	a escribir sobre vidas privadas 

escaceando• la novela social,ésto era potencial pjla juventud fuese 59wda 

a través de la novela bajo "...el reposado criterio del 

padre o el admirable instinto de la madre." (111-273) 

Con este criterio A. Aragón insertó en el tomo X, de la Re-

vista, una novela de carácter pedagógico, "La Muceta Roja" del 

escritor español Dr. D. José Rodriguez Carracido, quien a través 

de un ameno y bello estilo literario relata la biografía de un 

infortunado colegial compostelano, resaltando las deficiencias 

de la educación tradicional, que éste vivió en carne propia, e-

insistiendo en lo distinto que hubiese sido la vida, si esta - 

hubiel'a transcurrido en un medio dmbiente'djsrin,to.. 

Consciente el editor de que no todos los mexicanos entende- 
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rian los términos o textos positivistas y con el fin de que el 

positivismo llegara de la mayoría de la población y fuera en 

lo posible entendido y accesible 	utilizó la publicación 

de 
	

la novela como un recurso didáctico 	que cons.ider o 

particularmente valioso para el momento critico que vivía México. 

Por ello es que la intención de Aragón al incluir esta "be- 

lleza artistica", muestra del arte docente, parecería ser la de mostrar 

al lector mexicano una situación semejante a la queelestaba viviendo. 

La trama de la Novela .gira en.lchra la historiaoveridica"de un 

joven compostelano Jacobo Barros hijo único de un matrimonio muy 

humilde, que .con vendes esfuerzos le dieron los medios. para asistir a 

cq 
a la-escuela acariciando el anhelo de verlo Pla muceta roja" en la Uni- 

versidad. 

El estudiante camina de desventura en desventura sin reme-

diar los mates que en su mayoría surgian de la educación que reci-

bió. Nos dice Aragón "el remedio de tantos descalabros, lo halla 

el Dr. Carracido, donde se debla esperar:"en la educación cientifi-

ca a la manera de la implantada entre nosotros por el inmortal Ba-

rreda? (XIV-31) 

La Novelase publicó 	en 24 capítulos. Su autor tuvo el es- 

crúpulo de manifestar cyue no le interesaban 	"las doctrinas 

del arte docente y del arte por el arte:' se mostró ajeno a todo 

sistema y declaró con sinceridad que en la composición de esta 

historia, antes fué la moraleja que la fábula. 
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El objeto de la novela pedagógica, era encarnar la in-

fausta supervivencia de nuestra miseria científica en un re-

presentante de la nueva generación que desde la esterilidad 

de los recursos intelectuales adquiridos, vislumbra intuiti-

vamente los fecundos procedimientos que enriquecen a los pue-

blos directores de la cultura moderna, anteponiendo la realidad 

de los libros. 

Rodríguez Carrac(do se va a esforzar en encontrar los re-

cursos más eficaces para reproducir la situación de cómo se en-

gendró la mutua amistad del protagonista y el narrador indiscre-

to que creyó encontrar lectores interesados en conocer sus reve-

laciones. 

Creo que es interesante conocer también el contexto econó-

mico, social y político en que la obra se desarrolla para compren-

der mejor porque es que, tanto el autor de la obra, como el edi-

tor de la Revista, se interesan en que ésta sea leida por la mayor 

cantidad de habitantes, sobre todo jóvenes. 

La Muceta Roja se desarrolla en una escuela primaria en el 

Noroeste de España, en la "sombría", "húmeda" y "silenciosa" ciu- 

dad de Compostela en 1865. El Profesor de Jacobo Barros era un 

hombre con bastón que regañaba a "Jacobo" por cuchichear o inte-

rrumpir al erudito que siempre esgrime la máxima pedagógica «la 

letra con sangre entra>>. 

escuel a L a "...el re- 
e r a 
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cinto donde se reprimia bajo la 'férula Magisterial" (X-35). 

Por ello es que al salir de ahi se buscaban libres horizon- 

tes, como .las.calles y los 	templos etc. 

Los padres de Jacobo eran: un sastre, militante del li- 

beralismo en España en 1843, que casó con la piadosa costure- 

ra.Antonia Maizales en 1855. Este hombre se dedicó a coser, 

aunque su aspiración habla sido llegar a la Universidad y como 

no lo Babia logrado, su solemnidad predilecta era asistir a la 

apertura del curso universitario. 

Dos años después de casado, obtuvo la bedelía, destinándosele 

a la Universidad que estaba consagrada a la enseñanza del Dere- 

cho, Canónes y Teología, cargo que desempeñó con júbilo, pues 

interrumpirla la lección anunciando la hora. 

Al poco tiempo nace su único hijo, y sobre el cual verti- 

rá todas sus aspiraciones de estar en la Universidad. 

Desde el principio se manifiestan las preocupaciones por 

los valores importantes. La madre de Jacobo deseaba, que su 

hijo estudiase en ele  Seminario para apartarlo de la corrupción 

y que fuese sacerdote. El Padre 	quería que ingresara al 

Instituto al que finalmente se incorporarla. Asi Jacobo se exa-

minó para entrar a la segunda enseñanza en septiembre de 1866. 

El examen consistió en saber "...que Cristo subió a los cielos 

por su propia virtud y que el parto de su Santísima Madre se ve- 
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Las materias que tomó fueron en el primer curso Gramática 

Latina que se reducía a declamar versos de memoria, y con un 

sonsonete mecánico. También asistía a la cátedra de Religión y 

Moral, impartida por un fraile exclaustrado que sólo les pedía el 

catecismo del P, Astete, porque decía que lo escribió por re-

velación divina. 

Jacobo respondió en estos términos a la dedicación de sus 

padres, obteniendo calificación de sobresaliente, pero no obs-

tante, la formación que obtenía era en su mayoría detallista e 

irrelevante. 	Sin percances terminó su etapa de secundaria, y 

se inició en el ciclo de Bachillerato, donde pese a que los cur-

sos que ahí tomó se impusieron "barajeando la ciencia - comen-

ta Aragón - lograran desperatar el interés personal, en la ob-

servación y experimentación". 

Los estudiantes así anhelaban el sábado para ver los apa-

ratos de física, visitaban las calles, exploraban flora y fauna 

y clasificaban piedras plantas y animales. 

Con ésto se empezó a contribuí,-  el estudio positivista de las 

Ciencias Naturales y a infiltrar seriedad lógica en los•ráio-

namientos de los Jóvenes. 

La iniciación en el uso, aunque fuera empíricamente, del 

método "observación y experimentación" ayudó a hacer más re-

al lo visto en física e História Natural. 
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Sin embargo existía una actitud negativa ante el pro- 

bable desarrollo de esta educación, 	donde lo 	importante no 

seria saber calcular una alfombra para una habitación, - 

sino el ser más aventajado en Latín, Matemáticas y 

Física. 

Esta seria 	la preparación escolástica que tendría el ba- 

chiller 	al 	terminar su curso respectivo, 	y donde 	era 

evidente 	la carencia del conocimiento de sí mismo, 	como a- 

dolescente. 

El problema se 	acentuaba cuando  con una preparación 

tan poco realista y ante la perspectiva de ingresar a 

una carrera, el Joven se encontraba completamente desar-

mado para elegirla. 

Entonces advertía Carracido la intervención de los pa-

dres en ésta elección., se planteaba de una manera de 
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ciciva como en el caso de Jacobo que determinó que estudiaría su 31  

hijo, en función no de sus habilidades e intereses, sino conforme 

a la que querían que aquél fuese, y en lo que frecuentemente se 

reflejaban las frustraciones paternas. 

El padre de Jacobo quería que su hijo pusiera todo su empe-

ño para lograrlo y no le aceptaba la elección de carrera de medi-

cina porque estaba muy limitada, y dentro del ejército sólo había 

masas - vulgares-. Sólo eran finos los artilleros que representa 

ban la clase señorial. Asi mismo Médicos y farmaceúticos le pare- 

cién profesiones despreciables. 	Sólo el "ABOGADO" el que usaba la 

Muceta Roja 	, era digno. Los padres determinaron que Jacobo 

fuese abogado. Este reaccionó ante la imposición de carrera de 

Derecho por parte de su padre - dice Carracido- "No se hizo es-

perar4 ymanifestó cierta resistencia a ésta porque tenía un pen- 

samiento más abierto. 	Esta actitud, la pudo tener, debido a la 

observación y experimentación con la que había tenido un contacto 

aún que fuese leve durante su Bachillerato. 

Así comentó su interés por estudiar medicina o farmacia, y sus 

padres se opusieron ya que consideraban estas carreras como "in-

morales". 

Jacobo finalmente tuvo que admitir la desición de sus padres 

y entró a la carrera de Derecho. 

Prooto se desilusionó de ella, viéndose imposibilitado además, 

por la presión paterna de cambiar de carrera. 
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La decepción mayor obedeció a que las materias 

lee 	se imlartian 	eran meramente descriptivas  sin dar pie a 

análisis de causa-efecto, reduciéndose por-ejenp l¿arilla materia de 

historia a una narración de batallas. 

El novelista enfatizó la influencia del_ medio ambiente geo-

gráfico y social en el carácter del joven estudiante. EL ambiente 

Lúgubre y arcaico de Compostela, hizo que Jacobo pareciera, un asce-

ta, un tipo retraído, melancólico y soñador, pero con poca avaricia. 

Con este perfil terminaba el último año de su carrera, durante 

el que conoció a un amigo Luis Porto, que era apuesto, decidido y 

bien vestido hijo de un rico comerciante de Vigo y a doncella conceida 

también por Luis. Este momento es clave y crucial en la vida 

del gran estudiante de eompostela, ya que entramen crisis, sus valo-

res familiares, escolares y hasta religiosos. Rodriguez Carracido 

llama este capítulo "La tentación", ■uy atinadamente, porque a par-

tir de entonces se dan una serie de dudas en el joven estudiante 

debido a la educación recibida tanto en la escuela como en su familia_ 

Luis va a criticar a Jacobo por su poco sentido de la realidad, 

aunque no dejaba de aceptar su agrado por el aire cientifico de su 

irrealista amigo. Jacobo representa al tipico estudiante que re-

cordaba Las amonestaciones de los padres de las iglesias acerca de 

los innumerables peligros encerrados en la "satánica belleza de la 

mujer". 

Sin embargo, Jacobo va a hacer manifiesto su interés por "en— 
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padres por los pelinros que lo acecharían. Estót lo aceptaron de mala 

gana pero considerando que podía tener algo beneficioso para  

el ascenso 	de su hilo. 

Pronto conoce a Julia 

la hij a de un rico magistrado del Tribunal Supremo a la que le 

parece cursi por su charla retórica. 

En este medio Jacobo empezó a sentirse incómodo a diferencia 

de la Universidad, donde sus compañeros recurrian a él para acla-

rar dudas. Sin embargo Jacobo pretendía integrarse a este ambiente 

social y establece una relación romántica con Julia. La comunica-

ción entre ellos tenia que ser secreta por el evidente disgusto del 

padre de la joven. 	E r a 	r e c i b ia 

con disgusto los rebuscados versos amorosos de, J'acobo a cicren pedía 

hablesecomo "la gente" en forma más común y corriente. 

Rodriguez Carracido utilizó estos dos personajes, Julia y Ja-

cobo para hacer patentes formas diversas de educación,cqyo dorítras- 

se vid 
tp en el deterioro 	de la relación. 

Asi/ Jacobo vuelve a la Universidad y conoce a dos jóvenes, uno 

médico y el otro farmaceúticoo entusiastas de sus profesiones que pa-

ra asombro de Jacobo tenían una aplicación práctica. Con éste con-

tacto Jacobo revive su antiguo interés por la naturaleza y por la 
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orientación hacia el Derecho. Con éste nuevo estímulo logra con-

cluir exitosamente su cerrera. Los padres del compostelano con-

sideraron obligada la marcha de su hijo a Madrid a cursar el 

doctorado, en donde reencuentra a su amigo de la infancia. 

Fisicamente el cambio de ambiente fué decisivo en Jacobo, 

ya que por un lado no le favoreció mucho en su salud y económi-

camente ésto también implicaba un gasto mayor para sus padres, 

quienes tuvieron que trabajar más, en perjuicio de su menguada 

salud. 

Cuando Jacobo llegó a la Universidad, sufrió otro desen-

canto; esperaba encontrar una gran autoridad científica europea 

pero sólo veía profesores ineptos, con actitud de monosprecio 

hacia los alumnos. Esta contribuyó a ahondar su regionalismo. 

No conforme con este ambiente de medianías en la Universi-

dad, asistió al Ateneo, a hurtadillas pués no tenía dinero para 

ser accionista. Ahí escuchó los entusiastas debates sobre el 

Positivismo 	que con criterio científico se realizaban por pri-

mera vez en España. Estos discursos lo impactaban y lo sorpren-

dían como la idea de: "Todo vive formándose en interminable e-

volución" (X-457), Esto hace pensar a Jacobo, que el "Método 

positivista" parecía la verdad perogrullo. 

Entre las ideas que escucha ahí se encuentran las siguientes: 

1.- La Sociedad que es como un organismo individual, 2.- y que 

Comte divinizó a la Ciencia en la religión del "Positivismo", don-

de la edad "Teológica" era la inicial, la "Metafísica" intermeaía 

y la "Positiva" como razón del pensamiento, libre de ensueños. 

Rodriguez Carracido aquí logró enfrentar los dos tipos de 

educación; la escolástica representada en la recibida por Jacobo 
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y la positivista por la discusión del Ateneo. 
	

Sin embargo, trata 

de hacer ver la "sed" por esa nueva enseñanza, a través de la ac-

titud hacia ésta y por la asimilación que de ellas logró Jacobo, 

quien se adentra en las ideas de la discusión. 

Entre desencantos y estímulos nuevos, Jacobo se doctora con 

la disertación'aprobándola con "sobresaliente" y al fin viste la 

Muceta Rola. 

No obstante su "preparación" y calificaciones, no se logró 

colocar al término de su carrera. 

Regresó a Compostela a visitar a sus padres un tiempo, para 

retornar nuevamente a Madrid a desempeñar el trabajo como abogado 

que en el bufette, de Silverio Caraballo, (ex-ministro de Partido 

Liberal), quien gozaba de prestigio y se interesaba por el mucha-

cho. 

Después Jacobo se dedicó al periodismo, en él realizó cróni-

cas parlamentarias, y escribió sobre criminalidad. 
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pwalelamente a estas actividades se preparó para ingcincurso de opo-

sición para catedrático, 

Esto Jué quizá el último intento que enfrenta esta .lucha 

"positivista", con el reacio ambiente mercantilista. AGui el 

autor ya cristaliza la asimilación de este nuevo tipo de educa-

ción y el rechazo de la sociedad 

Jacobo se presentó al examen que constaba de 10 preguntas 

las cuales contestó brillantemente y además se atreve a propo- 

nerrél "método de observación y 	prácti;a", eran necesarios en 

La carrera de medicina y derecho. En esta última, que es donde 

él habia "padecido", lo teórico de sus cursos, vela necesaria la 

observación y práctica conociendo La problemática directa en las 

cárceles, así como el médico trataba a sus enfermos en los hospi-

tales. Considerabb qu-erel 'problema mayor consistia en enseñar 

cosas prácticas. 

Los puntos de vista de Jacobo causaron escándalo entre los 

asistentes, y pese a que obtuvo el primer lugar, al darse Los re-

sultados oficiales, se le confirió el segundo lugar, perdiendo 

la cátedra. 

El motivo de este cambio habla sido no solamente las ideas 

que habia expresado en el concurso de - oposición, sino en los 

artículos con los que colaboró en El Nacional* que fueron `-'echados 

de "irreligiosos". 

* Periódico de la época. 
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Humillado por su fracaso, Jacobo se refugia para subsistir 

en una casa de juego, a la que asistió con repugnancia, pero ror 

necesidad y sobre todo con la esperanza de que le ayudaría a vi-

vir decorosamente a él y a sus extenuados padres. Al principio 

logró ganar hasta 1000 pesetas, pero después de un año pierde todo. 

La vida que llevaba y su deficiente alimentación contribuye-

ron a que enfermara de pulmonía y de no ser por su amigo de infan-

cia quien le prodiga gran ayuda, hubiese muerto. Logró mejorar, 

di:operó su pasado y volvió al Outkte donde tiempo atrás trabajó, 

pero con actitud ya "moralista", teniendo como su amor sólo a Je-

sucristo. 

Un nuevo y amplio camino se perfilaba, aunado a que en 1881, 

el partido liberal triunfa en Compostela. El dueño del Buffete, 

Don Silverio fué llamado por el Partido para hacerse cargo del De-

partamento Administrativo, y el Ex-Ministro llamó a su vez a Ja-

cobo como su secretario particular. 

Paralelamente a ésto, J'acobo también se enteró que un distri- 

to de Galicia queriarrnombrarle diputado por mediación de Don Sil-

verio. 

El Gobierno ganó legalmente las elecciones y su protector, 

es llamado para hacer cuentás con un ex-ministro conservador, e 

indica a su "secretario particular" preparara el discurso "pero" 

insertando las frases que el conservador hubiese usado. Silverio, 

leyó dicho discurso y cambió algunas cosas y eso a Jacobo le mo-

lestó a tal gtado que le dieron ganas se suplantarlo, Bese a que 
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se sintió humillado cpntinúo con sus mismas formas. 

Cuando se discutían en el Congreso las hostiles manifesta-

ciones de parte de conservadores en Barcelona hacia el tratado 

de comerció con Francia, don Silverio vió la oportunidad de que 

su protegido interviniese e indicó al Presidente del Consejo, 

que quizá Jacobo, su Secretario pudiese responder. 

Jacobo en medio de la indiferencia, pero resentido por lo 

que la sociedad le habla hecho y con deseo de'venganza de los 

que lo rechazaron, fué escuchado hasta el final de su discurso 

donde defendió su actitud liberal y terminó con grandes aplau-

sos, augurándole su trabajo en L.# Tribuna Española •y ganando 

adeptos que más tarde l9 propusieron a diputado. 

Su situación económica mejoró y logró asesorar en liti-

gios a una compañia de ferrocarriles. Cambió su actitud regio-

nalista y dice) en Madrid se ve lo queupuede ysequiere hacer y 

da a cada uno según sus méritos. 

Jacobo vuelve a adquirir confianza en si mismo, se sentía 

feliz de haber ganado popularidad. Sin embargo pensaba que en 

la práctica eran dificilel las empresas sociales ya que sabia 

y vela que los problemas de la vida nacional, no se conocían en 

el Parlamento, 

Se lanza 'a analizar el presupuesto de gastos del Estado y 
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después de un análisis político—económico, pensó en impugnar—

lo, pero el primer obstáculo fué D. Sitverio, quien se mani—

festó inconforme, argumentándole, que con ello lo único que 

lograrla seria alterar el "orden y el proareso" del pais. 

Jacobo le 	pidió que no te hi'cie'se actuar contra 

su conciencia, por lo que Don Sílverio lo considero'traidor. 

Sin embargo se decide a proponer reformas a los presupuestos. 

Cuando pide éstos reflexionó si se ponia del lado de la de—

recha o izquierda y optó por la derecha o sea por la monarquía 

ante >la censura del Ex—Ministro y Ambos partidos empezaron a 

señalarlo como un impolitico. 

La causa de este cambio, no se ve muy claro en la"Novela" 

más bien interpretaríamos que el pensamiento del estudiante fué 

4ujzá qué yási se le aceptarla mási que como él untes se habla 

pronunciado. Sin embargo el resultado seria totalmente opuesto 

a lo que él esperaba. 

Esto no par en los calificativos y abucheos, sino que 

también le va a afectar a nivel del trabajo, que en ese momento 

desempeñaba. El periódico 11 aa_cional , lo critica, diciendo 

que antes habla sido un genio, pero había sufrido un ataque de 

"enajenación mental". 

Ante ésto, se arrepiente y va con su protector Don Silverio 

a decirle que se regenerará, pero éste lo corre, recriminándole 

lo que habla hecho y diciéndole que habla traicionado a los que 
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en él confiaban. 

Después de ésto, le fueron indiferentes los que antes le 

abrazaban y los que le hablan confiado trabajos legales, 

se Los retiraban. 

Después de éste último fracaso, su enfermedad se agravó. 

Sólo y cuidado por enfermeros a quienes tenia que pagar por sus 

servicios, regresó a Compostela ante el dolor de sus padres. 

Ahi fué atendido por un médico que habla sido su compañero, pero 

se agrava y muere. 

Es importante el comentario final del novelista, quien des-

cribe detalladamente este momento, y resalta lo que la gente de-

cía; lo seguian queriendo, le reconocieron su obra, pero parece 

ser por todo a lo que l9 sociedad lo orilló, que se le tuvo mie-

do. Miedo porque oropon1a un cambio en un ambiente donde la tierra 

aún no era fértil. 

En síntesis podriamos señalar los tropiezos a que un estu-

diante en sus inicios escolásticos y después con cierto barniz • 

"positivista" tuvo que enfrentar, primero su discruso de oposi-

ción que a pesar de ganado no se le reconoce y se lanza al vi-

cio, y del segundo cuando'analiza los presupuestos de Estado y 

propone reformas, pero declarándose monárquico, después de que to-

da su trayectoria anterior habla sido liberal,En suma podriamos 

decir que el mundo en que vivía no acabó de entenderlo. 

Cuando Jacobo muere en Compostela se difunde la noticia y 

acude a su casa el sector intelectual, que no dejaba de recono- 
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cer la capacidad del abogado 	y nos dice Rodríguez Carracido 

que el féretro iba cubierto con la "Muceta Roja", indicando 

"...que allí se encerraba un doctor en Derecho", (X-641) 

Asi, con gran pompa 

el cadáver llegó al cementerio y después de celebraron los fune-

rales con la asistencia de honorables Compostelanos. 

A lo largo de la novela se hace presente la importancia de 

la "influencia" que en la decisión de su vida tuvieron sus padres. 

Esto estuvo aunado al contenido en si de la misma educación teó-

rica, sin visos de observación ni práctica donde los ideales del 

joven son tomados como "herejía", cuando el quiere cambiar o 

adoptar una actitud "diferente", una orientación "positivista". 

Asi como Jacobo, tuvo "fracasos" y murió sin logar crista- 

lizar sus ideales, muchos jóvenes mexicanos egresados de la E.N.P. 

recorrieron el mismo camino .Es por ello que era vital el dar realce 

a ésta novela Pedagógica, que trataba de animar 

al lector a superar obstáculos. Además en el momento de fines 

del porfirismo e inicios de la Revolución -1910- era más critica 

este tipo de educación como ya señalamos ; al ver el ideal de J. 

Sierra de crear una "Universidad", pero al parecer con caracte-

rísticas que poco ayudarían a la realidad mexicana. 

Por otro lado lo que Aragón hace ver a mi parecer con la 

inserción de la Novela, es la necesidad de que en ese momento de 

crisis en México, exista un tipo de educación no elista, ni 
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metafisica, sino una educación de acuerdo a los valores ori- 

ginales de Gabinb Barreda, que hacia aptosia,losjóvendbara un 

constante cambio, una educación realmente positivista, fiel 

a la doctrina de Comte y no neopositivista, ni cientificista, 

Asi, la significación que Aragón da a la obra de Ro- 

driguez Carracido, es lá de propiciar la reflexión entre 

quienes pugnaban por el sostenimiento de la educación tra- 

dicional. Su publicación, se convirtió 	en un recurso 

didáctico con argumentaciones tan evintes que 	eSperaba Aragón 

calaran en lo más hondo del ánimo de los lectores. 
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"El orShgen primero de las revolucio-
nes es el disgusto de los pueblos... 
y nace; cuando empleados o autorida-
des respectivas no cumplen con sus 
obligaciones" (XIV-529). 

A"ARAGON. 

Desde et momento en que se empezaron a suscitar los aconteci-

mientos que culminarían con el movimiento armado de 1910, A. 

Aragón continuamente preocupado por la realidad del pais, hizo 

expresa su posición, 

Los puntos de vista que manifestó en los cuatro últimos 

z.F.:s de la publicación de la Revista Positiva, revelan una fa-

ceta peculiar del editor que usualmente se había mantenido al 

margen de las cuestiones políticas. El calor con el que apoya • 

el movimiento revolucionario surge de que para él, lo que estaba 

ocurriendo corroboraba sus opiniones respecto a la educación y 

era la gran e inobjetable demostración histórica de que a los 

discípulos de Comte les asistia la razón. 

Empezó por reconocer la actitud valiente de los periódicos 

revolucionarios, y se declaró partidario de la libertad de prensa 

y en desacuerdo con los escritos anónimos. Asi expresó su feli-

citación a los redactores de El Partido Democrático y de El Anti-

rreleccionista por haber revivido en México una costumbre moral 

cuya generalización seria deseable en todas los pueblos". Al mis-

mo tiempo critica laímoralidad porque ha contribuido a la crecien-

te anarquía politica y a desorientar las ideas nacionales. Con 

tristeza ve Aragón al comenzar el tomo X, (1910) el escaso número 

de «activos positivistas» y se lamenta del estado de confusión 
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en que se vive y la inconsecuencia entre el sentir y el obrar 

de la mayor parte de la gente. 

Admite que en aquellos momentos resultaba extraordinaria-

mente dificil saber lo que realmente pasaba ya que la prensa 

como fuente de información tenia grandes limitaciones y recuer-

da lo que J. Sierra habia expresado respecto a que la "historia 

oficial" no es la verdadera, ya que esta corre bajo ella, "como 

los ríos bajo la coste de hielo..." (XI-365). La verdad, erw  

conocida por unos cuantos enterados en razón de sus funcio-

nes en la sociedad. 

Sin embargo independientemente de la información detallada, 

Aragón analiza la trascendencia y significación del movimiento 

cuyo inicio, advierte, no tenia porque sorprender, .buéb yl Liman-

tour habla, expresado alguna vez "...la educación desde la juven-

tud está impugnada de ideas exaltadas de patriotismo y libertad" 

(X-362). 

En un asunto que para Aragón era esencialmente polémico éste 

buscó -fundamentar sus 	argumentos, y refutar las opiniones más 

difundidas de quienes se hablan pronunciado en contra de la revo-

lución 

obstante sus evidentes Iimoatlas hacia el movimiento revolucio-

nario, censuró abiertamente la intromisión que significó la ayuda 

recibida dé los Estados Unidos 

El editor, en 1911 introdujo en la Revista una nueva sección: 

"Aún hay tiempos peores que los de la Revolución" (X1-357), en la 
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que hizo referencia a la paz alterada, carácteres, causa de la 

enfermedad, curación, paleatiros, el triunfo de la Revolución 

y los comienzos de la nueva época. Si se ocupa de éstos asuntos, 

enfatiza Aragón, fue porque pese a que no era politica "...tiene 

alma" (XI-358), y no quería caer en la ceguera del Sr. Balines 

quien aparentaba frialdad y era todo lo contrario. 

Balwies -comenta Aragón- consideraba que la Revolución era hi-

ja de la corrupción y de el error, destruía lo existente y sumía 

al pais en el caos. 

Opina Aragón frente a ellque la Revolución para serlo realmen-

te debe arrancar del mismo pueblo, para destruir lo existente y 

luchar contra las instituciones arraigadas, pues los movimientos 

que no llenaran estos requisitos, sólo serian motines, insurreccio- 

nes, guerras civiles. 	En México se había iniciado una auténtica 

revolución, dice el editor, porque La vieja dictadura estaba "empe-

queñecida y debilitada" (XI-361) y los mexicanos que nacieron en 

la época de prerrevolución tenían como herencia social el desco-

cocimiento de la libertad politica. • Díaz falló al no llegar a 

ser un elemento de "orden" y factor de "progreso". 

La dictadura habla desoído los razonamientos de Barreda, para 

quien la historia no era un conjunto de hechos incoherentes:...sino 

una ciencia, sujeta a leyes que la dominan y hacen posible La pre-

dicción del porvenir y la explicación de los que han pasadotXI-361). 

Incapaz el gobierno de Díaz de actuar en consecuencia, indi- 
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có Aragón que el "espíritu revolucionario desempeña un papel 

legitimo... y mueve enérgicamente a buscar una situación de 

nuevo equilibrio menos inestable". (XI-361), pues la socie-

dad estaba enferma por falta de libertad y el tratamiento ya 

lo habla dado D. Gabino Barreda, quien trazó un programa de 

reconstrucción social y moral. 

Asi dice Aragón, erraban quienes afirmaron que México 

vivia gracias al Sr. Diaz. Tal idea lo irritó y calificó a 

quienes asi lo expresaron, de ignorantes, pues s2. cayo en seis 

meses un gobierno que perduró 34 años. La razón de su rápida 

caída es que era un gobierno corrupto aun cuando no deja de re-

conocer que per lo que tocaba a su vida privada, Diaz fué un 

"austero republicano" (XII-152) 

Aragón elogia a Madero quien no fué movido por intereses 

individualistas sino que actuó impulsado por el anhelo del bien 

de todos. "El eje del movimiento revolucionario fué nadero(XI-366) 
a quien Aragón justificó..y te reconoció un rran.valor civil. 

En suma 	apoyó 	la Revolucion y proctawr que ..éxito 

entró en un periodo de gran revolución, porque el estado social, 

asi lo exigía, y pese a que simpatizó con este movimiento de-

mostró los procedimientos violentos de ella aún cuando no losdes-

carta del todo porque a veces si seria necesario que los amantes 

del progreso recurrieran a las armas, para defender e implantar 

el nuevo orden social contra el viejo. 

Ve• lo positivo de la Revolución y exhorta a los mexicanos 



147 
a quienes les recuerda "...que los acontecimientos sucedidos 

en México a fines de 1910 y en el primer semestre de 1911, 

fueron los más graves en nuestra existencia nacional" (XI-507). 

Habla de que el movimiento dejó varias enseñanzas, y se refie-

re a la participación que con carácter de libertadores tuvieron 

los habitantes de villas, pueblos y aldeas. 

Invita por ello a todos, incluyendo camoesinea 'votar", y 

con el objeto de ir formando algo más continuado y consciente, 

Los exhorta a que se asocien en los "clubes" de sus simpatías. 

Aragón se pregunta: por qué se pudo vivir tanto tiempo en 

un tipo de gobierno como el de Diaz; por qué "Lerdistas y Jua-

ristas no supieron esperar cuando triunfó Don Porfirio en 1876, 

no resistieron, no se organizaron, cedieron a los ofrecimientos 

del Gral. Diaz." y califica de "iinconvenientes de que sólo se 

ded iquen a la politica los políticos de profesión!. (XI-385) 

En los comienzos de esta nueva época los primeros enemigos 

serian los descontentos de toda revolución armada, ya que difi-

cultarían el proceder de los nuevos dirigentes y opina que si las 

libertades se hacen efectivas, el pueblo no volverá a cambiar, 

"...que sólo la educación encierra más dificultades que el arte 

de gobernar" (XI-389, que habria que tener presente el grito la- 
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tente de protesta contra la plutocracia, y los capitalistas 

que gobernaban los paises que México quería imitar, Francia 

y Estados- Uñidos. 

Al término del movimiento revolucionario Aragón exhorta 

al pue.lbo y apoya a Bales quien dice: "itengámos fe en el 

pueblo mexicaa#F"(XI-386). Y seAala el editor que ahora la 

responsabilidad de encaminar la opinión, está en las clases 

ilustradas. Esto lo refuerza Aragón, opinando que es urgente 

laborar sin descanso y cumplir nuestros deberes, para que 

...no acontezca et que con justificación pueda decirse, que 

hace falta el Gral. Díaz, iseria lo peor que podria sucedernos! 

(XI-387), 	 Sin embargo como positi- 

vista que era, 	contribuía con su grano de arena a 

la reconstrucción social que estaba a la orden del dia, y es 

por ello que no sólo se preocupó por continuar con la Revista, 

sino que a partir de entonces imprimía a esta un carácter polí-

tico. A esta inquietud obedeció la inserción de la novela pe-

dagogica para hacer ver la necesidad de una educación diferente 

que evitase.' cambios violentos como el que se estaba viviendo. 

Hay desalientol decia Aragónspero no nos debe sorprender 

porque "...la doctrina de Comte responde a una necesidad funda-

mental y a una exigencia permanente de la humanidad, como que es 

fruto de un movimiento orgánico, progresivo y continuo." (X1I-44) 
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Varios lectores se sorprendieron al ver que en la Revista  

se apoyaba la Revolución social de México. Aragón sostuvo que a pe-

sar de que era amigo del orden y enemigo de la violencia, habla "revo-

luciones inevitables y por eso indispensables, y por tanto legi-

timas. De esta especie fué la última de México", (XII-46) 

Aragón considérqque lo inevitable de la revolución surgió 

de que la religión de la Humanidad no se había practicado, y afir-

maba, cuando ésta imperara,,<to habría revoluciones». 

Por lo anterior, no 'podia ser indiferente ante las conmociones 

del País y aspiraba a cumplir con su obligación de ciudadanos sin 

desate nder su papel de teóricos. 

No obstante 	Aragón siente ante La revolución, empequeñe-

cidas sus fuerzas, escasas sus facultades y «nula» su prepara-

ción cívica, ve la responsabilidad de que todos cooperaran a la 

subordinación de la Politica a la Moral, sin importar quien gobier-

ne, seria factible: "...empeñarse con perseverancia en la educación 

de la opinión pública en las doctrinas sinera y realmente susten-

tadas" (XII-336). Por ello concluye son necesarios los 5<woralis- 

tas», para combatir 	a los <<convénencieros>> de este momento. 

La solución que 1,Suicio de Aragón xvá deseablel era la forma- 

ción de una moral verdadera y 	una disciplina en la política, 

porque "...es la base del desarrollo del espiritu de asociación..." 

(XII-383). El político señala, debe perfeccionar su obra, rectifi-

car conceptos, ampliar su esfera de acción y nunca guardar una acti-

tud pasiva. 
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El dice: "El Gral. Diaz fracaNípor lo mezquino de sus ideas 

psicológicas" (XIV-543) y lo compara con G. Barreda a quien 

añora y con los «reformadores» en general porque sus reformas 

son siempre prematuras. Calificó al Gobierno de Diaz 	como 

opuesto al positivismo por atender a intereses personales y no 

a los patrióticos. 

Por éste y los anteriores comentarios es por lo que Aragón 

se pone en contra de Porfirio Diaz al cual nunca antes de 1910 

habla criticado en su Revista  tan abiertamente. 

A. Aragón y H. Barreda respondieron a las criticas 

pie se les hicieron poryapola,la Revolución y los calificaron de "anti- 

positivistas"por haber insertado "Aún hay tiempos peores que los 

de la Revolución", 	y su posición de positivistas era mejorar 

para transformar y predicahque la obediencia a las leyes natura- 

les es la mejor escuela de mando y 	cave 	
l

<a evolución 

es la única transformación profunda, la madre única de las revo-

luciones de equilibrio» (XIII-43). 

Las Revoluciones son definidas por ambos como "...fenómenos 

patológicos, de las sociedades, tienen causa, no se presentan sin 

antecedentes, no son de generación espontánea, se producen por 

motivos poderosos..." (XIII-44) Lfleianálisisseconcibló 	d 

la sociedad como un organismo, donde cada uno realiza una función 

especifica y se esfuerza por selél mejor, para mejorar todo, y 

concluyehdiciendo que las luchas pacificas y Las luchas de guerra 
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son grandiosas si sus fines son nobles y han de acarrear la pros-

peridad a los pueblos. 

En cuanto al tipo de Gobierno que prefieren, dicen que los 

discípulos de Comte, son todos republicanos, y por razones fun-

dadas en el estudio filósofico de la historia consideran "...que 

la forma republicana de gobierno, es la única que puede dar sa-

tisfacción a las ideas modernas, las cuales demandan con más li-

bertad, mayor progreso" )XIII-44). 

AsirrInsiste en números posteriores 	en la urgencia de'; 

1 "...perfeccionar su obra en cuanto le sea noble, recitificando 

conceptos, corrigiendo definiciones, enmendando errores, etc." 

(XII-384), aumentando su participación activa.. 

La primera—ve'r que .eri 	Revista  gihablóde "cuestiones electorales" 

fué a principios de 1909, pero sólo resaltando el hecho electoral, 

donde el diputado del Congreso de la Unión, Lic. D. Manuel Calero 

propone que se transforme el voto indirecto en directo y se cir-

cunscriba a los que sepan leer y escribir. El editor no hace nin-

gún comentario al respecto. 

En el tomo XIII- (1913) comenta en su sección "Párrafos" que 

seguirá reproduciendo en la Revista los trabajos de Barreda, con 

motivo de acercarse su primer centenario. 	Considera qúe ed ésta 

énoca erá i'm-Drescindible la " prescición" y poreltiene como madre 

«la ciencia», saber y convicciones sólo se adquieren estudiando 

y adoptando el Positivismo, 	como lo pretendió implantar Barreda. 
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Aragón 	enfatizó la importancia de la religión de la 

humanidad frente al caos existente y fundamenta que los problemas 

sociales, deben tener caminos idóneos - ,qpe no se resolverían 

una religión decadente, e ineficaz socialmente. 

Dado que habla que estrechar ya en la práctica la relación 

entre alma y cuerpo y hay que estudiar sus fenómenos a la tuz 

de la filosofía Positivista, seguir su desarrollo y "...ver si el 

propósito del tisico tiene alguna raiz que no sea puramente sub-

jetiva..." (XIII350) analizando su evolución mental y después 

sus desarrollo y armonía. 

El estudio de lo pasado efectuado a la luz del método cien- 

/ 
tifico o positivo, enseña cuan grande ha sido el esfuerzo humano, 

para vencer paso a paso ingentes dificultades cosmológicas, bio-

lógicas, sociales y morales. Nos dice Aragón que todos deseaban 

la "reconstitución", ya que lo que impera es el desorden y la anar-

quía, y, como contraste los gobernantes salen de las "...casas de 

gobierno cargados de oro"'. -Don Francisco Bulnes, al respecto-

"...asevera que el Gral. de división Porfirio Díaz, disfruta en 

Europa de una fortuna de treinta millones de pesos." (XIV-22) 

Ante la crisis a fines de 1914, Aragón ve la necesidad de 

la convergencia de todos por la nueva "religión", que será un he-

cho próspero ante el siglo de transición que vivimos, donde las 

almas tímidas creían que se acercaba el fin del mundo. 

Por ello -insiste- hay que actuar con firmeza al difundir 

con 
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el ideal positivista y esperar la hora de la gran renovación 

histórica. 	Su participación en esta labor, la califica,como gigantes' 

ca sintiéndose un pigmeo al igual que su Revista. No se amedrenta, 

sino acepta que aunque "...no valga un comino lucharía por pro- 

pagar la religión de la Humanidad" (XIV-24) 

No obstante su clara inclinación positivista, Aragón propone 

Ictitud abierta 	de la humanidad 	que entiende 

como una sintésis que no se quiere imponer a fuerzas "...no quiere 

nada de parte de los gobiernos contra las creencias y los actos 

de los que se llaman nuestros contrarios..." (XIV-154) únicamente 

pretenden "OMpaso franco a la libre dirección..." (XIV-154), con 

el objeto de ilustrar a quienes quieran escubar. 

Aragón cuatro arios después de iniciado el movimiento trató 

de encontrar la causa de las revoluciones, y como reconocedor de 

la obra de Juárez, hizo un comentario donde se evoca a dicho pre-

sidente: "El origen primero de las revoluciones es el disgusto de 

los pueblos...y nace cuando empleados o autoridades respectivas no 

cumplen con sus obligaciones". (XIV-529). Por ello aceptó la Re-

volución y consideró que es "...urgente que la Politica se subor-

dine a la Moral." (XIV-530), sino continuaría la anarquía y confu-

sión y seria necesaria la «mano de hierro>> como afirmaban los 

partidarios de Diaz. 

Se declara A. Aragón abiertamente en contra de Diaz, por 

"inepto" y poco visionario y a ét le relponsabilIzó de los males 

del pais. 



ya que: "el orden no es el silencio de los tiempos 

sino la coexistencia y libre funcionamiento de uno con otros..." 

(XLV-542). Y 'expresa su profesión de fe republicana diciendo: 
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"Republicano y liberal nací y republicano y liberal moriré,— 

ésto...me lo ha fortalecido mi educación y 

(XIV-550). 

mi fe positivistas..." 

"La aspiración de los positivis- 

tas mexicanos es constituirse en una república de hombres unidos por 

un sistema de instituciones liberales.
D
kliv-551 / 

Aragón, no sólo comenta la situación politica nacional, también 

en el último tomo, año 1914, toca la situación internacional en un 

articulo sobre la primera Guerra Mundial. 

Comenta las causas de la Guerra que acaba de estallar en Europa, 

todos la temian, pero también la esperaban por la inmoralidad crecien-

te, debido al aumento de kos capitalistas ociosos, por las deudas de 

las Naciones quienes exigían mayores sacrificios de los contribuyen- 

tes trabajadores yrlos parásitos acumulados en las ciudades 

Lo importante, en este hecho no está en el señalamiento 
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de "causas", porque ya estaba dada, sinoeko consecuencia, sig-

nificaba "...un retroceso considerable en la civilización..." 

(XIV-418) y por tanto el desarrollo económico se estaría retar-

dando en prejuicio de los proletarios que luchaban por una mejor 

situación de vida. 

Considera que los pueblos se deben preparar para la paz y 

no para la Guerra, y está convencido de que ésta seguirá exis-

tiendo, en tanto la politica, no se subordine a la Moral. 

Al comentar sobre causas y consecuencias de la 

primera Guerra, 	 ,, también 

critica a los europeos por su suficiencia mal fundada frente a 

América, diciendo que esta lucha "...va a poner al descubierto 

cuanto dormita de salvaje en el alma de los civilizados, euro-

peos." (XIV-418) y entonces, afirma con orgullo, que se verá que 

los "salvajes mexicanos" no somos los peores. 

Argumenta Aragón 
	que no son otros 

paises lo que nos dirán como debemos ser, sino • 
'que el ejemplo a  se 

guir seh:Plas ideas y trabajo de los "grandes hombres" que ven por el bien 

de la Humanidad. 

Aragón dedica a los lectores de loa Revista 'Pos-itiva  

su articulo de "Despedida" 
	

En ..él 
	

resalta la tristeza .que 
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-imp l-i-c 
t 

retirarse pero espera que
es 
 sea temporal y lo hace de- 

bido a "las condiciones generales de la Patria y las más pro- 

pias..." (XIV-547) 

No sólo agradece aqui las colaboraciones y apoyo que se le 

brindó, sino como director hace un severo análisis 

en cuanto al contenido de la Revista y dice que siempre su inte- 

rés fué aplicar la síntesis de Comte a nuestro estado social con- 

temporáneo, a través de cuestiones filosóficas, científicas, Lite- 

rarias, sociales y últimamente políticas, con el empeño de que sur- 

giera en México la Religión de la Humanidad. Este fué su fin 

siempre en la.Revista,  porque estaba convencido de que en ello se hallabl- 

el úniaremedio de los males morales y sociales de nuestra sociedad. 

líos catorce años que vivió la Revista, 

cOnsideró qtie 	fué tiempo suficiente para transmitir sus 

convicciones y compararlas con las de sus compatriotas. Afirmo que 

en los 180 cuadernos de la Revista, no hubo nada sórdido ni desmo-

ralizador. Sin embargo no deja de reconocer que habría sido mejor 

no publicar ciertos artículos malos o de escaso valor, (aunque no 

señala cuáles ni de que tipo). 

Lamenta el no haber contado con la ayuda de Horacio Barreda, 

desde la fundación de ésta, ya que vió lo productivo de haber dis- 

el contenido de la pulicación 
cutido juntos/ por la gran inteligencia, cultura, y vida, inspirada 

en lo social yaque el periodo más largo de trabajo"Nto, sin supe-

rior a quien consultar. 
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En la despedida Kace 	"examen de conciencia" -en e.L que.al_recordar 

que lo llamaron «comtista» y 'Que el pensamiento de Comte sirvió 

	

de Sustento á la 	publicación, pero si aclara, que no es 

una "secta" a la que él pertenece y defiende, sino una religión 

universal y abierta. 

Su Revista fué entendida por sus adversarios, quizá como un 

periódico 'incendiario'', como él lo llama, o soporifero, cosa que 

sabemos evidentemente es falsa. Sin embargo los rebate, diciendo que 

ellos ni siquiera han hecho una obra "tan mala" como la de él, 

para defender y difundir sus ideas. 

Advierte que desde niño, aprendió el concepto de que 

que cualquier organización puede mejorarse y se cercioró de ello 

al conocer la figura de Galileo, viendo que la sociedad se modifi- 

ca ventajosamente por la acción de los que no se contentan con lo 

que existe. 

Explicito/ el convencimiento de su método sociológico con el 

que aprendió que en el progreso social no se debe estudiar 

empezando de las partes al conjunto sino de lo general a lo parti- 

cular como lo indicó en todos sus escritos, 

El sentido de la Paz que aprendió de Comte va unido a la vida 

social y no considera aberración el que la moral se divida en pri-

vada, doméstica, cívica y humanitaria. Acepta que las armas se to-

men unicamente en función de establecer la paz y el progreso en con-

tra del antiguo régimen. 
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Considera que su labor ha sido de hormiga, pero que eso 

se debió a sus deficiencias personales, sin embargo siempre se 

preocupó por cumplir sin excusa sus deberes civicos. 

Por último sev541-' 	que gracias al Positivismo, el pudo 

evitar rebajarse hasta el nivel de quienes ha combatido. Exhorta 

a los que luchan en esta Revolución, a que su mira no sea aniqui-

lar a los compatriotas disidentes sino para unir a los mexicanos 

e7; el logro moral de la justicia. 

Juan Ortega y Medina, en su libro 	'Polémicas y Ensayos Me-

xicanos en torno a la historia , presenta la polémica, entre Caso 

y Aragón:41fiende su posición frente a la Historia, en 1915, coin 

cidentemente con la muerte de la Publicación que editaba éste úl- 

timo. 

Este debate se suscitó a propósito del libro de Xenopol, que 

apareció en Madrid desde 1911 y que en México tuvo gran aco-

gida debido a la filosofía positivista comtiana que apoyaba. 

En esta discusión Aragón en unión con otros intelectuales 

defendió, en contra de A. Caso, la idea positivista porque pen-

saba que ahí enjdolución a los problemas económicos sociales 

y politicos que vivia México. 



Como ha quedado probado a lo largo de las páginas precedentes, la labor de 

Agustín Aragón en la Revista Positiva se orientó primordialmente a que este 

órgano difundiera las ideas positivistas conforme a los preceptos comtianos. 

El carácter de la publicación demuestra a través de las polémicas que se suci-

tarcn, hasta qué punto existían discrepancias teóricas entre los hombres adscri-

tos al positivismo francés y al inglés. 

Aragón enfatizó siempre su preocupación por que la religión de la Humanidad 

fuera ejercitada por los mexicanos. Su visión universalista, sin embargo, se 

vinculaba con la necesidad histórica de conformar una idea de patria pero siempre 

subordinada a aquélla. 	Así, insistirá continuamente en el valor sustancial de 

la formación moral del individuo como un elemento impresdndible para que la 

conversión fuese fructifera y produjera beneficios sociales. 

A pesar de la situación crítica que vivía México, Aragón siempre asumió una acti-

tud optimista, a partir de la idea de que sabía con certeza cuál sería el remedio 

para ella. 	La mejoría de la educación en todos sus niveles, la adecuada forma-

ción de los maestros y su mejoría económica, pero sobre todo la armonía en las 

disposiciones educativas que atendieron a preparar individuos con una sólida for-

mación moral, serían los elementos ideóneos para que México continuara su evolución. 

Por todo lo anterior, y con un anímo que recuerda que para Aragón el positivismo es 

una auténtica religión, emprendió, cuando las circunstancias se lo impusieron-

verdaderas "cruzadas". 

Por otra oarte,es importante observar que así como Aragón discrepaba del Positivismo 

asumido por Justo Sierra, manifestó su desacuerdo con los lineamientos del gobierno 

porfirista y el camino que habían tomado el país durante aquellos años. Su desacuer-

do, sin embargo, solamente se manifestó en el aspecto político a partir de 1910, 

cuando decididamente se colocó a favor de la revolución. 

Para el laborioso editor de la Revista Positiva, la obra iniciada por Barreda había 

quedado desvirtuada por que las autoridades competentes habían subordinado sus 

acciones a valores ajenos a la moral. No obstante, le parece que prueba patente 

de los frutos de una institución como la E.N.P. se ponían de manifiesto en el pro-

pio momento revolucionario, gestado por la actitud consciente que asumían indivi-

duos críticos sobre los problemas del país, en defensa de las instituciones o ideas 

que consideraba más valiosas y para combatir aquellas que reñian a su modo de ver, 



con la marcha progresiva de la sociedad. 

El, como otros integrantes de lo que se ha dado en llamar ciase media intelectual, 

pusieron sus mejores esfuerzos al servicio de la transformación que el pais recia - 

maha, apoyados -quiza ésto para el propio Aragón erá la mejor prueba de la validez 

de la E.N.P.- en una visión sistematica y con un espíritu crítico adquirido con la 

educación positivista. 

Las ideas educativas de Aragón, cuya vigencia es a veces sorprendente, j.iraban en 

torno a la preocupación de crear profesionistas útiles a partir de la asimilación 

de conocimientos científicos sólidos y sustancialmente aplicables. Sus argumenta-

¿iones y los debates que se incluyen en la Revista, cobran actualidad cuando -,se 

observa que en nuestros días se polemiza acerca de la necesidad de la enseñanza 

práctica, o cuando se busca -como en aquellos años lo hizo Aragón con la publica-

ción de la novela pedagógica-, las medidas mas idóneas para hacer llegar a las 

grandes masas el saber. 

Periodista y filósofo connotadoi con la certeza de que las ideas planteadas por 

Cante erán las más adecuadas para la Humanidad, hizo de su Revista -para cuya 

publicación enfrentó frecuentes problemas-un baluarte del positivismo y rompió 

lanzas por la defensa de la E.N.P.,que pese a todos los conflictos que vivió y 

las criticas de que fué objeto, daba pruebas sólidas de sus frutos en las gene-

raciones de revplucionarios'que actuaron en el ambito político y de laque como 

el propio Aragón, lo hicieron a través de los libros y de la prensa. 

Para concluirjsu postura revolucionaria, como lo ha señalado Blanquel, nacía de 

un profundo conocimiento de la realidad y del deseo de darle un sentido 

a lossupuestos de Cocote, desvirtuados en un medio en el que el menosprecio de la 

moral los había convertido en un esquema que amenazaba instaurarse como dogma. 

Como ya se ha indicadojel proposito de este trabajoi es analizar las ideas educa-

tivas de Agustín Aragón entre los años 1901 y 1914; sin embargo conviene señalar 

que aún cuando sus actividades posteriores al cierre de la Revista exceden del 

tema que aquí se ha desarrollado, son asuntos que por su interés valdrían la pe-

na para una futura investigación. 
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10-
eil 

Baranda 	J. 1 I 
Barrientos, J.B., Lic, 1 

— 
11 

— — — 

_ _ 

_ 

— 

1 

1 
3 

Carrillo, Ramón  1 

Cdrdero 	Juan N. Lic. 1 1 1_ ____ ,.... 
_•„` 

., __ 
Corona*  Ortiz Miguel. 

1 _ 
4 

_2_, 
1 

Casian, Francisco i 
Contreras, B. Felipe 2 1 1 

_j Corra, Emite 1 1 
Crosby, Ernesto 1 

Cortes Rubio, Salbador Llc. 1 1 

Campos, Rubén — — 11 
Carracido, José R. Q 1 
Carranza. Rodolfo W. 1 _ _. 

_ 

1 
Castillo, Salvador 	. 1 —  1 
Crul, Enrique 1 12 _ 
Crespo y Martfnoz, Gilberto 1 1 
Cebils, José 1 1 
Consto, José 4 4 

Cánovas del Castillo 1 1 ---. 
Caro, Miguel Antonio 1 . — 

_ 3 

2—  
— 

1 
1 

1 
Caso, Antonio 7 
Cruz Herrera, fosó de la -  --...---. 
Castelar, Ervilla I 
Castañeda, Fco. Dr. 	. 1 1 

Chvez. Ezequiel, Lie:,  2 1 3 
Díaz. Covarrubias José 1 1 5 4 1 1 2 1 10 
Dicerta, Joaquín 1 — ..... 	....- _ 1 



"Clasiftcacián General .son autores y número de artículos escritos por torno" 

ANO 
AUTOR 	 T_91/1.0 

1 901 
I 

1902 
la 

1903 
111 

1904 
11.1 

1905 
V VI 

1901'19371900 
Vll VII: IX 

1904'1910 
X 

1911 
XI 

1912 
,X1I 

1913 
7111 

1014 
X11,, 

To-
ti11_, 
1 nornínguez, Norberto 1 

Dcscours, Paul 1 1 

Dubursson, Paul 1 1 

Escalona 	Genaro 1 1 2 

Escobar. Fco 	rs.,  Hnos). -1- -...1-- 3-
I Ernery, F. • 1 

Espinosa, M. M. Aurella 1 — .— .— .— — — .— 1 

Escobar, 	José Ignacio 

Escobar 	Rómulo y Nunca PomPlilo 1 1 

Foures 	Elle. 1 1 

France, Anatole 2 
Flores, Georgina 1 . 1 

Ferreyra, J. Alfredo Dr. , 2 , 2 

Frias, Ntn, Alberto 2 ' 1 1 1 1 2 8 

Fernández Leal Manuel 2 _, 2 

-García, ,Telis foro 2 4 6 

Gama, Valr.ntfn 1 1
1  

1 8 11 

Grimanellt, P. 1 1 

Galván y González, Crescencto 1 1 

García, Samuel 1 2 3 

Guerrero, Jul lo 1 9 

5 García Granados. Ricardo Ing. .---......— 5 
Gaskell, Higginson, Mr. Charles 1 1 2 4 
García, Leopoldo 1 1 2 

González Roa, Fernando 1 1 
Harrtaon, E.B. (Sra.) 1 1 
liarrt son, Frederic, Mr.. 8 2 5 5 6 2 2 	_ 2 2 4 2 5 44 

Á 



• - ' I 
"ClastrIcact6n General por autores y número de artfculos 'escritas por tomo" 

AÑO 
AUTOR 	 TOMO 1 

19011902 
11 

194X' 
111 

1904 
IV 

1905 
V 

190C 
VI VII 

19071909 
VIII 

1909. 
IX 

1910 
X 

1911 
XI 

1912 
XII 

1912 
XIII 

1914 
XIV 

To-
tal 

HaU. Caray 21...« 

1 Htllemand, Constar* 

Hollar, Krumm, Dr. 1 1' 

Kaneko 	Kontaro 1 
Kelvin, Lord 1 -..-_ 1 

Ineram, John Kens 1 1U 

Iturriaga. A. 1 1 

Iglesias 	Calder6n Fdo. 1 1 

3 Jeanolle Ch y Boel Paul 1 1 1 
Kray 1 1 

Kalnas, J. y Macdonell 1 1 2 4 
Lagarrlgue, Juan Enrique 2 1 1 1 l 1 7 

Ltmantour, J. 1 . Lic. 1 1 
Lushtngton, Vernon 	. 	• 14 

Lárroder, Luis 2 2 

L6pez, Alberto i 
r---- 

1 
L6pez Portillo y Rojas, José 8 3 1 l 13 
Lavertujon, And, 5 5 
Laffitt6, Plerre (traductor 7 4 3 14 

LrtrIlrr.  . Val ont fn 1 1 
L6pez do Llorgo, Ger6nlmo 2 2 1 2 2 1 17 
Lelhington, Godfrey .> . .1 1 
Landanlri 	Pedro 6 0 
L6pez y Parra, Ricardo 

Macedo, Miguel Lic. J_ 1  l 1 4 
PAutorri, 	r.J. In/y. 

--1-.-....---.... . 

5 

al,121419'1. 	,I,  utry 	.  



''ClastficaciSri General flor autores y número de artículos escritos,  por torno" 
AÑO  

AUTOR 	 1:04r2 
1 9011 

I 
902 
II 

1903 
lli 

1004 
IV 

1905 
V VI 

199(.,1907 
VII 

190E 
VIII IX 

1 90;1910 
X XI 

1 9111912 
XII XII 

1913,1914 
XIV 

To-
tal 

,.• ,•:a, 	migue, 2 1  , 3  
Mesa Gutiérrez, Luis 
M,:ltra, 	Ignacio 1 1 
Macado, Pablo 1 1 

P.1artfnez, M. 1 —.__ 
Materos Cejudo, Manuel 1 1 

Marvin, J.S. 1 1 3 3 3 2 2 3 In 
Medina, Fco . 1 1 

Morroy, Atonodoro 2 1 1  1 4 2 1 8 2 6 28 

Macdonell 	G.P. —a- 2 3 3 1 2 3 16 

MordLya , John 1 1 

Mortero, Julio Sr. 2 2 

,Mesa Gutiérrez Luis ' . 2 1 3 
Mora, José Ma. Luis 1 1 , 
Markham. Edwin 1 1 

Ochoa. Alfonso 1 1 2 
Marte, Camacho Vicente 1 1 
Olvera, Alfonso 1 1 2 
P 	.:•.•1 1 ' 1 
Pardo, Emilio Luis 1 

3 

\ 1 
25 Parra, Porfirio Dr, O 5 2 1 3 1-  \ 2 

Préxedis, Muñoz. Margarita 4 4 
Palacios, Juan 1 1 
Pereyra, Carlos 3 4 1 4 1 13 
Prowe, H. 1 1 
Pérez. Petit Victor 1 

6 
1 

Prureda , 	At 1 o,  ...s o 	• 7 ,.. 114 • 



"Clast(tcactún Gen..at Dat autores y número de artículos escr tos por tomo' 

AUTOR 
_ 

ANO 1' 
TOMO 

1901 
1 

100C 
11 

190:1904 
111 IV 

1905 
V 

199( 
VI 

1007 
V1I 

i tne 
Vil! 

1901 
IX ,....---. 

1911 
X 

1011 
>1 XII 

101.i10131014 
XIII ----,--- XIN.. 

To' 
tal 

Plaza, Pdte. 1 1 

PSztos, Rios Justo 1 
Prado., Eduardo 	! ! 

. 
1 2 

Peón y Contreras, José Dr. 

Ponceía. M. • 

F'agaza, Arcadio Joaquín. 1 

Pallares, Eduardo 

--. —17— Pérez Castro, Lorenzo 
Pinto, Miguel 
Quin, Maicom 1 1 

Ramírez, Juan Lic. 1 1 

Rodríguez, Mourelo, José 1 - 1 

Riza Ahmed 2 
. 	• Rlbet. AlFred 1  . 

(macla Lic. ,aiyan. 
Rublo, Antonio Lluch 
Nuñez de Arce, Gaspar 
,Rutz, Arturo 1 1 

Ramírez, Román 1 1 2 
...-.),.,-nna,,Jos6 1 • 

'Rodríguez, Garraoada José Dr, .1 12 6 12 
Revlela 	O. Manuel o 
3.12 	Garrido José' Ma. 1 1 
Ramón y Cajal, D. Santiago 1 I 
Restrepo, D. Antonio J. 1 1 
Summer C4, 'Mit InTS 

1 I '11.01.7 	tilármol Manuel. 



meoffir•••• 	 

"Clasificación Genoret por ,atares y número de artículos escritos por tomo" .--- 
AÑO 

AU1OR 	 '1-01,10 I 
19011002 

II 
1903 
III 

1904 
1V 

1906 
V VI 

190(11907 
VII 

1909 
VIII 

1909 
IX 

1910 
X 

1911 
XI XII 

10121913 
XIII 

1914 
XIV 

-ro- 
tal 

Sur•1nny, S .H . Mr . 1 a 2 6 
'.5r.lado, Alvarez V. 

Sosa, Fco. Fco. 1 1 
San Juan, Manu.., 1 
Senier, Alfred  	1 1 
Salinas, Miguel • 1 1 
Schulz, Miguel 1 — 

1 

1 
Sierra, Justo 

, 
1 

Schemeent I , J.A. 0r.. 1 
r 

SlItorain 	Joaciufn 0 1 1 
Salga, José D. 1 „ 1 
Sima" Castelvi D. Rafael 4 4 
Tornts José 1 1 2 1 7 1 13 
Tamira 	Naoml (laPor165) 1 1 
Totfetra. Méndez R. 1 1 
Trench, Arzobtspo , 1 
Trlgas, Félix L. 1 ' 1 

Ursua, Antonia .a. 1 1 
Unarnuno, Miguel A. 	' 1 1 

Ugarte, Manuel 1 1 
Vázquez, José 1 • . 1 
Vizuete„ Pelayo 	• 1 1 
Velázquez 	P F, 1  1 
Wall. Pedro • - 1 1 
Vasconcelos Calderón, Jos6 1 
Zuluota. José 1 ! 1 
Zavoeouskl , . 	, 1 .... — 1 



"Clasiflcaci6n Gens •s1 Por. autores y r-  mero de artfculos escritos portomo" 

An0 
AUTOR 	 TOMO 

19011902 
1 II 

1903'1904 
III IV 

1905 
V 

190C 
VI 

190T 
Vil 

1909 
VIII 

190Y 
IX 

1910 
X 

1911 
XI 

191 
XII 

1913 
XIII 

1014 
XIV 

To-
tal..., 

29  

4 

1 

pin Autor 22.- -43 1 1 1 

Apéndice (e/a) 4 

1 Cornislén encargada 

Calendario Posettnista 13 13  

Comité (Acc. Plsltintsta) 

Total artículos de cada Revista 57 04 101 01 83  05 T y6 .  87 78_ 87 91 9.1 103 1173 

- 

..---- 

Nota: 189 escritoresIn realidad 189 poi qué os , dita es to! 

cortaron 2 veces en los artículos fue )acera ,jura os. 



ANEXO III 

Clasificación por autures con más de cuatro artículos en orden decreciente. 

AÑO 
AUTOR 	 TOMO 

1901 
1 

1902 
II 

19\X• 
III IV 

19)41905 
V VI 

90€1907 
VII 

toca 
VIII 

1909 
IX 

1910 
X 

1911 
XI 

1912 
XII 

19131 
XIIIXIV 

914 To-
tal 

Arag6n, Agustín 23 19 15 1 7  18 21 20 34 30 25 37 20 30 57 371 

Brldges, John Henry (tr.) 15 4 5 5 4 7 9 "ti 7 6 7 9  86 

Herrtson, Frederic Mr. 8. 2 5 5 5 2 ....2 2 2 4 2 5 44 , 
Parrecla, Horacto 8 12 3 7 .-- 3 7 ..—.1  -3 43 

C..e.esley, Eduard Spencer Ffr. (tr.) 1 ',2  2 3 1 1 3 3 2 3 3 2 31 

Mcfrov. Atemedoro 2 .  1 8 2 6 28 

Parreda, Gabtr 	 , 6 9 2 
1 3 3 

2 

1 
5 — 11 — 

2 

4 — 129 .--- 
125 Parra,  Porfirio, Dr. 8 5 2 

Rodríguez. earracisjo José 1 12' 6 19 

1 6o z de 1 lerno.,_,rnrCni= 2 8 2 1 2 2 1 7 

Marvin. FS 1 1 3 3 3 2 2 3 18 

Díaz Covarruhias, José Dn. _-.1-- 1 5 4 1 1 2 1 18 

Lushinoton, Vernon 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 2 1 14 

López Portillo y Rojas, Jcise 	• 0 3 1 1 13 

Laffitte 	Pierre (tr.) 7 4 3 14 
Pereyra, Carlos 3 4 1 4 1 13 

Terrás, José 1 1 2 1 7 1 13 

Macdonell„ G.P 2 2 3 3 1 2 3 16 
Gama Valentín, !no. 1 1 1 8 11 

Revilla 	G. Manuel Lic. 
1,-- 

2 4 3 9 

Frias. Nin ...........-1.-~-1 Alberto 2 1 1 1 1 2 a 

Pruneda, Alfonso 6 7 1 14 

Lanarrique 	Juan Enrique 2 1 1 1 1 1 7 
García, .Telásforo 3,  4 6 

Landázurt, Pedro 6 6 
Swirr,y, 	SJ-1 tor. 1 3 

_ 	. . 

2 -, 

- García Granaeosi  Ríe/Ardo  ing, n , 	. — . - 6 .. 



rtfcvtoa en órden decrectente. 

	

,. 	 AÑO 

	

AUTOR 	 TOMO 
1001 

1 
1902 

II 
1903 

III 
1904 
IV 

1905 
V 

190€ 
VI 

19071 
VII 

908 
VIII IX 

19091910 
X !  

1011 
XI 

1912 
XII XIII 

19131914 
XIV 

To - 
Int 

Lavertui6n. André /3 5 

Molara, E,J, Ing. 2 1 1 1 6 

Pfrez Castro, Lorenzo 3 2 5 

C,X1treras. 	13. Felipe 2 1 1 4 

C.n•isio, Jos6 4 4 

Cruz Herrara .de la, José (tr.) • 3 1 4 

Gaskell, HiggIngon, Mr. Charles 1 1 3 4 

kalnes, J, ---, 1 1 2 4 

Macado, Miguel LIC. 1 1 1 1 4 

PráfiedeS Muñoz, Margarita 4 4 

Stmont Castelvi, Rafael Do. 4 4 

44 47 63 44 40 69 69 68 84 73 71 76 130 94 4)25 

, 

r 

.4 Á 	- 	Á 
1 

. 	• . 	 .. -.... ,..- - 	..- ... 1 



ANEXO IV 

aslflcac16n tomáttca cenara! de ar t'out os orden decreciente --, 

TEMA 
At•10 

TOMO 1 
19011902 

11 
1603 

111 
1904 
IV 

1906 
V 

190C‘ 
VI 

907 
VII 

1906 
vitt 

1900 
IX 

1910 
X 

19111912 
xt )(u 

1913 
mit 

1914 
XIV 

4 

To 
tal 

Biografías 7 3 21 21 20 27 , 16 22 25 28 21 28 26 21 205 

Positivismo 3 24 24 8 7 4 5 2 8 7 18 12 7 14 143 

5:• ,Ncaci6n 9 7 2 3 17 11 13 8 13 19 5 1 2 9 120 

Literatura 2 3 17 12 8 4 6 7 1 , 4 12 14 17 14 118 

PE•rrafos (noticias) • 10 5 3 1 3 2 12 10 6 2 7 11 10 10 92 

i,o1 (Lica 1 8 I 2 2 1 5 11 6 10 8 10 12 79 

Historia 1 4 1 10 2 10 11 4 1 10 5 1 1 4 67 

Discursos 8 13 11 4 10 1 3 4 4 5 1 1 3 , 58 

F II onofíajen general) 1 1 1 ---- 7 7 4 4 3 8 7 42 

prcht onms ant•vrnactonateti) 11 3 3 2 5 5 1 1 1 1 3 4 34 

Necrología 2 1 1 1 6 6 4 2 6 1 29 

Medicina 3 3 2 1 3 1 .2 , 	1 1 17 

Sociología 1 51 I 3 3 15 

Matemáticas 1 4 ' 8 3 14 

Bibl lograrías 2 2 1 2 2 
1 

2 1 1 
,................ 

13 

Rel latón 1 1 8 1 2 11 

46aica 7 1 2 • • 10 

Derecho 6 1 2 \ 1i 10 

Ingenieé•ía 8 2 10 

Geografía 1 1 1, 3 2 I 9 

Arte 2 1 1 1 1 7 

Psicología 1 
. 

2 1 1 1 6 

Física 2 1 2 6 
Economía ' 1 1 

Química 1 • -_____ 
- 	1 

• 

• 65 135 _ 00 68 , 63 53 • 85 09 83' 81 87 02 105 102 1211 



lasifIcaci6n de artículos pur el tema'  educact6n9y suttemas por tomo en 6rden decreciente 

TEMA 
AÑO 

TOMO 
1901 

1 
19021003 

11 III 
1904 
IV 

1901. 
V 

190y 
VI 

907 
Vli 

199E11909 
V.111 IX 

19101911 
x XI 

19121913 
XII XIII 

1914 
XIV 

To- 
1.11 

Agricultura 2 

Anatomía (enseñanza) 1 1 . 2 	. 

Aptitudes 1 1 

Derecho 1 1 

Discurso • 1 

Enseñanza 1 1 

Enieñanza super( or 
10 Exámenes 1 11 

Pernil ta 1 1 

1 Lejl °sorra 1 
Internado 1 	 4 3 El 

Instituciones 1 1 

,Instrucci6n p6tgica 2 2 

Libertad • 1 
Maestros 1 7 9. 
Manifieste estudiantil 

M6todo 2 2 

Militar 1 
Moral 11 1 3 

1...,1Jor '1 1 2 
N irlos 2 1 3 

Novelas . . I • 13 14 
Párrafos 1 

Planos Y Programas 3- 
,PosItivlpta 1 1 5 
Preparatoria 1 1 2 1  o 3 1 17 
Pre supuestos 1  .------.--- 



duce 6n Y aubtemasce tomo en 6rden decreciente 
AÑO 

T EMA 	 TOMO 
1 901 

t 
19CQ 

11 
1903 
ni 

1904 
_IV_ 

1 905 
V 

190(D 
Vi 

1907 
VII 

1908 
vur 

190£ 
ix 

191'0 
x 

1 911 
xi 

1911 
mi_ 

1913 
xut 

1914 
xu_ 

To—
tal 

Primaria 2 1 1 1 5 
Problemas 1 1 
Pmicol ogro 

Rqltql‘r 1 • 1 2 

Sierra. Justo 
Universidades 1 2 2 1 

• 

13 19 5 1 2 9 10 7 2 3 17 11 13 8 120 

..... _ 
.----. 

' 	............................... .............. 
.-- 
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